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INTRODUCCIÓN. 

(.JUSTIFICACIÓN E IDEAS PREELIMINARES) 

En esté trabajo se pretende identificar en la línea histórica, política, jurídica y doctrinal, las 

diferentes racionalidades que justifican la elección y aplicación del castigo así como de la 

imposición de la pena, criterios que se presentan como los supuestamente más idóneos y 

humanos, sin embargo, presentan una justificación circular para quién impone el castigo. 

El propósito del presente trabajo se centra -en mostrar los diferentes tópicos. y distintas 

maneras de plantear, discutir y problematizar la cuestión 'de la ra_cionalidad dentro de un 

sistema ·del castigo. 

Actualmente _se ha . ~~nif~:~t~d-6 :--~--~~·. t~1no, ~¡6;~-~¡·¿~~6 .. ~~ ·. I~ ~~--~~~;-ón d~.\ ~~iOñ~;i,dad, . que 

pai-eci.eí-a ser···una·.:i.de·~:, on,~¡p~e·s~·;;t~. en'-~~ ~·-ex~·ge~Ciá\de »·JB~·!.·s·oc¡ed~d -·tu~c1o~a1: y b-ieíi 

ordenada •. ~u~~. ~~+d~rTii.~/~ 'd~.''~}~~.a /~Oció'~ ·~~-;-~i;~·s~lida~ ~¡;~~~¡:$'~~~~~.~·:~~~~- ~u~·~a"·. Parte 

desde el siglo XVUL , ••- __ .•• •, ::C'> e·', ; {•: •C 

~::·.:-: ra:~j;·tr f~~~~!1.~~TJ3t5::~'[1~1Ü~;;::b~;:;;o;º::::'.'' 
Actualinerlté. se:. dEitect~ :-~a ..:·maQn_¡'tUd :.d~·· i~ :~¡r1'1egab1e ~_'CrisiS. deÍ concepto monolítico de 

. · · _ -_. - . _- . · · •. -":. -·~ :; · ·~, .. :;,; ·;·; ·,., ·: ·. -: .: . .,_ .~.· : ·:., ·· · .- L· :~· '-'~ ;'..~_., .. -· .. _ :_;. . -5~··:·: .: : i> -: ~- . 
racional_ida~_. ~-.f~í :'-~ ,~x,~S·t.~'.1_/di.~~ir:Jt~s.1~.:3~"t.i.~~5._.-~: .. ~.·:1; ~o~~s-- de _.interpretar la noción de 
raciona lid.ad· d.~;ntr~~d~{J~: tr~'di~ión· fi1~~-Ófi~;· ~--~~-b~/~~ri:-

~:-, :::··:"' <-~/:~~:;{:/::~. : '.L~ :.~ ~i '-·:._._.·._ ~ .. ,. -- ·- .;·-':;: 

PRIMERO:' Racionalidad equlval;:.,t~-~ ~om;;~~nsión _o-inteligibilidad. 
--•. o;-~_,:- -:·-:~:-,\-::'.l~9":~-,;\~~-.'·:· - .-~ -:;:_~;:='·~~~~ -"C:.·':_;;·1·.~: ''/-!.'}" 

sEGUNoo?.Raci.;-;;a,,iCiai:I Científica, .; 
~ 

TERCERO: Racionalidad discursiva o argumentativa.' 

La racionalidad como equivalente a compresión o inteligibilidad. hace referencia a 

cierto orden preestablecido, al que obedece todo lo real. y este va ligado a un fin o meta. 

siendo que se identrfica a una razón teológica. 

1 Cfr. S11nti11~0 Trrr~n•- Akanct'"s y Límilr" dr la1 R.1u.~ionadid•d rn rl Conocimirnto y 111 Socirdad (Prólogo)I•. Ed. 
Pbt7.M y Valdés. EdL .'\.Usico. 2000. pp dr 1 t MI 17. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----



La racionalidad de';compresión o .inteligibilidad hace necesaria la Suposición de.un cierto 

orden de lo existente, ·C!a'ndo el supuesto'de._qu~>·puÉ>de ser comprendido ·por la razón 

humana. Aquí ~nl~~.:;,-c;;~ ·. ~~~·~·n··:~~-~j~:nt·~·- ·u~if~:;~~~ -~ ·'n·~: .. ~·ó~-iCo _de Obj~Íos Y eVentos, ya 

que de I~ c_o,:,t~~·Ífo·-~:;;·'~~í~:o·bt_;¡,·e~-~·li.:i~:,~aiÓn pl~n.~· tU·~r~·~d·É!··~~-t~---c~~tE,xío. 
·.\. ~Li·;~-· , .. - ·;<-~.<:-~- .'\:·._;-.~,,_.'"" .. · .- ~,::_;.,· ·~;_;>j' _--,·-e;: 

La. racion~lidad cienti~C:a ~se' erig~ ~n .. 1. supue~to d': Clue la realidad~ mas· bien toda la 

~7:~:;,:.:Jha:~1~~t~~-r:~lit~:;~!1\i;~t:r1··~t}:t~~dl::t~~i~s!~it2~j:~~~~d==~= 
realida~~- -~~¡, s~·:· ~~,~~~~er~n--:~~ó-~~~---~-~~~~~~:: .. L-~~-g~---e.n_~~~-~~·~·.:~i_':-~:>_~~-e~~~x·PncatiVo de la 
ciencia~: pe~~iii~- a. Ja~ sri~;~d~d-:f~n-~i,;~-~1-"~/n:,~d~;.;,~ ··av~~~-~::/ p~~r~;a~:~--'.·: . -

Con la ;;.ci~n~lidad Cci~~ti~l;,!,ci;.~)'.~ j~~~~:¿~~;~~:! ~omo un . i2;.t~~~~nto de 

transfonnación ·brutal ~e ;1a ri~iici!ci.~ d~ 'ahí .;;ntonces que el poder de la racionalidad 

se consolide dentr~ · d~·-. ·u~ :-.-~::(i~~t:J~?y·~~'P1,ia.tivo. que puede y tiene la estructura para 

transformarse. ·m6ditic3'1-Se··_;y ·cam·bú:ií·::·s'us- estrategias según las circunstancias que 
' • ,. ' ~ •••••• J ' • • 

pennitan la expliCación de·1 -f0ñóm·eno;.-en consecuencia lo irracional en esta postura, es lo 

que se encuentra en· op_~.s'i~i-Ón'' ~.contradice los criterios establecidos por la metodologfa 
'.' .. '• 

cientifica, es decir loque;va r:nás allá del limite fijado por una racionalidad científica. 

Por ello. la religi~n ~-.la ·mag~a serán clasificadas como posturas ideológicas irracionales 

en virtud de_ que! .. tá1ta-¡, ~ 1as··p·nncipios fijados por la propia ciencia. 

La noción.~ rac.io,".'alidad en cuanto a la capacidad discunsiva o argumentativa se 

relaCiona :"á-. !a· ~-ñ~·ó·~---·de1 len.guaje. En consecuencia este tercer sentido explicativo de 

racionalidad,'· privilegia las fonnas argumentativas ligadas a un razonamiento 

ese,ncialmente deductivo, es decir la racionalidad se liga a una concepción de lógica, 

donde toda inferencia se reduce al principio de no-contradicción. tal concepción nos lleva 

a una interpretación univoca. donde la noción racionat. ambigua o ambiva~nte. no tiene 

cabida en esta lógica funcional. 

La racionalidad discursiva o argumentativa. es la que consolida y da fuerza al 

pensamiento occidental., de ahí que esa lógica para juzgar sea la que caracteriza todo 

tipo de razonamiento e incluso los de carácter práctico. Se parte entonces de afinnar que 

dicha racionalidad discursiva o argumentativa ofrece diversas justrf'teaciones para 

nuestras concepciones de la realidad y de la vida existente. por Jo tanto el contexto 

lingüístico es lo que delerTT'lina la lógica del discurso. 

Luego entonces la crisis de la noción monolítica de la racionalidad es evidente en estos 

tres sentidos. Ya que las fonnas de vida al -tar sometidas a una concepción firme 
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de la racionalidad occidental.. como encarnación de verdad absoluta .. 

necesariamente se presenta como la autorrealización de una forma de vida humana 

única. 

Sin embargo, tal concepción demuestra la idea de una 

cultura dominante que no reconoce la diversidad y la pluralidad y las formas del ser y del 

deber ser. en consecuencia la crisis de la racionalidad moderna se encuentra 

precisamente cuando a dicha racionalidad se le emplea como una razón explicativa 

limitada de una fonna de vida. 

La variedad de propuestas en cuanto a las fonnas de vida,. fomenta un signo 

inequívoco de la crisis de la racionalidad .. ya que esta no puede constituirse en un 

concepto universal. Por lo tanto la racionalidad que parte de la lógica de los griegos 

hasta nuestra época. no puede observarse con reglas fijas. sino que es una noción que 

se establece desde los discursos y las diferentes actividades que desarrollan las fonnas 

de vida. 

Por ello la racionalidad no puede ser un concepto vigente y definido a través de 

una noción meramente occidental, sino que debe de mantener una especie de 

consenso y de diálogo en el que se abarque todos lo conocimientos .. 

Al respecto Raúl Alcalá Campos (2000), señala que en la filosofía actual se hacen dos 

tipos de distinciones en el estudio de la racionalidad: 

PRIMERA. La de razón como capacidad y razón como fundamento, y 

SEGUNDA. La de razón teórica o epistémica y la razón práctica.. 

La razón como capacidad está relacionada a la de los seres humanos. asi la razón 

como fundamento o justificación de creencias e relativa a la ejecución de ciertas 

acciones o de la aceptactón de determinar kls fines. 

Por otro lado la razón teórica o epistemica analiza el conocimiento acerca del mundo 

donde confluye la aceptación o rechazo de las creencias y en tanto la razón práctica que 

presta atención al mundo de las acciones o interrelaciones entre los seres humanos. 

De tal manera que estos diferentes tipos de racionalidad dentro de la práctica 

científica se concretan en cuanto a su espacio de conocimiento, a una racionalidad 
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creencial. que es relativa • los supuestos fin ... y por otro lado a la racionalidad 

axiológica relativa • la importanci• de esos fines. 

En consecuencia partiendo de este contexto se establece que la explicación de la 

racionalidad. parte de tipos. cantidades y contenidas de racionalidades. por ende no 

puede existir una sola racionalidad, ya que al confluir diversas racionalidades los tipas 

explicativos y ar-gurnentos esgr-imidos de cada una de ellas resultan ser diferentes. Por 

ello un argumento explicativo de una determinada racion•lidad no puede ser 

aceptable en otro tipo de racionalidad. 

De esta temática explicativa podemos estab~r que la existencia de teoria de 

argumentación detennin•da que se identifica con argumentos de deducción. seria una 

teoria de argumentaClón lógica, en tanto que la teoría da la argumentación 

subdetenninad"' acepta como argumento legitimo el de la inducción y la analogla. Esto 

es que los argumentos subdetenninados al ser abiertos necesariamente su validez 

depende de otros saberes que no se encuentran en el argurrtento original sino en otr-o 

contexto, esto en contraposición al argumento determinados que resultan ser cerrados. 

ya que tos mismos tienen validez en si mismo es decir en su propio contenido. 

Si esta es así entonces la racionalidad necesariamente se ve mezclada en estas 

teorías de la argumentación mencionadas-

Luego entonces. por un lado la argumentacK>n determinada tendrfa una legitimación 

austera. en otras palabras ser-ía un concepto estr-echo de argumentación. ya que la 

misma en la práctica llevaría toda noción de conocimiento hacia la irracionalidad. 

En cambio dentro de la racionalidad subdeterrninada, la legitimación surge de una razón 

que se ensancha. y da un enfoque más amplio de las fonnas de vida. 

De ahí entonces de que estas teorías de la argumentación detenninada y 

subdetenninada. deben tener como concepción una racionalidad auto incluyente, 

en razón de que debe ampliarse su honzonte de argumentaclÓn, así corno una 

racionalidad auto excluyente donde debe aceptarse diferentes tipos de a.-gumentos con 

dderentes tipos de racionalidades. entonces se trata de acotar la noción de racionalidad 

bajo un contexto único. donde se nos hizo creer que '3 noción de racionalidad debía 

considerarse como una concepción de fe, donde se concentraba y deberia concentrarse 

todo conoc:::rmento, por ende. donde se afianzaría tcxio pensamiento. 

TD('~~. r'0N 
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Si partimos de una genealogía de la historia del pensamiento y la cultura humana. 

entonces podemos ubicar el origen y desarrollo del término monolítico de racion•lidad. 

cimentándose y erigiéndose desde la ideología renacentista consolidándose en la propia 

etapa de la Ilustración. bajo un contexto de explicación de que todo lo existente debía ser 

justificado dentro de un pensamiento racional del hombre. Entonces la cultura del 

liberalismo proyectó ésta practica de actitud racional y mentalidad de reflexión. hacia la 

mecanización de la producción y la tecnología. que renovarían sobre todo la estructura 

social y económica_ Esta reflexión racional del hombre, la sociedad. ta pofitica y la 

econOITlia, necesariamente creó una nueva conciencia moral laicizada, con el fin de 

lograr valores de utilidad y felicidad dentro de un esquema de orden y progreso. 

A.sí el mane;o del tánnino racionalidad buscó una significación de lógica calculada 

en la e•plicación de to existente y da lo inexistente. bajo una temática 

supuestamente objetiva que establecía la diferencia entre to racional o lo irracional. 

sin embargo todos estos discursos explicativos. simplemente justi'ficaron instrumentos de 

dominación y poder. de ahi entonces, que en ta actualidad se verifique el desarrollo mas 

represivo del controf tecnocrático en la imposición del castigo_ 

Para entender el fin pretendido que se dio al término racionalidad dentro de la 

estructura de este trabajo y cianficar aún más esta idea. se retoma lo argumentado por 

Karl Otto Opel (1989) quien señala: "Por racionalidad se entiende hoy en día más 

bien una cierta capacidad de extraer conclusiones lógicas.. esto es un cálculo 

matemiitico vatorativamente neutral y en todo momento objetivable.º. 2 

Así este término rnonoUtico de racionalidad. ha sido utilizado bajo una temática que 

plantea una sistematización de tipok>gias. que permiten justificar simplemente una 

reflexión prác:tica en el sentido de que las diversas racionalidades utitizadas para justif'tcar 

la imposición de un castigo. no necesanamente deben verificarse en un momento 

histónco detenninado. ni tampoco en un acto de razón. ya que ésta imptica una 

facultad de entendimiento y demostración de argumentos con apoyo en un método 

y orden. dentro y fuera de sí misma. En tanto la racionalidad. se muestra como una 

fuerza irT'&Sistibta que utiliza medios a instrumentos simpl&n1enta par.a docninar con 

basa en una idea de cálculo matemático predeterminado. cuya justiflCación 

explicativa se sustenta bajo sus propios medios, es decir en su misma rac:::.ionahdad. lo 

z Oprl. Karl OUIL 1..a Sil•9ti09 dri llond,rr <u.-e Prohlr-• ¡.:tina. t:• W...óa. ¡.:lir• y .. ,Jlilira.. -t:I C0911ino ck las 
Soc:icd•drs ~lodrntas.. 1 •. EcL A•lrtlo~ •:di.. t:.'lp•6a. l 9N9. p. .J..J. 

¡ crr;-:-- .... "í'l\i 
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que suena realmente absurdo para justificar su contenido y fin explicativo de cualquier 

realidad. 

Así la racionalidad moderna se construye dentro de una concepción de sinrazón. Esto 

motiva a determinar que la racionalidad. si se justifica en sí misma. no puede ser 

válidamente demostrada con los mismos medios que dan origen a su contenido y 

estructura. ya que esto manifiesta en fonna latente un fracaso en el discurso de la 

racionalidad. 

Por ello. la racionalidad explicativa y justificativa del poder-castigo - - -..

en un saber prof-ionali~. técnico y especializado, lo que significa que la 

racionalización modema se reafinna en una ideologia de sabios, esto es se ve legitimada 

dentro del fenómeno cultural bajo la sistematización del conocimiento, que se petfeccioua 

dentro de una temática de conceptos éticos-universales.. 

Este proceso de racionalización no sok> motiva La dorninactón de la naturcMeza. sino 

tamb~n delimita plenamente la conducta del hombre. per-o en es¡;:>ecial pone en peligro 

=ntinuamente la libertad del individuo. sobre todo si el sistema punitivo es selectivo y 

desiguai. k> que convierte aJ sisteni.a social del castigo en una conciencia racional 

enajenada de vaklres confrontados. 3 

Como ya se dijo, si la desmesura en la utilización del principio de racionalidad. 

simplemente justifica una visión de poder y de dominta. entonces la racionalidad 

expUcativa de ta vida moderna se manifiesta dentro de una conciencia moral única. 

sin considerar ta variedad de entes que confonnan ta soc-.t. 1.._. ...-.cea. el 

sentido de diversidad se pierde "" una cultura funcional de esta naturateza; en 

consecuencia la noción de una historia humana así corno la historia del castigo~ resultan 

ser historias ambiguas para quién plantea su búsqueda. ¡:x:x-que únicamente el 

investigador venficara que la respuesta a la legitimación de una racoonalidad explicativa 

en una UnK:a fonna de vida, se erige en una estructura encubndora de una enajenada en 

la =nstrucoón de la alteridad. donde - verifica un conocimiento privileg- y 

desigual de carácter ya - ético-religia&c> o eticc>-rnoral o ético-juridico. que 

provoca una atmósfera material........,. autoritaria. reswesiva y viol- en dicha 

construcción social. 
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De tal manera que la legitimidad de la racionalidad origina la presencia de un conflicto de 

valores que no es de fácil superación, pero tampoco es fácil tornar una posición respecto 

a ésa realidad explicativa. puesto que la verdad latente de este simbolismo construye ta 

idea de un derecho que legitima en fonna determinista. selectiva. desigual y 

antidemocrática; puesto que el derecho también resulta ser enajenado. en razón de que 

su función únicamente se constnñe a un acto de auto justrficación y de mediación entre el 

vinculo poder-dominación y la dualidad referente al mandato-obediencia, creándose una 

estructura concreta y fuerte meramente hegemón~ y monocorde. que se ejerce y se 

seguirá eierciendo por un grupo detenninado y pmnlegiado en la constn.Jcción de la vida 

social. 

Asf el exceso de racionalidad dará rienda suelta al conocimiento técnico y científico para 

detenninar las formas de vtda. la funcionalidad de la ideología dominante entonces tendrá 

su menor o mayor eficacia conforTTie a los instrumentos y argumentos que se utilicen para 

explicar dicha racionalidad. que actualmente resultan ser sumamente eficaces en cuanto 

a los fines pretendidos, esto es para mantener y construir las nuevas formas de dominio y 

servidumbre social. 

La racionalidad moderna se constituye en un sistema fuerte y rígido. donde se exaltan los 

e6ementos y los medios de dornlnactón con estructuras inherentes al poder. que se erige 

desde una concepción de razón de Estado. que a su vez se legitima y resutta ser 

funcional con base en una relación de derecho subjetivo. donde las razones jurídicas 

simplemente justifican y legitiman el poder y derecho a castigar. 4 

El Estado entonces se constituye en un ente organizado en el que se incorporan y se 

satisfacen algunos intereses especificos de ciase o de grupos subordinados siempre y 

cuando no se pongan en peligro el orden y proyecto social. La contradicción que crea la 

racionalidad del capitalismo. presenta una legitimación en un orden igualitario dentro de 

un plano juridK:o-politico(fO<Tnal) y resulta desigual en un plano social-económico 

(material) Estas dicotomías que crean las racionalidades explicativas del mundo del ser- y 
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del deber ser, justificando únicamente que los ciudadanos son igualmente libres, pero 

jamás libremente iguales. 

Michel Maffesoli (1994). plantea lo siguiente: • ( ... ) Cada época tiene sus propias ideas 

obsesivas. que por supuesto. son al menos personaAes. Y se repiten adoptando diversas 

fonnas en toda exp<"esión social CO<TIO la literatura. los modos de vida. las múltiples 

formas que adopta la cultura, sin otvidar las kfeologias. ya sean políticas. pertodísticas o 

científicas. Una de estas ideas obsesivas, que transversa&rnente recorre todas las 

civilizaciones. es la vK:Sa moral. en el sentido simp6e del término( ... )" 5 Por eso el término 

racionalidad se puede extrapolar eficazrnente en varios espacios teniporales 

históricamente hablando, sobre todo. si la concepción moral sigue rigiendo las fOfTTlas de 

vida bajo un criterio de universalidad procedimental que se rige por una racionalidad que 

es mantenida corno legrtinla aún cuando genera un pnncipio de discnminacK>n; así la 

ideología del castigo abordada en el analisis de esté trabajo, permite funcionar corno 

instancia de crítica. para justif"ecar que simplemente la racionalidad exphcativa cambia en 

su envoltura. ya que el trasfondo ideológico del castigo y la fundación de su razón, 

mantienen un mismo contenido, es deClr, con los mismos matices ancestrales de infligir 

dolor fisico y mental a quién es SOf'Tlettdo a ese controt punrtJvo. 

Por ende. la obsesión que se expresa en la moral dofninante en sentido estricto, adopta 

necesariamente la forma de una categoría monolítica y rigida. que tiende a pnvitegiar a 

un detefTTlinado grupo (o tnbu según et espaCJO temporal hrstónco que se observe) 

justlficandose con ello exclusivamente la lógoca def deber-ser. sin considerar en la 

dinamica dicha el mundo del ser. Bajo esta temaüca - -tructura y se d_...,.la en 

fonna desmedida y desnleSurada la racionalidad formal., que si bien puede crear 

actos de liberación del individuo. también lo es que fOl'Wlenta nuev- fCM'ft\aS de 

servidumbre. 

Siguiendo este referente Weber (1991). afirma que únicamente se puede salvar a la 

humanidad de la servidumbre eterna en la que se encuentra evitando la centralización del 

poder burocratico, en esta sentido podemos señalar también que se detJeria evitar la 

verticalidad de la sociedad y del poder qua se detenta dentro da un sist8"1a socia!, 

(a todos los niveles). en resumen se debe realizar un cambio hacia una est.ructura 

social mas horizontal, bajo un Estado de rwspeto irrestric:to de derechc:m; entonces 

.,M•ffriiniM.. -'IKM-t. l..a Suirt.lid .. ir. la .. ~......_ 11-:• l'or99 • a. P~ 1·.1&~ E4 
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se trata de realizar una actividad de desenmascaramiento o desvelamiento ideológico. 

que se encuentra detrás de la idea y la pretensión del derecho y deber a castigar. 

En especial si el castigo s5empre se sustenta en una kjea autoritaria y rep.-esiva. de 

quién castiga. por lo tanto esta racionalidad del castigo (independientemente del espacio 

y tiempo histórico que se maneje) justifica simplemente la ideología de la racionalidad 

vertical de poder. 

Esta imposición de modelos racionales en las formas de vida, demuestra de manera 

lineal y rígida la creación de comportamientos y la producción así como la modificación 

de las realidades. para fijartas en determinados parámetros ideotógicos sin consiiderar ta 

diversidad de los entes sociales. es decir. dicha funcionalidad y formalidad de la realidad 

constata simpternente &a existencia de una racionalidad circular det hacer factico. 

Así el discurso de la ley. que da cause y legitimidad a esa racionalidad funcional y formal 

de las formas de vida. únicamente contiene un valor normativo donde se encuentran 

inmersos e6ernentos y vak:>res no nonnativos. Por lo tanto, esta racionalidad discursiva, 

legitima aún así la construcclén global y fonnal de un orden ~litlco-juridic:o y coactrvo

punitivo, bajo un esquema de supuesto Estado de derecho. 

Luego entonces.. la racionalidad se vuelve dentro de la cosa punitiva. ccxno una 

especie de teoria de discurso argumentativo. donde simplemente se advierte una 

genealogia del discurso explicativo de la funcionalidad da la realidad social bajo un 

esquema de conceptos universales. sin tcwnar en cuenta que la historia misma 

representa ~ solamente las historias de vida sino también representa la historia 

de las diferentes fonnas de vida .. que implica que no se tenga en consideración a la 

alteridad,. para confonnar dicha realidad racional. 

Así et ténntno monoHtico de racK>naHdad se transfiere únicamente de un discurso ético

moral (de las SCK:ledades prunttivas y medievaJes) a un discurso filosófico-hurnanista

juridico(dentro del pensamtento iluminista-liberal) Esto es. de una visión e ilusión 

met.afisicay moral.. religio&a y organicista.. se pasa a un visión metasocial. 

organicista. selectiva. ética~uridica y antidemocrática de la universalización y 

relatividad de valores. que se fDf"nenta desde la ideología dominante y que se constituye 

sencillamente en una ideología de la falsa conciencia. que se deduce del racionalismo 

contractuai-socia& moderno. 
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De tal manera. que contrato sc:x:ial que envuetve toc:to el racionalismo y la conciencia 

humanista-juridica del pensamiento ilustrado permea la ideología liberal, para justificar las 

formas de vida con base en una idea ética-jurídica. 

En consecuencia. en dicha racionalidad social el contr'8to es la única inatitución q._ 

garantiza en -t• nu..,,.. onien liberal la aplicación del castigo. Sin embllrgo. no 

d- - ~ibido al 1-=tor que ta idea det contrac:tualtsmo social moderno, 

se sustenta en una refación meramente sub¡etiva de derecho. siendo que -•o 

implica una situación de subordinación continua. fomentándose con ello - -

poder y de dominio, que dentro de un esquetna ideológico neoli~ resulta ser m- violento y ~iwo. por la -igua._ social que se conetnrye con un 

simbolismo - conocimiento privileg~ 

Asi las cosas -•• nuevo liberalituno se erige en una atmósfera de mayowea 

prohibici...-a y menos derechos, diluyén-.0 con ello. los fi.- y contenido& 

p-Ublacidoe por los ilustrados-liberal-• ....,._,,.º a una idea mas humanista y 

deonocrátic;o de sociedad.6 

POI" elk>. el contractualisrno social y formal moderno encubre una ideología de 

violencia y violación de denlcho bajo un manto liberal. decnocr.itico y humanista -

derecho. tanto para dar cause a la expfiicación de las fonnas de vida y para la 

justificación de la imposición del castigo carcelario. por eso. con ello se fonMtnta 

latent. y materialmente en la práctica una ideotogia de fa- conciencia o 

enaj-. 

Esta racionalidad contractual-vertical rígida de poder, se vuelve una racionalidad circular. 

en virtud de que la existencia misma de la dicotomia Estado-derecho auto crea y auto 

justifica la realidad SOClal en un esquema simplista del deber ser. 

La racionalidad circular estructurara y sustentada en una realidad objetiva y sut>;etiva de 

interacción jurídica. donde el mundo y las formas de vida se construyen en reglas de 

pnmer orden (puesto que éstas imponen siempre deberes y obligaciol ies al individuo 

social), reflejan un sistema contractual-social plenamente desigual. en perjuicio def 

ciudadano subordinado al pacto social. Entonces dichas reglas que estructuran las 

formas de vida a lo la'1JO de la historia. reflejan una legitimación funcional cíclica para su 
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creación. modificación o transfonnación de tas mismas, pero siempre corno fonnulas 

coercitivas que organizan y ordenan a la sociedad bajo reglas que se desprenden de 

imperativos categóricos ya sean éticos-rnoraJes o éticos-jurídicos. 7 

De esta manera las fonn- de erradicar los conflictos que se originan dentro de la 

sociedad. penniten verificar toda una red estructural de poder donde se advierte 

una interretación de dooninadorws-dolninados corno lo señala Mall Weber (1976) 

En consecuencia. se puede concebir con esta idea una situaaón de racionaliclad del 

control con la eficacia de la racionalidad del poder que se ejerce a través de la razón del 

Estado y de las razones de ~echo, baJO un esquema de monopolio absoluto, potestativo 

y arbitrario en la aplicación de un castigo o de una pena. 

POf" k> tanto. la racionalidad punrtrva al legitimarse y al asumirse en clave política-juridca. 

imphca que siempre se mantenga dentro de un referente de control social punitivo que se 

vincula a la dualidad enunciada de mandato-obediencia. es decir. la creación continua de 

nuevas fonnas de servtdumbre scx::ial. 

Todo esto nos lleva a considerar que el desarroUo de la racionalidad con arreglo a 

valores. a los que hace referencia Max Weber (1997), tiene corno objeto únicamente eJ 

progreso técnico, científico y social a favor de unos cuantos pnvilegiados. Dicha 

racionalidad con arreglo a vaklres necesarianiente debe vincularse a la llamada 

racionalidad formal. que se constituye en el eje legitimante de la ideología politica-juridica 

reinante en la rnodemidad~ por ende de la conciencia moral y la lateizaoón de tos vak>res 

en tiempo y lugar determinado. Esto va en =ntra de la libertad individua!, ya que se 

distorsiona entonces &a racionalidad materiat pretendida en et discurso expJicativo de la 

iguakiad JX]titica y juridica cie. contrato sccial. donde caefTlOS en un detenn1n1S1T10 étJCO 

según el tiempo y lugar venficado. en una constante que se mtde a través de una 

ideok>gia sumamente antidefnoc:rática. 

Es importante esta idea planteada. porque nos especifica puntos estratégtc0s para 

vislumbrar el contenido de las diversas racionahdades que motivan un derecho a castigar. 

mismas que se observan encubiertas en discursos c1rcuLares de carácter humanista san 

=ntenido de democracia y justicia eficaz y útil para la sociedad o para el caso del 

sistema del castigo. que sirvieran efectivamente para la prevención de conductas lesivas. 
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Por el contrario. al incrementarwe los actos de poder y violencia. - fornenta la 

cultura de la concienci• enajenada .. porqué loe mecaniarnoa • inatnanaentcm para 

legitimar et a..-ttarisrno y re-ión que ejercen mediante razón de ~ y 

razon- juridicaa. es precisamente mediante la inc~ión ele una función 

desmesurada de la cultura de la •ntergettcia jurídica.. esto es fomentar una 

explicación de la realidad y dar cause a la prot>len1iltica social, mediante la continua 

creación. aplicación y ejecución de un marco nonnativo, que construye la alteridad. sin 

embargo. con ello solamente se construye la idea de un -.-echo enajenado. en razón de 

que ningún sistema normativo puede garanuzar la soluClón a todo conflicto social y 

mucho menos para dar explicación a las diver-sas fOfTTlaS de vida_ 

Entonces, la proDlemática que plantea el uso y abuso del ténnino racionalidad, y que se 

verificará en este marco de estudio cómo et derecho a castigar. puede visualizarse como 

una verdad ambigua. cuya respueS'ta tendrá que anatizarse en un aspecto de dobte 

sentido; por un lado. la situación especifica y manifiesta del contenido del castigo en un 

marco humanista y jurídico, y por el otro lado. desde la perapectiva de las siguientes 

interrogantes: ¿Por qué se aplica el castigo? ¿Quién aplica el castigo? Y¿ A quién se le 

aplica ~ castigo? También cabe senatar que surge necesariamente de este contexto una 

cuarta interrogante respecto ¿ Có<no legitima el -.-echo a castigar? 

Respuestas que podrán tener un contenido más no una explicación real. tangible y 

demostrable con los argumentos que envuelven el discurso poUbco y juridico del 

supuesto derecho a castigar. Ya que el exceso de racionalidad anunciado en los 

discursos legitimadores del castigo dentro del proceso de mo-.-nidad se constituye 

simplemente en un cálculo técnico y científico (nada ccrnprobable) de la naturaleza del 

componamiento humano. cuya parafemalia científica inmersa en la imposición del 

castigo, se llevaba a cabo a costa de los fines humanistas pretendidos. en una constante 

violación de clenochos fundamentales de los individuos que se ven sumergidos dentro de 

un simple control social punitivo moderno de segregación. De ahi que ese ordenamiento 

racional se traduzca en una sinrazón. Donde la libertad e igualdad se diluyen en una 

dicotomia de represión y autoritansmo para a quién se le impone el castigo. y de plena 

potestad para quién aplica el castigo, bajo un contexto simple de relación subjetiva de 

derecho. es decir de poder y dominio. 

Sí la racionalización del castigo resu- ser una idea obsesiva de múltiples contenidos y 

formas que simplemente se ha venido adaptando pDI' las civilizaciones para justif'icar una 

forma ideológica de dominio siempre con matices totalmente rigidos, y cuya base se erige 

en una estructura auto excluyente y plenamente determinista y selectiva. entonces la 
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racionalidad en la modemidad al surgir corno un proyecto emancipador que parte det 

referente objetivo de pretender desechar toda irracionalidad ancestral y cultural. para 

consoUdar de nlanef":a eficaz el presente y et futuro netamente cak:ulado, no menos cieno 

es, que dicha construcción de la realidad. tiene el planteamiento - un proyecto funcional 

de orden. progreso y utihdad. pero en beneficio de una minoria social privilegiada: resulta 

importante destacar esto. en razón - que si dicho planteamiento que p.-opone la 

modernidad tiene CO<nO instrumentos la técnica y la ciencia. también resulta cierto que los 

beneficios del orden caentif"ico. resultan ser limrtados para la mayoria del conglomerado 

social. Cabria entonces c:uestJonarse ¿por qué la técnica y la ciencia son nstrurnentos 

de violencia? Más aún ¿Por qué la razón de Estado, está por encima de la razón 

humana? ¿Dónde queda el principio de la razón del hombre? O ¿Por qué el valor 

Felicidad y Justicia se ngen bajo pnnciplOS materiales del capitalisn>o. y no tienen c:onw;, 

porta estandarte los valores de respeto a la dignidad humana? 

En consecuencia. si la racionakza::ión que justrfica y enmarca un sistema social y punitivo 

de esta naturaleza. no tiene ccwno propósito final la tan marcada connotación de libenad e 

igualdad. mucho menos de demc>cracia y justicia del congk>rnerado social, con base en el 

tan anunciack> contrato scx:ial. en consecuencia visto así dic:ho panorama ideológico 

plantea una relación social con serios V1cios en cuanto a derechos y obhgacaones 

pactados. en pefJuicio siempre de uno de los contratantes (gobernados) 

La adhesión enajenada a una conciencia rreoral lalCIZ.ada bajo esta visión unilateral, 

solamente pennitirá erigir una moral desigual y selectiva en pefJUocio de la construcción 

de la atmósfera de alteridad. donde la diversidad se motivo de la implementación de un 

sistema universal de exclusión. Así dicha ideología fomentara la cultura de la 

antidernocracia. de la represión. del autontansmo. de la violencia y en especial de la 

violación permanente de derechos. Entonces dicha scx:iedad contractual. intensrfica una 

cultura juridtca. nada tguatitana y surriamente racista. para fegrtimar e ifnponer un control 

social punitivo. como instrumento idóneo y eftcaz en la so•ución de los conflictos soc:iaM!s. 

Esta visión normativa crea exclusivamente una visión del mundo del deber set", luego 

entonces. donde queda el mundo del ser. si éste se diluye en el contenido subjetivo del 

discurso miSl'OO. EUo implica una contradicción en el acto de justirtcación v legitimación. 

de la aplicación y ejecución de la misma norma jurídica. puesto que la argumentación 

jurídica no puede sustentarse en un discurso circular, muchos menos que garantice qte 

la diversidad de las formas de vida quede det>;damente incluidas en dicho sistema. esto 

origina el planteamiento cartesiano de "la duda siatamáticaft. 
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De tal manera. que el ~nguaje nonnativo es limitado. ya que no tiene una argumentación 

ilimitada para la explicación de las diversas fonnas de vida y la solución de todo conflicto 

social. Por el contrano. considerar que el lenguaje nonnatrvo en su contenido y fin es 

ilimrtado provocaría una sltuactón de sin sentido. Puesto que no debe olvidarse que el 

endurecimiento de las politicas de control social punitivo. únicamente fcxnentan 

mayores fOl"ftlall de selección y desigualdad. lo que motiva una relación contractual 

de menos dentehoe y máa prohibiciones y obligacionetL 

Todo este contexto argumentativo si Jo correlacionamos con el colapso inevrtab'e de las 

criSs institucionalies y las crisis de identidad social. por la que atrav.esan las sociedades 

modernas. obliga al investigador analizar necesariamente que la transtción tan aceferada 

para concebir las fonnas de vida moderna. implica un estado de incotnpret"mión total 

de la realidad explicativa par.11 la mayoría de los go-...Odoa, sobnt todo, cuando 

esa realidad cambia a velocidades inimaginables tanto en et contado nacional 

C<>nK> internacional. 

Así la efímera transición de una racionalidad a otra. que envuetven la jusUf'ICación y 

legitimación para la imposición de un castigo. se ve corno un reaconx>do constante y real 

de tas fuerzas de poder y orden tanto nacionaM:!s y mundiales. para estructurar un nuevo 

esquema de control (Por eiernplo: La idea de las Cortes Penales Internacionales), lo que 

provoca un sintorna de rOfTlpimiento con k>s conceptos y esquetnaS que identificaban a la 

razón de Estacfo, a partir del Renacimiento_ Sin embargo. dicha esquernatización del 

poder y del orden nacional e internacional aceleran sus estrategias hacia un sistetTia de 

mayor exciusión y violencia soc:a. 

Siendo de esta manera un p.-oceso que no hende a modular las potíticas institucionales 

del orden estatal. interestatal o supraestatal. sino por e! contrario. alcanzar la segundad y 

el orden mediante una clara intención de fotnentar una política de poder-violencia. 

No debenlos otvidar que al sistetna penal lleva consigo una carga de vio4encia, y a 

esta es necesano sumarle todas aquéllas que surgen slfTlpienlente del hecho mismo de 

vivir por ejemplo: la falta de igualdad. de oportunidades y de democracia. aunado a ello a 

una constante mjusticia e insegundad scx:ial, situación que se postra aun más la 

situación social por el latente desempleo. la continua inflación económica así corno de la 

carencia de k>s instrumentos y medios necesarios para alcanzar un mínimo de calidad de 

vida social. 
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Si sabemos que la violencia tiene como objetivo final la creación de un nuevo derecho. 

conforme al nuevo estado de cosas. entonces catx-ía preguntarse: ¿por qué el der9CIM> 

reproduce violencia? 

El raz.onamtento de fondo nos lleva a estabtecer que entre más avanza et proceso de 

explicación de la realidad. mas puede absentarse la producción de mecanismos 

ambivalentes de confrontación en tas racionalidac::tes que pretenden justificar y legitimar 

dicho proceso dentro de la modernidad. 

Esta idea nos permite afirmar que la calidad de .nda del hombre modenlo se ve dentro del 

contrato social, envuelto en una Kieok>gia netamente Spencerista y Darwinista, donde el 

anhefo racional del hombre y su capacidad de conquista universal se mueve en una linea 

meramente de avance técnico y científic::o. que permite el desarrollo y progreso de 

quienes tienen acceso a ese conocimiento pnv1legiado. 

Sin embargo. mantener las expectativas de vida mediante un orden normativo. genera 

reglas del típico derecho subjetivo. es decir. de excJusivKiad donde cada indivtduo se 

encuentra en relactón con k>s otros y la interdependencia necesariamente justif".ca una 

relación legítimamente enajenada. 

Este modefo fonHtnta una verdadef"a contingencia dentro proceBO de interacción. 

esto en razón de que el ordenamiento jurídico construye un orden t>a¡o un contexto 

de reciprocidad negativ.11, por ejemplo: el derecho de propiedad. es el modelo sobre 

el cual se ha construido gran parte del sistema juridico moderno, por ende, la fO<Tna de la 

pretensión de reciprocidad entre propietarios. obliga al reconocimiento de los otros. así en 

la medida de que yo te reconozco corno proptetano. si solo sa. tu me recooc:x::es corno 

propietario. 

A pesar de ello, no existen las garantías o medidas precautorias para que - lleve a 

cabo tat reciprocidad. aún cuando en su planteamiento parezca justo. puesto que si 

el sistema normativo únicamente busca el orden. no importando si dicho modelo esta 

bien ordenaclo para la sociedad. En c::onsecuencia la complejidad def derecho no 

garantiza et equilibrio de la reciprocidad en las relaciones sociales que resutta ser mas 
comptejas que un simple sik>gisrno juridico. 

Tras estos análisis es claro dilucidar que ta vida moral a la que se circunscribe toda fonna 

de vida dentro de un O<denamiento normativo, por ~ debe renova....,, y dentro de 

la modemidad debe adquirir una votuntad originaria de renovación pennanente, 

consideranclo una racionalidad explócativa de la realidad y de las formas de vida. con 
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factores de valor positivo. cuya máxima mantenga un sistema de inclusión social. doncle 

la diversidad ••• el valor efectivo en el marco de una vida ética que debe 

reconstruirse continuamente. 

Así la calidad del ser humano se pierde en una constante duda sistemática. que ~ 

permite evolucionar en et mundo material sin jushftear debidamente el porqué en esta 

dinámica rnodema se ha pennitido la perdida del "'yoH y del ... si mismo'". es decir, 

del mundo del ser. por pretender construir un mundo exclusivista del deber ser, 

luego entonces a este proceso también se le puede denon1inar la construcción de 

la violencia .. 

En un esquema de reciproc:idad incierto se erige un sistema de continua confrontación y 

postración social. esto es una manera de instrumentar la inseguridad. la injusticia -, 

la violencia. desde la razón de Estado .. 

El pluralismo de los juegos de lenguaje en la modemidad no ha permitido que se pueda ir 

más allá de los consensos sociales que genera el propto pacto. porqué no perrrlite 

estabtecer un criteno para resolver las injusticias scx:iales. y si en camblO. se stgue 

manteniendo el status quo. functonat y conservador o neoconservador def esquenia de 

sociedad cuyo origen se fue construyendo desde el siglo XVIII. 

Los peligros que estructura una propuesta moden1a de esta natur.aleza origina una 

fundamentación def orden social con base en las meras repeticiones de valores 

aceptados en una detenninada tradición cultural( corno lo as Ja occidental). bajo la 

unifonnización de las divensas fonnas da vida asi COl'ftO del s.ocnetimiento de la 

diversidad y la pluralidad de racionalidad- a una especifica razón (de Estado) 

baio un principio ético discursivo de universalización. cuyo SMrámetro -tablee• la 

calidad de la misma racionalidad en un supuesto Estado más hu111ano y 

democrático de derecho. sin etnbargo la realidad se cii\e a un programa si bien del 

pensamiento ilustrado (de la universalización de la racionalidad más humana). 

también lo es que no eJr.iste una verdadera mediación entre el principio de 

universalización racional con la herencia de las tradiciones culturales. lo que 

provoca et sintoona de ri._ y peUgro en Ja calidad racional y en la propia vida 

social. 

En consecuencia si en el principio de universalización se construye todo un 

esquen1a para buscar una mejor calidad de vida social. entonces es necesario 

recoger toda la herencia que se concentra en los modos de entender la vida 

I
r-- TFC:TC' r•rN 

• ,,¡_;.._ . .!_¡.) ......, • .._) 

-----~-----------~F~'A_LT~.A-~~1 ~~~ 
XVII 



(comportamientos .. v•lo ...... recuerd~ etcéteni) pmira entrar en un conocimiento 

pleno del cótno funcionai la conetrucción - 1- fonn- - vida a lo largo - toda la 

vida. 

Sólo así se alcanzara el principio de universati:zación y e4 respeto al pfuralisrno y a la 

identificación de la diversidad en las fonnas de vida. en bien de la propia construcción de 

la alteridad. Seria una especie de búsqueda de los saberes soterrados o sometidos. que 

han sido descalif"teados corno no componentes o insuficientemente elaborados. que 

jerárquicamente son inferlores y por- debajo del nivel dei conocimiento y de los sat>et-es 

científicos, cuya concepción es tan acentuada en Michel Foucautl (1990). al explocar los 

fenómenos de desviación y donlinación, que ahora ocupan el espacio de análisis y critica 

en el contexto de nuestro trabajo. 

De ahí la importancia de dar un buen sentido a esta cntica para establecer que la 

diferenciación de la razón deberá suponer un principio de universalización. donde la 

fundamentación de una norma social implique que pueda set" consderada y poo1de1ada 

por todos los integrantes del pacto social. es decir. la norma social será valida cuando 

todos tengan un común acuerdo de reconocnTiiento de ta nonna universal, por ende. el 

acto de legitimación se avala por la diversidad de razones exlstentes.Reafinnándoee 

con ello. c0010 supone la concepción de W- (1991). Opet (1989) y Habennaa 

(1991) que la relación de la racionalidad-comunicativa y del diálogo o pluralidad del 

juego intra-racional. pennitirán la interacción plena de la divenaidad de las 

racionalidades que fundamentan la existencia de la realidad social .. con la finalidad 

de alcanzar et principio de univensalización y res~ a la dn..tnlidad y al pluralislnc> 

en la construcción de las fonnaa de vida; evitándose asi el etnoc:entriamo que 

encierra loa contenidos de las nonnaa universal.. modernas.. que origina una 

atmósfera negativa de injusticia,. discriminación y antid&n10Cracia. 

Luego entonces. el reconocimiento genuino de la praxis cotidiana -sef\ata Habermas

permitira la intera=ión entre lo cognoscitivo y los elementos ético-nl<>f"ales y estético

expresrvos.. 

De lo contrario. estaremos inmersos siempre en ta ideok:Jgia de la racionalidad 

funcionalista. donde la uníver.;alizaclón de las normas sociales se funda en un principio 

de moral única. donde se esquematiza la discriminación de situaciones scx:iaJes no 

legitimadas. por razón de no-reconcx::imiento de la diversidad. Es necesario entonces 

abordar una racionalidad que se funde en el consenso para legitimar la realidad social. 
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La importancia de esta reflexión en cuanto a la validez. ak:ances y limites de los 

principios preestablecidos por las diferentes racionalidades de las fonnas de vida. 

penniten verificar que dentro de la ideologia del S1Sterna del castigo y las doctrinas que 

justWtcan el derecho a castigar. simpfernente se erigen en estructuras deo6ógicas de 

extenninio y segregación. Con eUo, no se pretende crear un argumento simplista en el 

análisis de éste trabajo. por et contrario se pretendió identificar tos razonarntentos 

teóricos y discursivos que aparecen alrededor del castigo para posterionnente ubicar el 

nacimiento y desarrollo de la cárcel y la propia pena de prisión. corno instrumentos y 

símbolos de desvlaCJÓn y dominio. 

Bajo está temática se puede venf'tear que et planteamiento de una sociedad funcional 

moderna gira en tomo a un sistema penal totalmente represivo y nada garantista. es 

decir. un sJSterna surnaniente autontano en la imposlCiión de la pena de pnsllÓn modema. 

Esto nos permite descubrir que la ideologia y la carga discursiva alrededor de la pena de 

prisión y de la prisión misma. mantienen corno eje motor dej sistema únlCal'Tlente al 

individuo y no ta idea de prevencón del delito. En este punto, se invierte ~ esquema 

trazado en una idea humanista de la pena. ya que la prOCtica autorrtaria en la imposición 

del castigo lejos de haberse humanizado como se P'elende en el discurso. atiende 

simpfernente a un pnncipio deterrn1nista étic:o--juridico. cuya selectividad de personas en 

peligrosas o no peligrosas. se conjuga idea del castigo-represión en un doble aspecto 

tanto en la aplicación y ejecución de la pena de prisión. verbigracia: en el análisis de la 

culpabilidad. se maneja supuestamente una culpabilidad de acto en el discurso fonnal 

jurídico. mientras que en el discurso material se analiza ta culpabilidad de actor y de 

acto. Jo que crea una simple culpabilidad nonnativa. El asunto se agrava aún más 

cuando ta prisión preventiva se vuelve una pena ejecutada por el tiempo que dure et 

proceso. 

Al respecto Kar1 L Popper (1991) seilala que para encontrar la verdad es necesano 

descubrir si existen o no grados de verdad. • en consecuencia ta idea del castigo a lo 

largo de la historia. nos muestra una verdad enajenada en la búsqueda de la verdad 

manif"iesta y latente que legitima un supuesto derecho a castigar. Esta reflexión nos lleva 

entonces a verificar si existe o no la verdad deciarada en ei sistetna det castigo. Puesto 

que la verdad surge corno una verdad manifiesta. ello encubre una situación especifica y 

frecuente para llegar a ésa verdad. Por lo tanto. si encontrarnos la verdad también es 

fácilmente que se pierda y nuevamente inicie<nos la búsqueda de ta verdad. Entonces. la 
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ideología y racionalización del castigo aparece como una realidad deformada. se 

estructura de tal manera que su representación se verifica corno una verdad cierta det 

mundo, por ejernpk>: 1a concep::ión que tiene la gente de la carcel, es precisamente en 

observar a dicha institución social COf110 un mal necesario. bajo un contexto de k)gic:a 

simple, en el sentido de que sujeto delincuente merece estar en la cárcel por el delito 

cometido, sin embargo esta concepción del principio de universalización se encuentra 

enajenada en razón de que detrás de ésta ideología se encuentra lodo et aparato y 

discurso formal que legitima la institución social del castigo. 

Entonces la concepción de este trabajo se ciñe en un debef' de búsqueda para escudriñar 

cada uno de k>s discursos ideológicos que erigen la temática del castigo. para encontrar 

una razón legitima eJ supuesto principio dei derecho a castigar. En consecuencia, en las 

subsecuentes lineas se realizara un estudio propiamente comparativo de cada una de Las 

racionalidades expresan una supuesta forma de vida única. donde los que participan en 

la creación. modif'icación. aplicación y ejecución del sistema del castigo o dentro del 

ámbito del orden social, han ventdo produoendo argumentaciones que no parten óe una 

fundamentación de interacción racional. sino de una srtuación social-moral única que 

discrimina la a la diversidad y ala pluralidad corno realidad social. 

Es necesario entonces venf'ocar que la falta de la aportación de los contenidos de 

conciencia l'TtOf"at y de la acción comunicativa en la K:ieok>gia det castigo. estructura una 

ideok>gia simpk! de detefTTiinados vak>res y determinadas conductas corno racionalidades 

que confonnan ~ mundo de la universal exciusión y de la universal inciusión en una 

sociedad netamente funcional. desigual. antidefnocrática. represiva y autontaria. que se 

manif'teSt.a en todos k:>s planos del or"den social. cuyos referentes se vuetven con tal 

dimensión de crueldad y deshumanización cuando se aplica un castigo en el interior de la 

cárcel.9 

Siguiendo ésta tesitura. Popper (1991), establece: • ( ... )Toda solución de un problema 

plantea nuevos problemas sin resolvel". y ello es tanto mas así cuando más profundo era 

el probfema onginal y más audaz su solución_ Cuanto más aprendernos acerca del 

mundo y cuando mas profundo sea nuestro aprendizaje, tanto más consciente. especifico 

y articulado será nuestro conocimiento de k:J que conocenK>S, nuestro conocimiento de 

nuestra ignorancia. Pues. en verdad, la fuente principal de nuestra ignorancia es el hecho 

•Cfr. Ha~ ..lil~L EK"rila ~'fura.._. y •:l'irid9d.. t•.t:d.. PÍIMtola •:di. •:Spa .. 1 .. 1. pp..131 • ,...,_ .16ree. 
llabr~ Coec:iE.ciia _,,,_.., y Arc-m. c.-•• 1ca1wa. s•. t:d.. Pmct.. t:di. Esp.._ 19"11.. ...., ~ • s_..¡_ " • .._ ........_, 
~tN'"brrto. •:& Trrrerv A•-•le.. S.!'lli.E... Cá1rdra t:di.. F-'P96a. 1997. pp. 157 a l..._ 
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de que nuestro conocimiento sólo puede ser finito. mientras que nuestra ignorancia es 

necesariamente infinita ( ... ) .. 1º 

Si partimos de -ta• id•- preeUmina,.., detMHnoe hac:er frente al contexto del 

presente trabajo. que se sustentará en una hipótesis gen9r.iiill contenida en el mismo 

tema del trabajo, y en una hi~ -peclfica. -ructuradas y _.......-.. de 

fonna sencilla. para dar cauce a una duda sistemática. que se va produciendo alrededor 

del castigo. de las doctnnas justificadoras de los fines de la pena y de lodo el sistema 

penal mismo. 

Así. se plantea que la hipót-ia general sera: EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 

DEL CASTIGO JUSTIFICA LA VIOLACIÓN ESTRUCTURAL DE DERECHOS 

HUMANOS. 

En tanto. la hipótesis especifica se centrara en: EL PROCESO HUlllANIZADOR DE 

LAS PENAS HA ENCUBIERTO Y LEGITIMAD<> UNA PRÁCTICA AUTORITARIA Y 

REPRESIVA DEL CASTIGO. 

El método que se empleo en este estudio. fue primordialmente el inductivo (de lo 

particular a lo general). baJC> un esquema de anillisis de discursos políticos. juridicos, 

econÓfTlicos y doctnnanos. que nos pennitieron girar en tomo a una dinámica entre el 

pasado. el presente y el posible futuro del castigo. Análisis que se abordo desde sus 

aspectos sociales. económicos. jurídicos. políticos. culturales y religiosos. de manera 

sucinta. mismo esquema que nos pennitió sustentar ef plano doctrinario y teórico que 

justifica la idea del castigo. Sin embargo. dentro de toda la estructura del trabajo se 

mantuvo la búsqueda de la verdad manifiesta y latente. motivando con ello una constante 

argumentación critica de los discursos que erigen ef sistema del castigo hasta nuestr<lS 

días. 

La estructura y esquematización de este trabajo se proyectaron con base en el análisis 

de las diferentes racionalidades. corno elementos de Juicio. que justif"ican y pretenden 

identificar. así como sugerir. las mult1ptes fonnas que Ja sociedad ha puesto en pr3ctic::a 

para castigar todas las conductas lesivas que se consideran fuera del alcance del 

principio de universalización del contenido de las nonnas socia~ durante un espacio y 

tiempo determinados históricamente. Se conciuye con la identificación det proceso 

l•popprre <>b.CiL p.53. 
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humanizado de las penas modernas. cuyo vek> ideológico y legitimado por el discurso 

formal cubre toda una dinámica autoritaria y represiva det castigo. 

El universo de contenidos y signif"ocados que se van diluyendo al rescata.- conocimientos 

históricos. permitió observar las racionalidades existentes en cada una de las etapas del 

castigo estudiadas. para estructurar el análisis y critica. que se planteó a k> largo de los 

cuatro capítuk>s de este trabaJO. 

Gabe enfatizar. que el trabajo se ciñe inicialmente a un estudio global del castigo. donde 

se enfoca de manera especial. la venficacaón deC nacimiento. desarrollo y madurez. de la 

cárcel y de la pena supuestamente más humana. como la es la de pnvación de la libe<tad 

pasando entonces a encarar los probternas doctrinales que se presentan en la 

justificación y fin de la pena. hasta las posturas más importantes que se desprenden de 

los modelos de sociedad, que se construyen en una dinámica estructural-ful"K:ionalista 

que pennea todo el orden juridico existente. donde las escuelas penales y criminológicas, 

que legitiman ta aplicación de una pena más humana y útil. exciusiva y ciciic:arnente se 

reproducen dentro de una dinámica ideológica de justa retribución o de intimidación o 

defensa social. es decir. un proceso de autoconstrucción monolítico para Ja justificación 

de la pena. induso en un plano de apceciaaón eciéctico. que vuefve al slstenia penal aün 

más represivo y violento. por ende menos garantista. que refleja un sintorna de tentación 

pennanente hacia la violación de derechos y generación violencia desde una perspectiva 

especifica del principio de universalizacaón. 

Esta dinámica de ideas nos llevó a concretizar la realización de una confrontación directa 

de las diversas posturas. para encuadrarlas en una estructura y esquematización del 

problema de la cárcel. tanto en el d;scurso legitimador que se da en el extenor en fonna 

legal, corno hacia el interior de dicha institución social, donde se estructura una ideok>gia 

de facto. que genera necesariamente zonas de exclusión e inclusión. en otras patabras 

se construye toda una dinámica social de privilegio. vioencia e inseguridad. en una 

institución que supuestamente fue creada para brindar seguridad y legalidad. 

En este marco de estudio se vio el proyecto universal del castigo. sin embargo. en 

especiaJ en ~ capitulo 4. fue necesario comparar ~ onien normativo vlgeflte 

específicamente en México. y confrontarte con el marco normativo internacional. para 

poder justif'tcar en ejemplos claros y concretos. en que consiste la vdación estructural de 

los derechos de los reclusos. Así se logro delimitar el estudio de la institución carcelaria, 

abordando los problemas específicos que hacen a la cárcel y a la pena de prisión. un 

sistema del castigo donde se recicla la violencia social y donde la venganza estatal. se 
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legitima y fonnaliza (dentro del castigo) bajo un contexto de un sistema del castigo más 

humanizado dentro de un supuesto Estado de derecho. 

Al haberse confrontado y ponderado estos marcos normativos supracitados, fue 

necesario abordar en determinados apartados del capitulo 4, ciertos datos estadísticos 

tanto gubet"namentales como gubernamentales. para justificar de manera más ot>jetiva la 

realidad de la violación estructural de derechos fundamentales de los reclusos. por 

ejempk>: al tratar el tema de superpobfación en el subcapitulo 6. 1 .• entre otros. 

Todos estos datos obtenidos permitieron constatar que los problemas que aquejan al 

sistema del castigo modemo. resultan ser ancestrales. siendo que su idea de rnoderrudad 

solamente resulta verifJCable en su esquema de argumentación y esquernati:zación del 

probtema. puesto que la solución det mismo se esquematiza en discursos meramente 

violentos y represivos. que motivan el fracaso de la instituaón ca..-ceiaria. esto en razón, 

de que el sistet'Tla penal en general afronta el problema de la delincuencia y def delito, sin 

un programa objetivo de prevención. donde se construye la realidad del castigo con base 

única y exclusivamente en determinar la cantidad y no la calidad de la pena. así el eje 

motor del castigo se constriñe a ta persona ser humano y no a la institución del delito; es 

decir, se pierde nuevamente la dinámica del ser. ~r el deber ser. 

Desembocamos entonces a un relato de la creación de las fOfTTlas de vida de manera 

enajenada y pasional. cayéndose en el peligro de que la razón de Estado. siga 

acrecentando las redes de! sistema penaJ, para pescar cada dia más incautos que 

justifiquen la existencia, legitimación y formalización de un sistema mas autoritario, 

rep..-esrvo y violento, en consecuencia menos garantista. 

Paradójica e indirectamente se pudo compro0ar que las posturas - la política criminal 

mexicana moderna. se ven inrrterSaS en doctrinas eclécticas. donde sobresalen las ideas 

positivistas y cientificistas. para confonnar un status quo detenTiinista-crimino6ógico de4 

delincuente, como porta-estandarte de toda una parafemalía preventMsta; a pesar de 

ello, solamente se logra por un lado. mantener una tdeologia humantsta y legitirnante del 

fin funcional y útil de la pena (vista corno una pena-prevención), y por el otro lado. seguir 

justñJCando la existencia de una institución cerrada. altamente represiva. corrupta, 

autoritana. sórdida y áspera como lo es la cárcel. aün cuando esta institución sociat ha 

demostrado ser un verdadero fracaso social en la transfonnación de la personalidad del 

defincuente. en consecuencia la tan anunciada readaptación. retnserción y resocialización 

social de! sujeto delincuente. presenta nula E!CJC.aeia y efectividad para los fines 

pretendidos en la pena de prisión moderna. 
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Por otra pane -debe reiterarse.-=- que al construir esta esqueniatiz.ación anunciada de la 

cárcel moderna. se hizO' una- comParación legislativa de México y del orden intemacionat. 

considerado principalmente: Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, La 

Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distnto Federal. el Reglamenta de 

Reciuso,;o,; ·y : Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal. La Declaración 

Americana.· de los Derechos Humanas (1948), la relativa Declaración Universal de 

Derechos Humanas (1948), asi como las Reglas Mlnimas y Principios Básicos de 

Naciones.Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) Con el fin inmediato de 

determinar. en los casos tratados, el problema que engendra en el interior de la cárcel. la 

violación de derechos humanos y fundamentales con las practicas corruptas. represivas y 

autoritarias. que se realizan a diario en perjuicio de los derechos fundamentales de los 

reclusos. 

Cabe hacer una aclaración fundamental respecto al enfoque conceptual de los derechos 

humanos pretendido en este análisis. misnlo que pretende de manera sucinta y tornando 

aspectos generales, que se adopta una postura naturalista-sociológica. que penmte dar 

sentido a la argumentación pretendida dentro de un marco critico, sin dejar pasar la 

oportunidad de enfatizar que la construcción de la alteridad. debe tener en cuenta a la 

diversidad y a la pluralidad de racionalidades que erigen las propias formas de vida 

moderna. luego entonces. la falta de respeto a la dignidad humana dentro y fuera de la 

cárcel. deben manifestarse como una vKJ&ación de derechos humanos y fundamentales 

esenciales para convivencia social. 

De ahi la necesidad e importancia de abofdar el tema de los derechos humanos. para 

ceñir la esencia y dinámica de este trabajo. Si bien no existen alternativas a las penas de 

prisión y a la cárceJ misma. también k:> es que la propuesta que se esquematiza en este 

estudio. es la creación de un juez de penas para justificar la aplK::ación de un ve<dadero 

Estado de derecho, aún cuando sé esta pnvado de libertad; donde se tengan en 

consideración cada uno de los principtOS que ngen al sistema J>enal. Asimismo al 

proyectarse la hipótesis que dentro de la modernidad. el proceso humanista de las penas, 

encubre y legitima practicas más represivas y autontanas del castigo, es con el fin de 

justif'"tcar que a pesar de que los discursos polit:Jcos y juridicos se CC>flstnilen a una 

argumentación de enfatizar el Estado de derecho, no menos cierto es. que las formas de 

instrumentar dicho Estado de derecho. justifican la aplicación de un derecho penal 

máxima violencia y de cero toteranaa.. donde la funcionalidad y orden sistema. se 

estructura aún a costa de la violación de los derechos de los gobernados, lo que 

convierte al sistema del castigo en un sistema del deber a castigar bajo una ideología de 

justa retribución. Así la pena de prisión. en si misma se convierte en una multiplicidad de 
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penas hacia el interior de la carcel. que motiva a justificar ta cantidad de pena más no ta 

calidad de la pena. así en dichos discursos se diluye el pensamiento iluminista de la 

pena. 

Sirva entonceS este'.. análisis. explicación y critica para justificar las hipótesis planteadas 

en la raciOnalizScióO det Castigo. una práctica autoritaria y represiva. 

rEsrs r'0v-- -
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CAPÍTULO 1. 

HISTORIA DEL CASTIGO. (RACIONALIDAD DE LA DUDA SISTEMÁTICA) 

1. LA VENGANZA. (RACIONALIDAD MÁGICA) 

Siempre es interesante discernir Ja verdad escudrif"lando los pasajes históricos, bajo un 

lenguaje racional y critico, sin establecer hechos. acontecimientos o sucesos 

preestablecidos, con formalismos educativos oficiales. Una sistematica abierta, de está 

naturaleza. permitiré estructurar y plantear (dentro de esté trabajo), la büsqueda y 

descubrimiento de la conspiración que unos cuantos fabrican como verdad ideológica, 

que se legitima e impone sobre la ignorancia de la mayoría. 

Así. cada _ur:i~ de las racionalidades del castigo, justifica la existencia de una forma y 

manera de castiQar .. : Entonces al conjugarse los elementos históricos, políticos; jurídicos, 

religioso'S, cUltu~ales .Y sociales, de una época determinada~ se obtiene -una, ideología 

conCreta~·salvo que su estructura encierra verdades.deé:Jaradas y verdadeS latentes. 

Por eso. Karl Poper, afinna que. la existencia de un poder malévolo con .. influencias 

impuras y Perniciosas de esta naturaieza~:.~··¡,.npide".ób'se~~r plena~en·te:1a.:vtk.rd0d. 1 .Esto 
justifiCa una ·idea negativa e~ la C'on~~~~ión :d~·,·'6~n-Ócimie.nt0~·- P~estO·q~~~·-¡a:oCutt3ciÓ-n Y 
a-usericia de- coriocimiento, d_ete-~"irí~~~~-u~-'.:~1~-:··~~-r~·a~ ~-:~~~¡f¡-~~-t~:·~~~~-.:f~~.a: 1i;nitada. 

-

Michel Foucault (1992), icÍeritlfi~ .. e .. tá id~;,lo_gfa ce);,,~ l.; .9E!ne~l;,g¡;3 de 1'3 historia; puesto 

que Ja verdad no pe'!11an~e:~~~-~-.-~e~d~~.'.-~Ua~.d-~---s~)e· ~~ra-n~·.1a ·y~~~.a;.y·_·S~ñala: .. La 

verda~. especi_~_- ~~ _.erro~'.·~~~~~-~i.e~~ P~"r~·.::~f m,i~~-ª ~e~ ·p-~d~r. d_e: no:·:,~~~er<5,~r- ret~tada- sin 
duda porque ef largo'concicfC.:.ieríto de'I~ histori'3 la h'3 tiE!ch;, i¡:;~lte~abÍe. "· 2.: . 

Por eilo. se establece q¿é l;;'prC>b1erilática q.:;e surge ai~ed~or dé.Ía i.,:;·ix:>~lción de un 

castigo, si. bien: ha. ve~id9.pr~d~d.;,nd<;:> div.;,~s;,s crit.;,~io.;;'¡1~tificaciC>~es ci4'>. la· pena, 

también _.'~ ás, _ ·g.ue .. ~ su's-.: ~rQun;ú~·nt~~·'· 50.~ ·:· -~onó~~n~~e~_te\·~-~<?S_\'"!"'is~OS~: Luigi Ferrajoli 

(1995) plantea q~e est;,s arglJmentÓs s.;; r~pr~u.,.;r' ~n fÓrm~cfoH~: bajo tres criterios: 

1. La justa retribución. 

1 Cfr. Pupcr. K.alrL Coajetur•s y Refut•cioan. 3• Ed. P•idos. t::di.'. Uarcelon•. 1991. p. 23 ss. 

: Fouca1ult., ;\lichel. ;\ticrofbica del Poder. ,;r Ed. U PJqueca EdL !\.l•drid- Esp•ft•. 1992. p 11. 
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2. La intimidación.--y-

3. La def~nsa social~ 3 

En consecuencia.:.la sociedad como organismo. Jo único que busca con la imposición del 

castigo." es amputar el órgano infectado. Incluso esta argumentación envuelve 

sistemSticamente a las -doctrinas de justificación de la pena. donde se construye su 

concepto y fin. con base en estos criterios: 

A. RetribuCioni~m~. 

C. Prevención Especial. 

De ahí. Ja'-importancia de verificar en un análisis histórico, el carácter represivo en el que 

se ha mantenido la evolución de estos discursos justificadores del castigo y de la pena. Si 

observamos que la historia del castigo es vergonzosa. no lo es menos. la historia del 

pensamiento juridico-filosófico en materia de justificación de penas; en razón de que 

dichas ideologías resultan ser cómplices de los horrores cometidos dentro de ésa historia 

del castigo. 

De tal manera. que las fases que establece la historia---d-e1-cSSt'iQO deben observarse como 

subintentos formales de 

racionalidad justificadora 

lleguemos al final de la 

explicación. '.dorld-~_<.~e·-----~~-rffi-~ -~-i¿~;-¡~-~-~-~te :·u~· -.-cambio de 

del castigo. '.Es;6·cs"í~nifi6a º~infp1~rnerit;;i qUe aUn cuando 

época ~ -~~ ,_ ·!~ .:-~ ~e,~~~~~~l~_-; :~~-~, ._~~~;·:·_ p~~~ d~~ir. _que no exista 

venganza. puesto que la pÍisióii. _:-de;.,, tí~6t;-;;~-:-e-~· ~',liná ·:: rc;~Y6n-~ii'd~d , .. ·.formal de· .venganza 
- ,,. _-_ · ~~·~}: -e-o!~.· .;'.;;- -:o··-· 

estatal. _,c;_-y --- ·-·~:-:<e{' ,,-e 

La identificación y rescate d,e di:~~-iH;,;it'3ci~ universo b~- .. ~~~~ento~ en el contexto de 

dicha racionalidad explicatiii~{ nos ~er,;:,'ite 'álir~i.'.r:i ,:;,are~ cil! _ ref;;r~~~i~ l!n la presente 

investigación. p-a·rti~os' e:~t~~,-¿~5'.:·a d'~~;~;ibi~-~~a~-~- ~ri~-·-d~· e~ta-~:-_~t;~{~a~_'y. ra.ciona-lid~des 
del castigo. ·._, . ' ;·· '~?f~~-:'. ·<·~: ·=- ;·· : - . ' 

La fase de la Ve~gáíiza._.-_p;~~~ri~~--~~-~~·--raCionalidad mágica y priVada. en la solúción_ de 

diversos problemas·~ corifliCtos: gU0 éXistieron. y que existen dentro de una sociedad. Es 

un sistema de castigO que cara.éteriza a las socie!dades primitivas. y cuyos elementos de 

J Fernjoli. Luh:i. Derecho y H11zón. S..N.E. Trona t:di.. E5JUU1a.1995. p 353. 
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juicio, se estructuran -con base en las impresiones personales o las interpretaciones de 

signos. 

La fase vindicativa. resulta ·ser Una etaPa· larga. toréiando en cuenta el inicio de la 
' ; .· . . .... _ .. ' 

humanidad. y la concepció'n-del ser humano dentro·de una sociedad primitiva. hasta su 

culminación,. de,.;t·ra de Úna··5cJc;;fedad ·palltica eon Ía llegada'cie(Renacimiento (Siglo XV)4 

Esta racionalidad' . .-~á·~-i~~--.:.i~;;~'~ta .~i~ i~~Í-iñto·· . .-~·e-~·conServación del grupo Social como 

elemento :just"iti~d·~~ ~d~-, -~~Íi~~~: ·E-~Í~~-c;~s --~st~·· 'e~~-~,~-.· vi~dicátiva •. se presenta como una 

fonna prÍ~i1eQi~d~-,--d~'..:~e;a·~~ion~r c;~,:..tra. --¡~s ·-li~mad~~ ofensas, que' se realizaban· hacia 

el grupo social··~ _haci_~·-·a1Q~n~ _de s_us ."~i~~b-~:Os_.· 

Por tanto~· la 'venganza pri'vada es· simplemente 'un aCto de reacción social legitimado por 

el mismo, grupo social. Un ~squema -d~ e·~tá:_,naí_u~,l,;z~justifica formalm~n-t0 reSa.rcir la 

ofensa ~On otra d"e iQual contenido y proporci6n.~ o::'-

Por ello •. la forma privilegiada de. la sanciC:,n dentro 'de la .etapa de. la venganza, se 

esquematizaba dentro de la LEY DEL.TAL.ióN. • . 
- ., ..... ,,. 

Los "rescoldo"s netamente retributivos de(~~t'¡g'~;. en~está"etáPá'"de·, 1a veirlganza p·rivada. 

presentaban entonces una racionalidad ·de.-iífriite~- f6~'~1~-~ ·'~·ri·' 18" ~j~ú6ión ·d~- la ·misma. 

Podemos se~alar desde_.· este ~·~~~';1.t~~·;·:~-u~ .. :_:.~~-~e:~-~-~~~:§~X~~-ti~ .. ;.,1 ~rl~ i-_jUSt~Cia ~ormal. la 

racionali~~C'.I ·que eri".'~lv~~ .'~~:,_~ª-~-~~~ga~-~~.:::)~~~ifi~~~-:/1~-~-~~~~-Xis~~~-~~a-::~~--_'_cúmulos de 
fuerzas que .s~ desar!o11~ba~·-: C~.~-f'.~~·:.~1-;-'of~~:~~·~:-,;~:~o~~-¡-~¡- :f.~ .. ~-~~:·::r~~~-Í-~ir:«~1 da~O .. De-_ahí 

entonCes-: ~u~· e~~~ }~~tiC~---~-~~g~:---~~~--~-~.t~é-~:~~ :1~· ~X~f0siórl ~fuerza .. y_ la e?<Pr:esión 
"violencia;. Paradóji~¡:.,e'fite eÍ d..'r~ho s~rg:S,_pa~ ~\/~ar: Íavenganza privada y la ley del 

más fuerté,'. sin ~·émba'r~Ó; '.el e ciér~ho' ;,;i~u.; '~~';,ci(;• ia rey del más fuerte. Se puede 

establecer que ·u·~·~ ~~~ied3d :Sin Ést~~~ -~ ·~~. E~l~dri~-- se rige necesariarriente por la ley 

del más.fuerte! 

'Ali• C:••l9du e• r!llm eOlp•. se p~• Y~l•.mbnar •leun•s ~ocic-dade-s ya r!ltructuradas y oru11ni.z.da!t. que 11 I• p05tre 
"ic." c:onocenin como E~t•do. T•1nbién lo r!I. que C"!'ltJl fieura polidca e in~thuc:ion•I. tiene un• connou1c:ión dentro de I• 
;\todrrnida11d .. de I• cu•I !Ir ha •hu!'UltJo rn la urilb.ació• dr 1..--e••je co•cepl••I r• rtapas p~lli:.o11órirais e i•d•'° 
rrud•lr5. rn un• "ÍS:nific:•ci4HI 5irnplis•• corno M-lii•I•• D•rio !\lrloui ( 1992..) llatwómi Cotar-do e lew9rio Sotetu C 1996). 
Por rllo. se denumin• •••In ~odrdade-5. comu primiriv•s. ' 

~Sin oh"id•r. q11e el principio de proporcionalid•d •nunci•do en cu•nto a I• aplicación del casttRo. en much•s de l•s 
oc•~iones reb•s•h• cs•s e:..pect•tiv•?' rormale5 en I• prlictica cotidi•n•. 
~ Cfr. S•ndov•I llurrt•""' t-:miru.. P..-IM1 .. 'l:Í• (pmrtr i:eac-n1I). SNF- Colot.hi8. U•ft-mid..t E:a1c-rwado ele- Co&o•bi9. 
l 9H2. p. 43."'-
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Así con una racionalidad- de venganza privada.--- las' fuerzas-'cotidianas marcaban una 

dualidad para imponer el castigo. como lo era: la ofensa-venganza. esta se circunscribía 

por lo regular. en la muerte del ofensor . 

. · ~. .·: - .· . 
En consecUencia si 1a·.-~enQ~n'za ~O e~ un-acto de' simple molestia~'-sili~·de-priV~~ión de la 

vida. entOnce~ -~la _venga·nz'.·~~~ ··se· fC>~~aúZB'bS ··ert lln a·ct~:/d~~pr·o~orc¡.;rl"~d·o' ~~-,:y,~:- fO~ma- de 

castigS_r--y ·d-~ ·-~c;ill~io;,'~r. un °"c~...;fJ¡CtO'. ª 

Por tal motivo, ,s~ r~~~irió limitar. formalment~. a ¿stá prá¿'tiC,. ~;;,b~e tód_o: ~~ el tie,,:,po 

más cercano.al nacimiento del Estado~ y Uíia,Vez'COnStitUié:Jo'és-te:··,se··puéde verificar.en 

las "primeras codificaciones. Dichos limites fC>~al~s ~-e« ·Ci_r~urisC~ib)~~>~--)~s :· p'ará~et~os 
siguientes: 

, '. ' '-

A. LA EXPOSICIÓN. Significa que el grupo of~~s.;r expone al.autor de la ofe~sa ante el 

grupo ofendido, con la finalidad de que la \fenga,n;,,¿¡ c:>per,;' 6onira e;;.¡,, pe~sona y no contra 

los demás. 

B. LA COMPOSICIÓN. Es el equivalente a· 1o'que hoy conocemo~·como reparacfón del 

daño. y significa ya en un lenguaje má~ mode~~6 •. 1~. comp~~-·d.;;f ~~-~~ch~:--~-~:~~69~~~~·9 
. ' . -. :"· ·- .'.· .. ;<::· ·. °'- -.. '.- ':··· " · .. -~.~-' 

C. LEY DEL TALIÓN. Resulta ser un criterio de justicia, Y. significa e.desde u.n émbito 

valorativo- un deber ser. En razón d0 que ia pena. la fuerza Y.1~ venganza Se juStitiCan.~si 
sólo si. su costo humano y social no supera el costo humano :~~:s~Íai d~·- ¡~ ote~~-- o de1 

delito. En lo proporcional la venganza debe estar vincul.ada"·~~~ Ía -~f~~-~~:~~-~-~-· 

~ So oh,.¡drnu" .. 14ue d~dc ltrt "of'°nl•!lo. por rje1nplo C•lic~ ~n.leaÍ• la lrort. de dcrrc19u del 111rt f•cne .. por eüo.. 
ureumenlnh• que h1!t IC'ye .. "ºn un rrcun.o de lo.-. íurrt~ p•r• ~on1r1rr • h~ drbilic"-- Por olro lado.. Tra!t.Ínt•co.. 
-ñ•b1h• que la k-e;i!thtción "irve • In-. in ter-e" del erupo domin•nte. 

" El c:11nictcr ~•ero de- I• pcn•. rwrmiti• cu•lquier le-.iün "luhre I• pC'r..on• y sohrc ht~ co,iJll!t del •l.!resor,. eMo suponi• 
"º n1urnr. •si como. I• de .. trurrión o d-·•-.l•c-ió• dC' hiC'...-.. q•c pndia aíC"Ctar lla!tla e• la pe:,._.•• dC' 'las familiar-.. 
l>r •hi. que no r-..i!tliera u• pri•ripio dr propo~iu••tidad e• I• •plM-aitió• de I• pr•a.. 
.. '.'o puede p•s•r dC'!f.apC'rcihid• por un lado. I• c-onrrpción dC' la ~p•raeM;• del dalio e• '-" c-ivili~citt•C'9 C>rW•••lirs.. 
por e~-plg: Co. la cP•üizaciá• S•aKria.. do•dir ...r tratab• que cJ s•jC"to •e~r iademai.r.ara • la famili• de I• 
.-.·icti--. Por otro lado. _, dehr olw"idarle' nu11bW• I• i•!'lri.-.Cio• de I• COlnlJO""ició11 efl el derecho Non1ano. que w 
llr,.·•h• a c•l"MI Unic• y ciu:lu"n·11mcnre en I• '\uluciün de connicro-. c-ntre p•rticul•res. Si birn. con los ruma1nos. I• 
prn.a er. plliibtica. •••biir• lo~ ql9«' I• ,..19Ciúe tm -•cl9~ die ta. •eor«"' le•i• •• cmrMte-r .,,........_ y ~: pee.lo 
quC" haet.• la difrrc•cim C"•t~ detitUl'I. co•rra d t:!lol•do y ...,. paniir•l8rts.. A . .W la r09I...,...._ m•l .. bmi rr~ ~ la 
"'6lucióa de'º" cunOicto• QUC' 5ureU.a rntrr lu9 p»rricuhares. 

11
• Saad<n-al llucrta!I. Ob. CiL pp. +4 y .t~. Códis!o de ll•mmurabi.. 1• Ed. Cárdcn•9 Edi. !\1ixica. 1989. p. 15. Flori9 

;\-l•r1!.•d••t. GuiUerDM>.. ¡-••ur•IR• die la 11-.ori• U•i.e.....al diel Dr...c~ .)ª t:d.. Pornila S.."" t:di.. '.\lé&K-. l'.fK.J.. p.. ...... 
...... o. VaKOaC'ICto.... Fr•mr••a. l>or...clto PC"••• '.\lrsi.ca9Ca.. 1r. •:d. Purri• S.A .. t:di. ~lé-11.iico.. 1995. p. 53.. '-"ilL PesM--. 
Enriq•e. Elentr•to. del Der~llo Pe••L 4•. Ed. N.e•5 t:di. '.\ladrid. 1936. pp. 75 y 76 .. Crr Ar.qio--ll•iz.. Viceaz& 
l•91il1M'iiaers dr Drr.rorllo Romaa90.. IW'.Ed.. O..pml-a. •:d&. A~e-~.p,.~!t.~"o&. 
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En estos tipos iniciales de venganza-noctienen su -estructuración formal dentro de una 

codificación como-tales. simplemente se--estableée la fonna como se llevará a cabo dicha 

venganza (verbigracia Código de Hamurabi) 11 

En la fase de la venganza;· el delit() no .. e.xiste como . ta{ l;,ego ent~nces, se habla de 

ofensas qÜe Óbligan. á Üna reaC.:,ión.'de fue...zá légitini9da P?r ~I grupci"~ial yéstái pÜ~e 
ser la combinaCióñ-·ininlaQínábfé-·de ·u-fi-CiiStiQo:-: · ---· ...... _,·;· :·::.-:>- .• -- ;,:-,.· 

En consecÚencia: al no .• exi~tir ;,~~ co~ii.ici~n. :u~, regule el. adto. ciE!. ,;t!ng~nza; esto 

provoca que-· íio - e·xiS.ta ·: ninglúi·a . forma· ·de;· coniTIEtnSúriibuidad .~"dé~; i~i: Ofe-n~·_;-:_ ~Or ·ello.: 1a 

reacción de fu~~a-:Será i.:ti~c3gin8ble e ¡·~clus~ de·s·pró~r_;;·¡onad~'-~-l~=~f~n"~~>,:'.:< ... 
' . - . ~ . .. ~ ·,~ " . 

- .~.-~ , .~~:_: --· ,_, •. ·,o.: :: 

Se crea eritances.-- url3 -fi~iÓO en ·e(IÍ~it~_~_fQ~~1 ·.~~'_'l~~-v~~Q~'~~:·~.::·po·~q~-~ -~sta ,se 
convierte. en ia: idea· d~-i~~i,sf~éció~·I: d~ ·:,~_': 6t~-~~;: en· ·~ez-~"Cte·: U~a ~:~}~{~ió~·: ~e~·¡:_'y -~:aterial 

·» ~--. . ''"•.' ~~'. .:;t ("'.'"" del conflicto. 

Al ser la veng;;¡nza, un sistema.dé castigo que caracteriza a las soc;~~~;...primitiVas, su 

estructura~ s~- · ~J~·~~-~-~.~i~~·~~~~~.:~,~~\::i~~~~~~-~f~i:t~(in~-~-~~ ~~-~~, ~~.~i~~·~-.. ~~~~:~i;~~-~i,~~i~~~ ·~~.el 
mundo y. el_ ~u~tt?:·.·.·e~-~~,!'ic~~_;~~,):~•~ent~~ ·d~- júi~i~j~~ra · .1~',-_apl.i?c~~,n :dE:'''_-~.s~ ~stigo, 

indepen~.i~rl-~~~~~~~ -~a~.,1~:·:~~~~~-~: r~_a:!~~ ~t 'et. ¡~'~r~~~> 10--c~~StitU~_en .. _~~ _i~ .. ~~~iOries 
personales d;.Í ~;,:,p;,; ck;~i~á,:,t'e, ,~;;.; ~.;m.;, la int',;íPí-et.:.Ción ele ~ignos ~i.gk:c:,;:., que le da 

-,• -.-. 
,,• .;·,'.•,···'-·· e" . .,·._· .. ,' .' 

El simbOli~~o·.;' ~~~-~~~:{;~l~t;i~~-_ d~~ este ·..ttu~Í- :de j~~ti~~~-.~·~~~1~: ~~~~~ esenckl1inente en 
una iOteNe'nCiór{-~n .1~"· ~íc:i'~._·_;(j~ l~~---·.m,ien1,bf6s'·d~.;J3 ~i~~'CD_-sob·~~- sus. bieó'es y -~us 
fue...zas, pbr ello, lá funclón : ~imbÓI~ dé ~·pena resulta ser rrnósc ,knportante que la 

función pragmatica, pára Ía SÓIÚciÓn dél conflié:to ~ial .• : 
-· e:./ e·'*-'., -

Así. independi~~t~~·~rlte ···.d~·.:.,~·so;;·-~,u~.~te·~--~~f~~:~,j~~· ·e~·':ln.ciadós·.: la s:acio':'alida~: iTlágica 

inmersa en la idea.de ~erl~an~~'~_;.·~-~t_ig_O~~:-~~':'·~·fá'·~·na_ ~~t~~ctura C':'yos· mátic~~/efleJaran 
la idea del castigo_'en despropOrCión_·a·1a ófeíi5a reS1izada.-:_( 

'ce'->~;'.·:.~~·::t-~'. e<·;~<'.~',.,_.,~-;·." -. " 

Por eso, al. nace~ el dere.:11.; ~,;a1?'c;,.nfi;,;;~d() d~temninadas conductas. como ilícitas, 

justifico la i~t~:'f~~·ci~--d~e~:j·.~.· .• ~~a~¡-~Iu-:,.~s.,:~1;1_c~rt1~:a~r,~.,.·.'. ~f~:::~~~c;~~Y~~~e-¿~~t~.=ite;. político del· Estado, quién. 
asumiría-la ·aCtividEí(f; _ ,.,_,. , ..... , , .. ~)'P·.~~-~j~¡~·.;·1a·.venganza privada. en razón del p3ci;o 

. ' ··--~\<;:·· ... _::~:-:.~-~-·,,:.·--' :·:·:\'.~\<)J~.--."··:>:>.~>:'· -: 
11 E!'ito ti<rlÍte ra1.0. de ffr. llÍ oh!wno•lftO!ll q.e la ~ad ............ ltO co~rit•yc tud•""Íll I• "4~ied•d contr•ctu•I. que 
d• ror-•Hdad k-c•I y l~irim• • 11•• •dmi•i!irr.ción de j111tcic&. y cjecucM>n del c•llltii:o. cuy• ~cructur• se cncuentr• 
en 1.-. cudific•ciu•C'!'t que cunutenM>!f •c•••lllM'•lr.. 
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sociaL suscrito por_._ la _comunidad, pero con caracterfsticas de una justicia penal ya sea 

mística. de ley e:> ci~~tffica. 

- -- -- ,_ . 
En conse.~~encit:;'._~a ~~.irlción ·d~clarada de la venganza, es la satisfacción de _la ~fensa y el 

reestableCinlie'ntO ,'de'1-· oiden ·,simbólico, que surge a través de ese ritUal -mágiCo.- cuyos 

cont~ni~~~---~or'~l~~~:~f~r~~l~~an dicha ·venganza .. Por lo tanto, la funció~.·-iat_ent'e· de la 

vengan·za>eS'ú3··'i:itilizac.ióÍl-circUlar-de la fuerza y ra violencia: Para-COnsifUil- :-U';,ac.-re·1aCiC~:;n 
de -s~tiordir.7~ció~:-\::'por::_: ~11~~-' .la realidad oculta y asf transforrriaéf~:·P~n ia·!·~~~-ganza. 
estr~cti:.:~~~·-~6~'.· ~-~,,-~;:¡:;'~¡.,~~ ~~a sociedad mágica-religiosa. sirio Sd~.~ás}~.--~-~-~-~---~~c;iedad 
violenta: Con-· 'una--' ritU~udBd ·de justicia que refleja un sistema dé. ~u'ft;?~ _·:d·~~d·~-· prevalece 

u.na .rela~iÓ~ d-i~i,~~ ·de -poder y dominio delegada.12 - · .• , ". ,-

Ese tip6 el~ '.~~"i~cl~d primitiva, fue evolucionado hacia una s~~ie~:d~~istica y de fe. 

D~n~e ~~-:j~~~i-~,!~:Peh~Í ~ue tomando otro cauce de ra:ci_on~1,id_~~~-·~,~'~'.~.~~_t_i~~~-.~~.:3~.:~~ríg~_nza 
como C.:.sti~o'> E,:; "e'ste sentido Rusche-Kirchheimer. (1Ss4>''.i'ie'fi~~;¡;;:,• q~~' é,:;-haja Edad . .-. ' , . . . - . . .· '.;. - ""~· . ''·}.'~· ' '· ... ,'· . ' - .. -, '-. ' , . 
MediS. ·exiSti'e'rOn·:.·otras· .. formas de resolución de .cOnfliCú:>S ·:que ··:se i ·a'SemejSbari ,'a' la 

ven9an~a" p~i,',iici~'. y,éstas podían serde dos formas: • ' . <; -'~-- \':{,; 

1. LA COfffl ENDA: f Que. era concretameri.téf __ ·_alam_. 1_,·11a1·am.•' ~P••·cla·.ªr-,a•~_-,'.·_esnagt•_-•,:s~_,._-f.naz_,c~_~e''_·rprl,.ai~-ao}f'.e,;"n·s,qa_ ue. se ubica 
en 1á baja·•édiict"Media.' como un derecho .. porpropia 

mano; y ·.'.~."\: :<:~ <"'.:~/ ::;:~~-,;- ':\~~.<'.<~'.;.\~· ,-,·':~-,: '.' ,·.· · ', :. __ . ~:' •' · . ~~_;'_":_~-~~~--·-"_.·_·._.•••· • '· ; 
.··-----~--~i:'.;:.: -:~/~·: \~~(,· . ._:;, ·~'"'-"; ,-:\-.J;.·~~~-.~." ---:-,.;:_ ~~(' ",'_-"~~:.> - - - ~"::::_. -:~.~-;:-:·~;- -

2. LAS -PENANCES" . .YPENAS.PECUNIARIAS:.Oue co;isi':tia·en úna"pena"pecuniaria. 

~~:ri:~~r:if :,~~;i~'.'.L~l7!!:'.f~ift1ti~·~~¿t;~~t:i:"~~ªJi~f~t\!J·~~~¡~~f~~t:u::1~n; 
fin y ~~opósiÍo d~·-,~ .1lam~da Cb~p~/Ción ~·n ·1~·~·ó'1'¿ci~rí ·de't··c;;6rifli6t~~:.:,!·3;--: -~"~. 

,'.r • ' ,-; 0":- ··:.:-_. •- '·•: 

. - - ' :. -'-'"· __ , . "-''-·~ ' 

Sin embargo; esta. ide_a de resolución. de confl_ictos: prevalece (jura~te _1,S}>Jta . Edad_ Media; 

ya que posteriormente,· se fue grad.Jando · penas según. ei delÍt~ ~ ;:.,métido; ·así· las 

sanciones de carácter pecuniar:i~-- ~; sus~Ítuyer~~· ~r ~n :-~i~t~~a _d~.·:~st·i-go mas"'se~ero 
oe carácter corporal y de muerte. 

n ~o drbc ..,...id•~ q•c el rompi111ie-•lo de .. piu: itnpf~aba I• ieaerr•. •-ti el !l>t1jcto qac lc~iona. hiere u mat• no tiene 
dc-rrcho a bi prolC'<'ción cnmún. •I ~rdrr I• pa.c,. h,.. o(endido~ 1irnrn rl derecho• I• euerr111. e implkit•mentr é!'ICU!li 
tirnr un deber ineludible de "Wrne•r • I• familia. Vid .. llr•tfE. 11•- Vn-. l..- Pe•a. To..o 11 .. U~ Fnr..as ~lt.:lrrmas de 
,'\p•rickl• .. ·''•drid. t:!lp•5•-Calpr. 1968. P••Ó• ..,.,.;wo•crt«-. C.)b. CiL p. 5-1 .. l.o mis_., ... ce.a. 9C't .. l~tir IC'9 •ll:••as 
rr1:inn- de '.'tifo,iro como: GacrtTro. <>-••r• y t:!'ltado dr ~lé,ku. do•* I• •r•l!!••&a prWada. eo•forme- • 
<'•,...l•n1b~ y rradi«io•- "'C <Jie11r rrali.Laado. 
u Cfr. M~llM'. G~~t..'.il"'C'llititri.-.r. Ono. Pe•a y •:~•~••ra SrwtaL S:"'riiE .. ·1·w-a. •Ati.. c.-..hi8. '""'"'· pp. 7 a'> 
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Incluso dicho --sist_ema-'-de justicia criminal mantenía-'-una misma racionalidad. cuya -

execrable- práctica- tenia una concepCión -retributiva del castigo. 1
' 

La aplicación --~-d~ la~ 11-~ma"d~s ºp~,;:a~ces,.. ··se· bifurcaba direct~m'~nte al sistema de 

producción - n~ta~~¡.,t~ --rural'. d-~ -esta ·ép~ca ·M~i~·Y:a1?. o~ -ah·f. -: que >e~ -- .:J_n sistema de 

venganza· do~de- :·n·o · -~Xis.té;-· a~Un:,'~1áé:.ión~;:de·~- ~i-~~-~·s, .:este·~; ~¡p~ -~de:: pena~ ... :.-foánula ·-_:otro 

simbolis~~ de'nt~o de la .. inSta_ncia ·mégi_C::_O-~e_l_igi_o_~a~,,: · 

para 

también. se·-quiÍ~ -~--,0~ .. i~fr~ctores:sus exced~nt~s -~~i~'¡~~:. 
__ la ofensa'. sino 

Esta doble. funció·n·--del ritual de justicia penal ju'stffi~;~_-una-.verétadera,economia de 

plusvalía. _Por ende, dicha institución .. ~ances1~-~~~~i_it·~~~ _u~~-:·~-¡.~t~~·efectiva ante 

la venganZa de sangre.15 

Las .. penances" aún así, resultaban ser una in_stitl:JCió~ ·Jn~ie'-_'a_I~ _totSl_~hte .. desiQual en 

su aplicación material. Puesto que se vinculaba 'directarTiente a· la_riciUe.Za'·de1 indiViduo 

ofensor (a mayor riqueza, mayor posibilidad de pág() f>O¡: '.,¡; C>ten,.;, .r;,,;.liiida; ;.· ~enor 
riqueza menor posibilidad de pago por la ofen~ ~~.;~da,' y .,...,~;.:,~:/·r.~id~ de 

'· ·' • ' ' ' < • • - ' , ' • ·-. ' ~ 

aplicación de penas corporales) Ello justif"tciÍba '.abiertainente;·la apiicaé:i~n de una 

racionalidad en la ejecución de un east\90 de'. manera dEi,,;proporciÓnada. En 

consecuencia. aplicar un castigo con base- ~~:; .. la,.~~~~~ ~·ridk,.·¡~fuál;-. fo.:nentab.:Í: un simple 

sisten:-a ret~butivo del castigo. 

De ahí que la pena pé'cuniaria: nazca.· crezca .. y ·se desarrolle como una pena 

discrimina~oria, ~u.esto._qlJ_~ .. ~~ ~i~~-'~;)~~~-~~'?i_~n". .. ~~~~-~I de los sujetos. justifica un acto de 
desigualdad m·ateriai ante ,;,;-ley.y .. la:i,.,.;~slciÓn del.castigo.' Reflejándose en este sistema 

de cast_iso u,:;,a-~~to·}~P.~~~:-_·~~t;--p~~t~i-~·--~ .. una minoría pob1aciona1 económicamente 

pudiente. 

Una idea de justicia criminal e·Strucir..irada y sistematizada en forma tan incongruente. 

fomenta una sociedad de impiedad notoria y de orden social justiciero. donde el orden 

jurídico se encuentra corrompido. Al respecto, Carlos García Valdés (1982), cita los 

escntos de Tomás y Valiente. quién realiza un estudio de la corrupción judicial del siglo 

i..1 Se ob"lrn·• rumo a•• c:-.prupiaciO• del dere-cho dr ...-rae•.aza prn-•do q•c r'!t ,_,..,puf:Uado por t. dtce•lbllE'ii09 dct 
poder público. do•dc- !iC' ...-r l• ncarw ~IDltlric• drt rey. el co•de•ado !' .. impu&ició• drf !Nlplirio. c._ lu ........ 
h:atnlorm•ilz.. Cit. 1-"o•C:-•Ull •. '\.lichrt. Vieia.r y C•:<Jlit:•r. i:~· Ed. SiE,lu X.XI t:di. ~liw.ko.. 19'96.. p. 2:6. P•radOjir•-•lc 
~ec&. el~- X\o"lll. •.-~ 18• ~-· ................... ,.._..,.... ~ _. c••rdar.a• "c.,,.-..=.1t pri.<edas y .,C.C••Lm9 
~tau.Ir..., lnljo •- rwcioealidadl de n.puo1ició• de •• c•9tie:o ...obrr c• .. 1iu:o. 
•~ En bi Edad ~lrdi•. las -pena•te'S" w "inculabaa •los priacipios dr t. h:.lrs.i• Cristiaaa. doadr la boadad y prrdóa 
drl prójimo (•cto ril••I y si•bóliroJ. j-.:••• •• pmprf U.portaare- r. la protiibirié9 • .. •e-...:aaa::a.. A•mq-.. '
•C:-llK de ~twaciO-. ••-hiit• rrflrjabma ••• rspropimiciUe de ._ r11.crdrele5 ~les.. co..,. .._ U._._ dir.11:....a. 

"f'D ('ye; ,;;r-,-7-,; -
.1 1:. .. ' .. l.' '.' \./. : 
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XVII, e. incluso .• hasta.eLsiglo,XVlll.c-Donde se puede.constatar .. que la .. institución que 

propicia~~ má~· in_jus~iC_~~.s. era pr~-~~~~n~e._ I~ .J~_d_i.c_i_a~;·· y~_;qu~- ·'-~~ con~enaciones eran 
producto de un afá~ 'de' lucro, ' p.'.;~sto qu~ lo~ ju~,; 'partÍCipában ~n .;, reparto de las 

penas pecu~i·~~¡-~·~-; :;:;~~~dóifcan.;~;,t~: 'q~-~'-~ii~~~:;.ni~i-n~S --¡~p;;n[¡¡'n.16 

El incr~-~~~~·: .. -~_e_ .. :-,~:s~\ p~~~i~s ~~~r~u-~~~-~:-~-~~-~ ~~ce~ ':~nverger con la eliminación del 
caráct;;r priva<J.; d ... ' la v.:nga;;'z.;. de'ntr6' de' 1.:.' Alta'' Edad Media. Esto se verifica debido a 

unB-i"ran~~m:;~~k,'~\j·~·:d~~Y~~Ó~- -~cici~·,··y econó~ica~ .como lo fue: La sociedad feudal. 
'·' ·r\·:. ·,- '.''-"··':~: ... ", :, •· ':,: -:· ,~::i"'-- :- ·.·' .--;./: ·_.·._,. · · > · -· · · 

a través de tres factores importantes:~ 

1. _ Jrícrem~ntO.dé.)cÍS-~U·n_Cio'rleS_df&;¡p1i'1~rias en la actividad de los señores feudales. 

2. La lucha de' aúioridadés é:éntrales. y 

3. Los·intei~~e;~,fi~~l~s.··. 

E~t~s .fa~c;·r~,~-:.;: d}~~~~{p~·~,t~. a·· la aparición de los·· sustitutivos ·del castigo que se 

relacionat)a·-con.1a.·ven·g¡i~Za Píi.va·aa. como lo tuerOn·las conden.aciones·pecuniarias en la 

···:.:_·.(;,L,. ·:/ -._ - --.-... -

Estos su~titUti~c:'.i~·:·~e.,.1~.<Y~r:!ga~Za_ priva·~a;·-'.<?º~~titu'Y~f-~~ una estructura para la creación 

Esto -es ·:i~pc;·rt~~t~~;~--b~~t~:~~¡·~~;=-\~~ ·::·q~~·.:;c_~~-~:·e.~Í~. '·.se . __ viene cimentando una parte 

fundanie'n;iiil:ci~Í d;;r;g¡;~ ~~¡',j¡~'c;;,~c;;.,,.; ¡;.'~~ í;a~·¡;.;~trumentación y regulación del castigo

suplicio par pa<te'dé organismos de gut>eniamentabilidad. pero esto ya dentro de una 

etapa expi;.ia.;k>;,'i;;t;. ~;;;¡;;·~¡j;;~rt:.;; MÍch.;Í,Foueautt (1996) 
-- ·' -·:~~/;!· ,;:·;:.'';.~.:,· ~: ::·'-;~ --- .- --~'-;, ;:,~";<.:-_:~.;)-·-> 

No debenios ·a·~·id~'réque:·e~ ·esta. etSPa 0

de. 1á\í'énganza privada o fase vindicativa como lo 
--- -.. :-- ·. ·. " '"' 

refiere Emiro SandÓval (1982),; se pude visualizai- la existencia de una incipiente privación 

de libertad. que se podrá justificar posterionnente con la idea de progreso en el castigo. 

No obstante ello. la idea de un encierro como tal. en una etapa mitgica y privada de 

venganza. debe tener simplemente matices que reflejan y resaltan una relación de 

1• G11rd• Vatdes. Cario'- Esradios de Dcrrcbo Pcailr11ci8rio.. I" Ed.. ·rcc•oa 1-:dL :\l•drid- EspmAa.I~ p.. 2:8. •:1 
rcp•no proporcio11•I de l•s rwa•s ~u•iari•s crm dr I• sie:•ic'•tr rorm•: Ua lerdo JNI ... ti .J9C""z. 01ru .-... a. C.i-• ... 
R.cxl. y. utru mlÍls p•r• rl denuniri•11tr del dirlilo.. 
I'! N.w~K~ .. ~. Oh. CiL p. ••• Vid.. E~•-- ···~ pb••ea• q.r .. M••a.t-- ... ad•imNrarirHt • j•••ici• 
cri-ia•I y .. comp ... ck e•"'°" y r.~iolW'lt piibtita... - C'1JtKti1ayó e••• "rrdadcru Ílh!WTMJo • f•"or de ~•i«-n imp•r•i• 
C!la ju~licia. que siempre ~ incJiD•h• ca fa,..or dC'I que pa~11b11 m~ duadc w creó uua -rir Je co&U~IM.hu e• 
(M'rjaill"io dr qaiia - tcaim pmra ~r didl• jmatiri&. es drcir ... ide9 dd plasvalor r• a. rCMmpr. ck la jmsticia.. 
1•ar81dójica-.1r na. idC'8 90 c•-bi•da. 
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dominio.- es decir. el encierro constituye un -medio-de fuerza- y de seguridad. Mismos 

elementos que_ dan una estructura _circular_ a Ja existencia de ·un infractor y a Ja posibilidad 

de aplicar el castigo. 

Por ello. se toma la' idea de Ülpi~,;'c,,i.;;,; Í;,s·siglos x\iy XVI, respecto a que el encierro de 

los .h-o~bres.:: n~·-:es~ ún---~~tiQo e~'si_ ~i~~frnO~ Sino· simPlemente un·_1üQar··donde se guardan 
a los hombres. . ' ,· ...... >. ... ,,. 

:~ .. ~:;-~'.~~·:. 
Sin emb~rg~.s~da .. un<ia:2inece!i'1riº.·de la venganza.privada hacia una venganza 

pública •. ··que·~.v~,?;d~á·:::·:~\l~;_;¡...¡·~til~i~:·:'a·:'1a~-;~~nas pecuniarias. en un ·sistema corporal de 

castigo. y de E7ste'_a uh:.~i-~~~~--dEi_:~-~~ie'!o preventivo-curativo.18 

Por último, como se ha venido señalando, un aspecto importante de la etapa de ta 

venganza privada. se esquematizo continuamente en una idea ilimitada y 

desproporcionada en cuanto a la aplicación del castigo, pero no sólo en una réplica 

talional de la ofensa o de la composición en la solución del conflicto o en su caso de ta 

sustitución del castigo. sino que ésta excedía de la ofensa realizada. donde se puede 

esquematizar principios relacionados con un sistema de justtficación de pena. referente a 

una incipiente prevención general negativa y una prevención especial negativa. 

según el caso especifico Que se observe. Además sobresale en esta fase el destierro o la 

expulsión del delincuente, castigo grave que podía imponerse al ofensor. cotocandole en 

una situación absoluta de abandono y victima. por el desamparo al que se veria con 

relación a tas agresiones de otras comunidades. 

Entonces. el destierro o expulsión del sujeto puede observarse con un esquenia de 

justificación de prevención general positiva. 

Paradójicamente al prohibirse la justicia indivktual, se crea paralelamente una justicia 

contractual, con un esquema y simbolismo de desigualdad material, aun cuando se 

1"lbidrm.. p.. lf !L.._ \lid. ~l•H'o del Po•t.. L•iL Pll'•oloeia y S~lrlft.9 C•rcitlarió. To.no l. Pe...aoeia. 1• Rll'i•P.. i>rp,.1 .. 
1-:di. BIM'- Airr:ot.. l"J'82. p. .J.l -.. Cfr. llit•li2. lla9$ \"ua. Ob. CiL p. 192 -.. P•-"r ub!llr~•r.w e• csla elJlp• Je 
\.r-e•._,. prft·..ta. ia_...,.._ d- *'ca.~~ cu-..: la~c.ck-••~ pu1c,..,.ja•la~ y c•••r~~ •-~e••••~~ p•Nrn "cr 
l"o• "'" .-•...,.. e• z:•icf"r'. rn I• cadc•• de forn1do!I ~ rll rl cocltr crlufar de J 837. La:ot cadenas. son un modo de 
rríor1.a-9IC'•lo H la detrecMMI P9r9 -iur .. ~--- dri ~: pndc- •bitar rsl.r c-asliE'o _.. _.. de .. r.-. 
\1ndi<atna.. i•cla-. e• rt ~lo X\."• X\. 111. l.CM po~--.. ...,_ ~;,-... ~ 'W' bd•~ •W•~pec .... r• c-•aato • •-
1uaa ilk' c-a»&od.ia y c:..ne-. t.:. drcir. rt &.t:ar 4u-* d drtiac_.al.r dortw ..,.--.airc:er. e• c:oa.rc-•e9Cia. et pu.DI pur In 
r"C1!!•&ar. - ~al rm. • .. t:ÍIHT&. ,~e•••~- rMacid&.. la "icil89Cm ~..._. vr prft*e,i..&a. r ~ ~ 
•N• de e-a.ceo_. "...;r~ iaasaa 11179. Sia r-baotu... - purc1e-... uh.id.ar rt ..-.r-- paeópcil:o... 4o9dc todo 1u .... 110 
""'"i!\.lo !f com1~ t: i.c-ta- an-1mc.1e- rs.illlr •• pro1ac:...- • _. ~•-- f drt pmReL- ... .._._ ... ......_ 
1~ j•....._ - ....__.•le prrmiitiaa .,ft..au.r .. *trae-. clir •- ..,_..._... ..._ ~ ~.na. et rfirc• 
.W111broHic:o de r11.~iiió. dr .. pr.--..a ""'• o -~rt• r• r • ...,.. ptibtk&. S.S maodrloe y .. -•6- ..-eriaraa W«li• bP 
iPpoca. y las ~ - C"Q9W'C"..-ria. .. -..--...- drl ~le o ck- .. ~"'- j-bfira ._. cflrtt- * •
¡~_. ~~!!:'r_..... 91'!!:••*"-... P..- ...---.a..c-m • ......., .. _........_y~~ ............... ....._¡. r.nr~. 
prlf"-'alrcir .... cüirflo Clbt .. ea ~ .. t:....doe ·-··-- .c-1:-'---•or. ·-- ........ ¡- ror~-- w C"9r-.ctrr-Uaro• y 
_. carwir•rri.ra• r- .. aplir..--. ~ -r~ r_... *' ~ ...... r• ~ • ......_ ... ......._ !' d--. ...,.. C'j«99pi9: parm 
1•h••~ -••.-ria..,. dr Cne-Mrwrrifte. 

TE.SI.e: ,r;,,1N ·-¡ 
F ¿, ¡ : r, i-1 ·1' 'L:.1·,,~'11-_"1.-, '1" -1 /' .J. 1J_;_•_.j' l 1 .:. 
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pretenda justificar la misma en una estructura legalista de igualdad formal. La justicia 

contractual aludida entonces resulta ser desde su nacimiento antidemocrática. autoritaria 

y represiva. 
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2. LA EXPIACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN. (RACIONALIDADES ENCUBIERTAS) 

2.1. LA EXPIACIÓN. (RACIONALIDAD MÍSTICA Y DE FE) 

El suceso histórico que marca la terminación de la época Antigua. sin lugar a dudas seria 

el derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. 

Sin embargo. el desarrollo del universalismo romano. no se vio opacado por las 

invasiones y conquistas de Jos pueblos bárbaros (germánicos crincipalmente) Por el 

contrario, la cultura de los pueblos bárbaros, buscara la recuperación de la organización y 

forma de cultura de Occidente. 19 

Perry Anderson (1997), matiza la idea de estás invasiones gennánicas que asolaron el 

Imperio· de Occidente, en dos fases sucesivas. con modelos y direcciones totalmente 

diferentes. La plimera de ellas, producto de una especie de confederación entre los 

Suevos, Vándalos y Alanos en el año 406 d.C. La segunda oleada de invasión. la 

constituyeron los Visigodos, en el ·año 410 d.C .. quienes comandados por Alarico. inician 

una serie de saqueos en Roma. 20 

En las dos décadas siguientes, los vándalos habían conquistado Cartago, en el año 439 

d.C. Por lo tanto. hacia el año 480 d.C: Roma Occidental. se vio dominada y desgarrada. 

Sin pasar por alto, que la decadencia del imperio. se da inicialmente por los problemas y 

fuerzas internas que aquejaban a dicha cultura. así el golpe de gracia. corno bien señala -

Perry Anderson- se lo propinan las fuerzas externas, que se estructuran con estás 

invasiones bárbaras aludidas. 

Así, toda la mitad del siglo V d.C., se vio afectada por esta irrupción de bárbara. A pesar 

del poder de conquista bélico de los pueblos germánicos. éstos no tenían la capacidad de 

sustituir la aganiz:ación y el orden político. económico. social y juridico, que caracterizaba 

al Imperio Romano de Occidente. 

Esto es importante destacar1o. si constderarnos. que la organtzación social y religiosa 

tribal de tos puebk:>s bárbaros. se sistemattzaba en una cosmovisión entre el universo y el 

hombre. por eno. todo gira en tomo a una visión natural y m3gica. siendo que a la postre 

t• t:a ~ • -"'~ ,..._-wee *i (kiiraw . .....-a..-'--•CC" dri ,_..,.. S.-.rriu- Mi!oi- qttr ~ krirdado aa 
Greor' y dr na. ....- •• P9r.,._ •:1:~ dri c-•a&."" No-.au. adq•iriirru• d C'IÍI-•"• de" ... t...r nui!ll intpr•rt••IC' t1uc
'"""'''""ºa s• c-•lt•ra. ,. ir"O• .-tlo.. c-oac-.-pcaar ••• KH>a _ _.. firmN" d.- ro.q...,ca y •• n-...-..lid8d dr pudirr y cto-i•i-.. 

:ot Cfr. A•..._,• P~. Tr.asicicJ9~ dr la A••ie.lurda4 al •·.-..talMmo.. 2r. Ed.. ~lo X.""<L lt:di. ~lhiro..1997.p. IM • 
110. 
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se bifurcara-can-la concepción mística que-darán sentido a--1a'transición de la época 

Antigua hacia el Feudalismo. 

En consecuencia. la idea de mantener en equilibrio una organización territorial. asi corno 

un orden político~-" Soci~l>~e~~nÓ~i~·--y-ju~fc:ÍiCa~---d~---1a~· di"1ensiones estructurales del 

Imperio-~ RO~a~~~ --·eon~/:~~~ ~~:;_;elí',,::·c·os~l'.J;nbr~~-'-:'._·y.··_:,-pf-áct~s sumamente primitivas y 

ru~imtinta~.ª-~'.--.~~~~- -~~~e;s~;~~~~~i~~~~~~'.-·~-~~~~t~.r~~-:·~-~fícil ·e imposible de comprender, 
sobre todo. ·cúand;;,' I"' a,;n~iÓn'. ';;~a'í ·~ ''r,;.l;g~'cie"·estos pueblos bárbaros. se 

construye en una id~~--~::_,~-;~-~ii~_·'~--y_''.-~-~·-:~-~-:-±~~e-~tc;,-·:a ta organización. educación y 

cultura. ~ ;~ ;· ;_ '!~~.: 

''" ~ '~ ;-

Por ello,·a··1a-·Postr0:01°p~ebí0-~~~~11iO·:~eS'a:Jrg·¡~:e·ntre-1as cenizas. por el legado cuttural y 

jurídico. que legitimara toda la id...,;1ó9r'3 del Ab;..;lutismo. 
. :·-' ,.-- -

Estos antecedentes. permiten verificar. de· nian~r~. k:.Qiéa. la evidente problemática a la 

que se enfrentaron dichos pueblos bárbaros:. Ya.'que ·13 c:Onquista. no solamente fortuita 

del imperio de Occidente. y de sus colonia~ teilitonales trajo consigo, la falta de ..... _,,··'" ·' ·", 

capacidad para solucionar la administración de·,~asios··-terr:Jtof-ios conquistados. A está 

concepción. debemos correlacionar otra caracteristica impOrtante. que explica la falta de 

eficacia en la administración de los pueblos conquistados. que es precisamente el origen 

nómada de los pueblos germánicos. 

Está idea es claramente explicab~. si observamos en un mapa. la diseminación y 

conquista llevada a cabo por estos pueblos bárbaros. Así el punto de partida de invasión 

de cada uno de ellos. al punto final de asentamiento. resultaba ser un punto geográfico 

muy lejano. Tal situación complicaba la conquista. y por ende. fomentaba la debilidad de 

dichas sociedades bárbaras. en la defensa de los temtorios ocupados. Partiendo de estas 

ideas. se puede obServar. la existencia de un poder real y autoritario, pero sumamente 

fragil y relativo de los gobernantes germanos. 21 

A panir de ese momento. van apareciendo durante el siglo VI d.C .• ciertos vestigios de 

calma. y la idea de universalización y concentración de poder. en el Occidente de Europa, 

se va haciendo cada vez más fuerte en las filas de los pueblos invasores. 

:i Prrry A11ckrt0•. M••a. q•r rl lte<llo dr lr-r ••• •••orid•d c-ralr•I c-orrciti.a. ~obrt ••• ro•••idad dr 1'19«~"
lih~ cu- lo rrma "" btirt..nn. ••k•-.r.•r (n-..•ta ••• "it•ac'ió• dr co•~•hiúa tonaO'la dr C"aractrr intrrwo rntrr 
dir~ ~ t:.qu rTflrj• r•~ q.r to. ~••-iir9tc- :_rrt11••K ....... ~ fo.--•IU..ru. r• •• ~Pll"º de- I• 
1irrrr9 ,,,_•••· prro en• ••• pro(••d• i•tai..-rid•d p•r• dontin•r I• ~Wj• •ocWd•d conqui!lll•d•. y mrnoot, plllrlll 
••ri:•nU.r un oti .. 1crna politico ••n-o.. l .•~o r•lo9C~ ••s mu•arq•ias n.diRW•tari-.. s•stc•t.-d.as r• •• dc-rt-c•o 
<0ucrM>rio dud~ hif•rc•dn ra •11• difrrr•ciacióm tho cla.-ws "MIC"iair.t... prrmili.- oll.rr.•r y• loa ~....._ •..:ill la 
trMn!llicióa • un• socird•d rrudal co• s•s c•r•ctrriHic•s plr•as dr clnir:••ld•d. 
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As!, el periodo de la· segunda ·oleada de invasiones hacia el siglo VII d.- C.;· va 

consolidando una aristocracia .debidamente definida y hereditaria de los jetes. y señores 

locales. es decir, se Va· ProdUciendo una aristocracia gem:iánica. Sin _embargo, está 

reesti-ucturación s·ocia'1 p·resagiai-á el _fin de Jos derechos duales~ por er:mde~ la de"saParición 

de.1 _de.rech.o rom.,no <,Jur.;¡,_¡;. e_sta epoc... 22 
· 

Es importante- re~alt.;.r:'_qu: la;~oncen'tración del poder implicaba"~eestructurar .;;...;, idea 

de socie{:lad --~~~~¡ ·y::~~:Q~~~~~ ~~,t~rÍ.ce·~· ~~- pa·so h~cia ~n ,~~-~-.~~~it~-~ .:ü~~~ .:··~~-~cri~~~I~ 
prec~sam~nt'a .. ~,_-~,~.:· ::_ 1~) ~~~~~·~¡~~ ::·\.:a::: I~ ~ id~l~ía -q~7. _ ~~~:~-~-~~~~,-~'--~~ ~:'C~_i.~t_iar~li~mo.· .. E;~e 

::C::%::~i~17.::-'.±:~l~:ªi:fli:m.r;,:~~1;:::'~•~:~1,~:l;~;::,: ~tt~11~~~:1~ 
divino ,~~-o--t~-rT~il~~-t~~~Orl';lá 7~-~~i-~a~,,~~~~ii~-~~-- nó'~~.;;;'~~Ja.'.la.· ¡~-~.~:·:a~-'~.~~~~~;:--'.~ ·.~~~ié~O! en· 
forma ta;_; súbj<;t:i;;;~~~::;;i;'.~J'3í<:;ab_;, en' un m~~do trib~I y ~;,,g.;,,..;i:,: Po;; el contr.;,rio: se 

::::::U:~:~!;~it~l~~~t~±~r~:z;:!:~f Pción' ~!tica; ~ ~r.·. se 

.-~·. _, .... - '.'.:::;·:·:..,.,~.-~.\~-.·.:·,-lL -.·-.-- '·-"· -~·"." ·. -· -_ 
De ahl.da importancia de 1a·~':mda oleadade>.migraciones germanic3s, que es la que 

dará f~~a ~1'·Sis·t~~~-·-¡.~tJda1~~>/'.:·.Y ' -<--~. ·: .. \· 
,--

De las cuales- destacan las< mÍgraci6nes ~ue constituyeron los pueblos . Francos y 

Ar:iglosaj~es. quienes efectuara~;·. f~e~~S:~ movimientos de coJonización armada, en 

regiones donde se carecía de un orden político. 

12 1-:,.cr l•reo ~~ri••r dr IO!t purbln" Mrbaro"· ~ ot-rv• por rjrmptu ~º" lo!ll Vi .. it!odo!I qur ~ tr11 .. l•d•n dr lo" 
Hit kan-• f-:o;p•ll•: lu" l>o.crogudu' dr lJcr••ia • lt•li•• q111ir•- h•crn ua prinM"r intl'•to d.- co•~racrar rl pndrr. co• 
rl r_.in•do dc- T.-·odoric=o. • principi~ d.-1 "ii=.k• VI. ~h'o q•r frmr•ll•ro-. l.A~ Vi!tiEodM trml•ro• dr ll•rrr rt ~e-• 
h"' re-in.,.. dr Francia y t-:sp•b. lli• kJ1:r•r "• objeotffo. y• quc- r•rro• vr1Kid.- r• rl •liio 507 d.C- por los 1-·n1nr--. y 
~c~•k. por kK ,\.raihrlt ca rt •llM> 711 d.C- 1'-M ta ... bWa \..,mO!I ..,_tas rnWeracio.- en•'º" V.lindak" de Si~U. • 
r ... icia; las 0..rE•ad~ dr t"D_ra ..... s.tto,.·a. l"or otrD ... do. cabe !'W'9•lar q.e .. 1nO••rq•ia de Tolrdo •bolió rl 
~~1eonu1 j •ridi<o ru-••n y !'001nctiO a s• Jl'l'~ació• • u11 'lio&Ccm• eudo rftOdifkado. Sin rmhar2,o 'ºs rryrs 
.'-lcro,.·fttinitM" ro•.,......,,.•ro• C'M' doblr 'l~lr .. • "'1:•L 

:.11 Cfr •. '\adrrMHI. C>b. CiL p. 12.J • 124. A~i podrmo!l \.te-r por rjcmplo: qur ln'I .. -ranc•"5 •dopl•n el C•tolici,.rno C'O• 
ClodO"-ro • fi•airlil dcl 1'.i:clo \.'. •~ \'ftiEodu~ ro• la co•'c~a dc- Nr-car .. du en cl año 5H7 d. C.; en ••nlu c-1 pueblo 
Lurnb•rdo. •c .. p•• .,¡ Cri ... 1iani-1 en .. 1 •rlo 653 d.C. ,'\:-.imi,.mo. I• ru~ión y ~•ructur•ción rcJe~illisticM 'º"º lue11r 
h•~•• el 'it:k• \.'llL Sin rmh1u·~u. no drhrrnus oh-id•r q- rll ri •9o 3H'f d. e_ d ~•do NOB1•110 rr••sriO al 
p•e••i..<1.-0. •••q.e- •o h•hi.a •ri••í•d• rl Crio&•i.8•D.-. cu• -•r liarctrto llla.óricu.. pirre"'*'-'-- --.blr'C'tr qair rt 
Cr¡,.tian~n.o _. f•r íortalrcie-•dn dC"ldr la e,.. lrnpr..U.1 No-••a. de•do diiclll• rrlie.ió•. ••u dC' lo. dom factores 
ia1rrl9U'I qlM' mu•i""u la caíd• de-1 i .. prrio.. y• 't•r c-1 utru rar t. llK'll• intrraa por el pudrr. 

u 1...,.. trrt eopaodlo. iatpctrt:••tr11 q•e -•rta• C""'t• ~••da o6r•d• 'IO•: Pn.-rro. l..a ro1tqai91a Frai•ca dr G•lia. 
Sri:u•do. t... oc•pmcióe ·'si!l&w1jo•• de- l91:la1eorrm. y rcrC"rro.. t:I d~a90 l.o•hmrdo sobrr ll•lia.. A.si podr~ "'er 
qur lo 1--.-.acCM babitah•• lk'2ira (aa1r.. de"ª" i•filtrario- r• la t;•lia)... kK .\.-.:,loa y loe Sajoars w sÍl••ro• e-• las 
co...I• Alr,...eas drl n1•r dr4 '.'ortr. frr•lr a la r ... ••~ 192--.....: t• ... 10 to. Lo-bardo-& w lll•IM•• r.tabl!Ptido r• a. 
baja A•stria (•••- d<- i•,,.adir ltalillt TEST.C: ('('~T 
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- No obstante ello, la economía seguía un sistema de producción- -rural -y-esclavista. 25ESté 

sistema económico f0mento Una paralisis técnica· ·en la población y- en la pro·d~cción, en 

razón de su erocuentá·limitación a un·ascenso_Vertical __ ,y su':íetraso evidént0 para la 

transfo"!laci_~n. !"':'ate~(~J~ ·Justi_fi~n~O-__ -·~.if!i.Pl~ente_··.u_n~'..:r~iaci~:,, __ nat~_ral_~ y··. de~igUcll. por 

ef:t_de, .. ~e ;.·P~~r .:'!,.~. ~.'?-~_ini;? .- ~~-~~e -~n_i~e~~· ~ ':'_atur~l-~z~:- y·_ ~'?~t:='~".',_~; :. ~.or'._ ~j~m~~:· Similar 
efecto_ prÓducia._el-_conocifnierito _del. tatirl' dt.irante 1a·.·epoca 'Ronlana,-·\ cUyO iTionoPolio de la 

pequef.~ eliÍ~ :·:d~;~:~_;~~:·> mos~raba·:·':-1."ª-'.-'elocuen~e li-~iÍ~iórl ~··cj~'.':~s~~~ social a la 
mayoÍÍ~::~bÍ~¿:¡~;.;~·1.-~--- . <:.:'· .r:· 

-·,:.· 

El modelo, ~r~-~f¡~~~) .estableCió Otra visión del 'Orden:' ~a·i~;~/-y- social, que ·pretendió 

tran~f~~~·~ ~·~·:·~c!_~~-~!=<~~-~~o rural y ·escJéiViSt~:-.P~~~n~r~-~~~-~u-~:"º c:t0ntro de un plano 
terrenal y-·ob~tivO:~ si"nO en un esquema de orden diViriO 'Y 'S'ubjéÜvo. La doctrina Cristiana, 

tiene su-~~-¡~~~~OCi~ durante est-á etapa .de coriS·~~id~CiÓ~ rel-igiosa y polftica, ya que es 

el puente '·qu~·· __ .Une la _transición, entre la An~igÜ~ -~~-~e1··Feudalisrno. sin embargo, 

dicha re1igÍón ta.mbién traza la~ lineas de unión entre el Feudalismo con el Capitalismo. 

Asl.· la Iglesia Cristiana fomento la renovac;ón ·~~i'\2~.io de Occidente. a través de la 

Monarquía' Carolingia hacia el siglo VIII ·d. C .. c.i.'í-lo;,;;.,gno. tendrá un alto sentido de 

unidad. imi:>'>i;;,;1, y de promoción cultural, esto' pe:r,;;ti.;· u;,ificar y centralizar el poder. 

dando a_uQe p~nci_Pal~ente a la educación;~ ~--lél-C,ii.ttu:~;d~"su época_26 

Cartornagno. revitalizó-1aS pretensione_s :adminiStrativa-s y culturales del imperio. con ello, 

se fomenta la ~f)ificación política y militar de a·c~icfer1te. 

l."" ~o c-'lf.i!i>le un nHH.Jdo r-quem•li1..Mdo de di .. crihu<'.'icin de I• cic-rr•. •d en C•n1hio. ~e d• un nuxielo duaal v 111morfo • 
...tunde !l>C' oh-r""·• un• l""pccir di" cnnfi-•cici• ~· hnifundi"'"º J.llC'•I .. dond• la propiC'd•d - •nl"'lf.•b. •I 1~ r-1 o -
Ji"crihu~·t-, rnlrir I• c-l•!ir nobili•ri•. 1-:~10 romrnlo •ctoo. de- •n•rq•ÍM I" i•..-,:•rid•d .. do•dC' f•e d~per~irado ~ 
lhtm11d•'6 -Vill•" Nom•n•~ .... y - ru ... rnn multiplic'•ndo I•" -.'\Id_,.- como unid•d- oiri::•ai1.ada'6 di" pnMf•cciü-. 
: .. Cfr. ,'\.adorr.c»a. (.).h. CiL p.l.34i. 137. "\"id.. Xira• .. K.a-1-. l•trod1K'C~. bl lli.-t•oria de ... Fi'°"°r .... 12·. Ed. t:S,'\.:\1. 
t:di. ''l•h.ic-o.. 1"1'95.. p. 120 • 124. A.M•L•-.. C•rlo-aoe,IKt - COrD9•do ir• K~. "W•do t:1npl"rador dl"'I Sacro hnprrio 
Ho .... 9C>-(;.,,......itn., ••hir•din 2ulM'r••do •" "• ... to imprrio •t•• cumprf'•dí• ,..r••ci• y '\.lc-,.1•ni•. ~in cn1h11r~o. "u 
imrwrio d•ró piwo.. ~· q•c- rl rn¡,.- r- rir..-nido c•trir "" hijo. del c-•prrador. lmtl•-.. d •s-nu IN' c_·are.--.:
"ignirtc• ••• ••--• m1t•tizaciua •dnHaft1..-.1S-·a !' c•l••rat dc•tro dc i..~ fro••rras et.o fkc'idr•tr. Por l"jir•plo: 
E~9dari.Lu l"I ~ ..... ~Uriu.. rr<•flll"ru rl C'l.Nltrol Cl"•tr•I tk la .c-•li.atiU• dr ..uallPda.: por c-mdr. •• cCMmhi•ac-ión 
coa a. ie.Ws.. pat.-uct.o •- ~..,.,.e.O. - a. lit.-rat•ra. rdowtr .. ~ i.. l"dmcarió&. S.Ob~ tuda. l"9no ió •BW- retieiooola." 
• tierT&." ~ .... ...., para re-ali.Lar ..n1 .. ...,t~•c••c la cu•"l"...UUa •I (_ºrbtWat..mn. t•irro lo ......_,. "'Ob~ür•te de -•I" 
"•c-C"M» hiol.t"onro l"'!I prc-n'UlllH'•lr. ta dc-k"eM"ID• de- ••lorwd•d q- n-atu:u < ·•rto~ao.. • kJoS aobks dor coaí"•mza. 
.. i .. •do q- .. ,.. •o-hrat. -c·o..,_-. c ... padr.-- -;11 .. r~ !" JmdM:iim....,. ...... euhrr-r las nra~ J.rl a-.....-.. c•y• 
Ululo "°"8mc•ll" pudaa mucar •I prn,- 1"-pr.-.dur. Si IMr•. a die•'" -cu--....- ao ~ k"I J'91!!•be •• ._lariu por d 
-r"'o·iirio p.--tado •• Í9pl"rin.. ..... bM>. lo~ qeir ~ ......... p81M• prOfl'IMTMt9al .. br'!t .-.....ta.. lot•lil's ""' .. moearq.U. 
y ._ n'9C-a..-- trTTWtnrim'" - et~•·~~ 1:'99 ....._ta, .. _ .... -Mrd ("oed.ar. -•• i...tn..no. wra •n 
••trc~11c drt fc•do.. llN91•19do •• e_. ... q~ - c-•r.tl~b8 por ..... lal.us ialrmi --•rinM-ia~ .. e.MO'I qac-
crra1b•a ••• d•"-C 'IOC'i•l ari. .. tocrilic'•. q•c dr•lro dc i. t'.dad '\.ll"dia... w- ••••cadni i••rzra .. i9ddol•'*'- •:Sta illra de 
rc-panir las li<rrras co•q•i•••d•~ por irjcsapAo: t:. cl c•"'° dc '°"" '\.lcru.-iacioa.. cua•llia c• ••• ,....-actica de didribmir 
l•s cicrras c•lre- I~ M'Je•idum rnii.s ...._~lo q•c da•• _..,illO-.-ñtiiiJ~:pral~i6m-.. •~~ n.o......-~-q•i.sa.da:s-

1 
j 
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Así.- se crea -un sis~ema-político centralizado,' y se estructura una -unidad básica de 

gobierno local. como son los .. condados". ___ Sin- olvidar. -que· en ·este_sistema __ regional de 

gobierno.- se. va esquematizado toda .una· estructura, clerical. _como ·son los llamados 

"missi domi:,,;c;_u, -q~ieneS erári parí~ _de-1 séQurtO pef.sonal det -~m~rador. 
. . ·- ,. ... _.--.. .-.·,"·-- . '. -

Pcisteriorme·nte-·: !Os:,:-.; iniS;Í · d6mi'1IC1.,:,. ~--se·.' C:Orl.StitUl~n-- ·en., 1~ .'· i~~titl:iCiÓ·n:-_..friéS .. re-gulSr. dE!ntro 

del imP.,rio, ter:iierici6"~~·.;.. "pi'i;;;;~¡;,;~ciarici;.;'par~r~'~olv~~· 1;J$ P'~66i;;;n;;,'~ que su;glan 
'- ''""·-,,- -'·'":o;¡_ -·· '· .- " -.. • ,. • ' -

'.·-- -,~~:- ; _'.:·::·: .·. <~ ... :::.:-~ 
Por lo tarit~;, eStá ·¡rlStitUción.:terÍia-·Una. dob·1e :tuñCión/Por·_ún~ ladO;' .. fc;~~:;,t~ba' .~1 ~Principio 
de lealtad y <:Oiiry;;iriz;;; ;;.;:;;,..r;;ol. para' la• ;;;t.;9r'ácÍón d~ 1~:~~e~ '..;;;ricial~>:;~' por el C>tro lado; 
era el e1eme~·to~--v»n~-~:.que. -f:,enñrtra -- plenamente 11éVar:· a ·ca~ ~-·1a. conv·e·rSiOO·· dé1-·pagariismo 
haciS el CristiSñ'iSrTio:·.:, .'<'; ·' ->: .. :>· . , -~-~:;:-,: !_ -. ·-"- .::_iI;)~·.· .. .·.,.; ·;\i: '..:5:.:-·;·~ '-~-:--:·· ··, 

:::~=~~~~~:~~i~:~~~~~~~~t::.~~r~= 
Esto d" pie f s~ identifieaba " ú'1 acto d~ ",~=~~l;l~je~ ,; ~i:.rn~'q~e C.:,nsistia en un acto de 

:~0~nej:.t!:±tti.~()~~:~t±:~1ffá'~~~fü~~~~~i~:.~:=~--~~mS:~::::: 
se~:U~· ~~to::-de~~ .. honO~.: cU~-~dé?~i· ~~~~~;:~~~~~~~:·~;~~y jurisdicción pública a 

una determinada persona de confianza, es decir, un acto donde se delegaba plenitud de 
poder y jurisdicción.27 

Está .. síntesis fundamental· tendrá como resultado final la evolución y aparición del 

"feudo". Asl Anderson Perry, señala que el feudo es:"( .. ) concesión delegada de la tierra 
investida con poderes jurídicos y políticos a cambio del servicio militar. ,.za 

;-, tJb. CiL p.. 139. 1..-~ co•cr.lio•- dadas por et cn1pirrador • ~ rnW .. hrOR de- I• ~lirsia.. ~ p~• u~ar e• ~ 
pudcr- 4•c drtr•t•h•• k .. --a.U Ju.U6"ci-: c iacl•...._ _. comsw•!Mlhm dic..._ podr~ co• la i•trod~-- de- kJ9 
llan.acto. -dW7 _ _... ... :'\tá!I ••• 1-~~ dor tWrra:ot. pntcnor-•tr drj•• de -r rt1:•kM drt cmprrador. p•r• 
co-~ - •~ cowdir-.H..s • •• -r"'W• y j•r-9..,..•lo. li!l!!.•d•"" • e.r•tr ck- co•f""aaa1.a dirt cmprrador. E"tH 
~•c ~ ~ C'090ir .. cu-.. to. ... _. ..... dir.rtoi. dri r-pirrador o lla .. adns -~·.si"~ ... q11c c• !ti. co•.,.tffwycrnn el 
nUcl~ del cjircito C"•ruliacio. adc-as die~•••-• .... rea~ te-•.,.• i•-••idadiirs írtwlc- • kl9 co.des. ...._ dla. M-ri d 
MAlirc-rdc•lc rraJ de Ja ore.a•U.CiOa polílic• y -.ociaJ dc-1 rc-ede.. 
:a lbit.Jc-.. p.1.-. Si• cmbarz:o. e-u• c...·artotnaeao.. y• - obttC'r.• las a.-..tas -wia..-. -10 e-.... ••• Rr9• a_.. 
••lli"lmira ~~aa s-w-. rirrr-a'I • --... U.~ · · -.." de-1 _...... t~• wa • _....._ drrir•W. o _.9urc5 
~..-... ... y •- _.,..._, dir P'C"ll_.._. par~ de kM e••~...._ q_. ~ ...._._ • ._ P"fme-•oa ••..-no -..:~r-ri o 
~-- Por rMJo. -ir.__._.._•.._ ca-~ c.....,,.._ *'.cr...._ • .. llirrra.. c•y• ~-- cr• la c•&r...- c• 
-pe-cir de - Cr9bajo y e• rsprriaL la prcstmcili• drirl _._.iri9 pr.,....¡ • ~ -~ Com .. •.mir de ca----..::-. 
1- iastil•~ rll"mdaks.. w C911"oatraba• ya al ••s-r. dirl ·-~ .'.oM.. ir• d e6o 1L."We d..C- a.. ~-ftria9 otortt ...... • .._ -~ rTW• ~: -..O.__. 11'9 d • ._ - ._e_ tir.. .-asami- 1Tmlrs • -.-.ui ~-. 91r cw<Wil cirtw rm 
"cr~ ~a.cailin... .. • aa.-.. ... ~!W~in...._ .._ ......_ rira.._... .............. ......_ 
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Sin embargo, es- a finales del siglo IX-d. C.,-- cuando se empieza ª' utilizar-el--térmíno 

''feudum"•, a raíz _d~- Ja_s_ ir:ivasior:ies Vik!ngas, __ -que. as'?laban __ la Eur~pa qcciden!al. Este 

suceso histórico da comienzo a tas. fortificaciones privadas, que son erigidas· por los . - -

señores rurales (sin autorización imperial) 

Luego entonces, se -empiÉ!za ·.a ··concentrar: un,~" núevo· .·--paderf o· -1oca1;·' ·donde· · 1a masa 

pob1aciona1 cCamJ:,e~¡n-a>·~- -~e -v·e~a .: ~~jet¿- a_- G~'~" n:J,ev-a·- -~1á~ci·--d~- ~-~rVidt.-~bre·~~ Los -rúJev6s 

señores (condes;· _ten:ateniet:Jtes .Y _cié~-~~~ ci:;~~:~li_~Íi:irári~--~;,···:l~s-:'":P~~~i~~-~-- do~: siglos, el 

sistema feudal Eur~peo. 

Concretamente se puede establecer en este marco.his.tórico Una evoluCión· política,·social 

y cultural, ·cuya fuSióJ".I -de sociedades y culturas,. for:nenta una cosmovisióñ del universo y 

del hombre~ pero también fomento una justificación .. iusnatúralista" del castigo.· 

Así podemos concretizar, por un lado, que al retDf'Tiar el antecedente romano del_cas~igo, 

se pu~e visualizar una distinción entre el Derecho Público~ que se concentra e.n el 

estado de la cosa romana o ... ad statun1 rei rontanae spectac ... , del Derecho Privado. 

que concierne a la utilidad de cada individuo o -ad singularun'I utilitatens perti~ .~· 

En consecuencia, ta visión del delito público en el Derecho Romano. consis~ia en la 

infracción que se producía at orden social, que atacaba principalmente a las·"civitas" •. es 

decir.-- que tuviera una percepción pública, lo que motivaba la aplicación de ··una, pena 

pública, que podía justiTicar 1á __ m\J~e del infractor (la aplicación plena del ~1rnperiutn" 

romano) 

En tanto, el delito privado- ~e- 6~~rva como una ofensa al individuo. que evoluciono 

dentro del- Derecho R0man6;--h~C"i~~u~-~'~o·r:n~oSi~ión ConVeriCiórla1- y-1ega1;--que constituyó 

la aplicación de una ~n·;;--~'~"ri¡¡.fi~:~--~:.~i/~-·~---~~lvfta .. romana. ~ct~~béÍ-'eñ una especie de 

arbitraje. =n la finalidad de que se rei>'3rara e-1.daño .. Por eso. la pena que se imponía en 

la comisión de un delito Privada .. i~ni~·k;. ~-~~e~ísti~ de ser meramente pecuniaria. sin 

embargo, la pena no dejab.I de ser pÍ:iblica: 

Tf C'l~ (''rl"f\T 
'• ... • ·.!..J 

FALLA DE ORIGEN 

~ ,.'\.r••t:M,..R.11U. Vi.c.r11~ct. l11i1ii1ucionrs dr Drrrcho N.om•no. 10ª.Ed. l>rpillm•.Edi. i\n!rnlin•.1986. p.40S. Por ello. I• 
tJi .. lincic;n Jr Jrlhcr.t '-lur "'• curnrlrn con1r•11 rt t: .... 1.do y le" q•r ~ coenr•r• r•lre p•Mir•I•...-... j•~lif"K"O q•r • "
primrr'" ~r lr'!t drnomin•nl .. c-ri,..Üt•" .)" a lo• _s,,g•,.d~ -d,/icn. ... - o -mu,.,fi~,..-. Sirndo •1•r W.•I Gold!tlri• 
-.rA•la qur IO!I únicO!I drlitD'l r1nrr p•rtkal•~ r.-.-.: -f .. ,.,,.,,.. napüt& inU.ri-. J#ll,_ __ ú.i•n·• diUM-... crr. 
Gokblri-.. RaML Diccio.ario de Ocrr-c::llu Pr•al y Cri111i•ol0Eia. 2•. Ed. .A.slrr• Edi. A~rn1in•. l 9MU. p. 570. 
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Por ello; independientemente de e que -- existiera - una·- identidad-_ entre "castigo y delito 

cometido, también lo eS;·- que la pen·a o castigo.- tenra efectÓs de una venganza pública, y 

esto sistematiza ._una racio,na~idad _que_ gira e:n torno a una relación meramente derecho 

subjetivo; que in1plic8 un·,-actO de P_O~e~_-·Y 'do~ini~.":<en una- ,soci0dad desigual y 

discrimin-ante/~C,ni~:lá rofn3'1a. 30 .. 

Cuello Calón (19B2);; r;;fi;,Í-e: • (;;.) 5.;; pone de manifiesto que la aparición de mantener a 

toda costa.-. la tr.;,-~q._;¡¡jcjad pÚbli.;., .;,s ·lo qu.; ·,;:;-.;ti,;~ ;.¡ 6..rácter pi:.b1iC.; del con6e;,to de la 

pena_;··-.e~_te:~_s:~-1~-~ic_l~:~~~-::q~-e ap~-~eCe~- ~~-~-\~y_e-~ ~ás ~év~'ras·:con ~~E{se Co:J~ti9an <?On 
más dure~~-~~5016-1,?.,.~_«;rimenes ~ás g~v~s.-· sirle hasia" los hechos hoy indiferentes .... 31 

--;_.·,;:·..-.·,·, 

<~ 
Especia·1me-nte·:··conSiderando que el sistema pOlítico, social y de producCión eccinómica 

esclaVist~~>~6'~·~~d. <~Videnciaba las diferencias sociales en una estruCtura bien ·definida. ,·_·· .. ·-:·. -·' ' . ' -

Por 10 .· táí1to:' .: .la'- justicia en Roma. solamente se aplicará en forma. proporCio'1al . entre 

iguales, ás,i :·él mareé ideológico del castigo pre~nta un espacio privilegiado y subyacente 

e.n et derecho natural. Siguiendo está . remembranza, diremos por. otro lado, que la 

conC0péión del castigo en el Derecho Germánico. tiene una· estructUra -de pen~ sacra. 

donde 1a ·pena más grave era la pérdida de la paz. El fundamento de la -pena es la idea de 

un sistema de talión, ya que si se lesionaba la paz, implicaba la pérdida de la paz, que se 

traducia en· ·la pérdida de la protección social.;_ Esto perrnitiá _la aplicación de cualquier 

lesiÓn so_bre la persona y sobre las-~s ·del 'malhechor; conduciendo tal situación, a la 

muerte de esté infractor y a la destrucciÓn o''devastación de los bienes del sujeto.32 

.Jff crr .... ,,..,.,. Va!lC'OWC'C'I04. Oh. CiL p_"Ui. Pl••le• P11vó• VaM:OftC'C'l.0<1, "IUe rl puehkJ Rom•no. en i.u evolución 
hi'ltúri<"a •. conoció la r'llpUl'\iÓ• por n•tnpirniiratu de la pmz '!' poitlrriornw••e la compi""ic-ióa. Siw .......... o.. n1e 
Dc-rc-cho Rorna•u. fanc-io•11ba p•ra los ciad•daa'" ltO p11rw loot ~la"'c"'° Y• q•e kJll driitos conwtidtM por H1--. por .. 
rn:ular ""''~•h• I• maene- drl ~lavo. A JM"!l•r de e-llo.. e-1i<1rió e• N.un1• •• 1-e•r de r1H:Lrrru !l•heerrá.eo de 
e..cia,,·~ es decir•- esprcit de Qrcel de....-i .. d.a -n"/llli.:sa.lo t> ,,..uz.u.-. ,'\.ram&io-N.•il .. pre-ci!!ia q•e lai. XII T•hl•!I 
rocn•-<11.. rcc:oeia• •• *'eraa talil-.al y de co-po:Ució•. prro todO!I kN delilOlll de-~ .tl•~&r". se ca,.•ie:•h•• <"un 
I• mttC'nc .. por ejemplo; 1..- tr•idón • 

.ucrr. 7.-rrarcna&. Eaec•• RatiL Tra1ado de l~rcct.o Pen•L T. l. 1•. t:d. C.airden•s .. EdL '.\ot~·llico, l'JMK. 
P-.J-11. :l'.atTanMl&.!M"ii.ala q~ la pr- de •.wne ... kr... ptM"biol. b.airb•r'"' de uricc• Ger1na•o • ...c- r .. IU.h• i11icialmen1e 
co"'u ••• "«'111!'.:••zm pr~ada. !li• c-"'bare.o. f>Od•• reali.Lar">e comu una "c11~aaL11 pUhlic:a. rn htc Ul1imo C'M!!.o, h• prn• 
r_ .. ltaba -r !laC'ra.. p_.o q- dada. la c-aracter.u:iir• .ar .. ie(raccióe C'"9C'lida.. - "9crir.raba al malkc~ .. e• 
ofrir-nda • la dh<i•idad Gernta•a.. Cfr. W...dhr•c~wi•..-r. llR1orim de .. Cri-U..I......._ S...""'·•:.. lloalr._.. t:dL t:SP96a. 
1955- p. 25 ~ DN: .. os ••lores wii.ala• q.e- la• .. iE.rac¡.,._ blirba,..s 1,..jcnHI •• arrrr.dor iarr-.~••o et.- ta 
cri-.i-~ Sottirr 1o4o. a.rirmda •l..UO. • l:a5 "·iiailr9C'ia9 y ..,..__,re_ qae realiza-. a. •riscOC"racia rraeca.. Por 
rjr-ptu: Los fratricida.o. pa,.. a..licaa.Lar la roro.a. o ll:n •_.y-108 q.e -w re•lizabaa C'9 es...ilo de e•bria&lleL. ee aclu<1 
repc'nlin"" de C"ót.rrai. ,,..«"ft'e••1• o de- c•rlM'lrr ~l. q- imri.- lirw•-• .. ...,.---._e• .. ej~airilMI lk' .. -....~ 1..
j u!'OlificaciO• de la!I peo•.,. corpo..-atrs y dlr •-nr .. e• _ .. ...rirdad ....-lawisla.. .. -bii• ~- la ntmprm *f •rTCllo 
Je ve•e•w.zai. aloede ri afectado ccnnerci•til•bei ew- der~lto; aM la reta.:ióe de cumpo.iriú• !' cutmpra de la veme•~ 
j•••if".-.,._ la t.1r..,,.---ióe de I• ••lorid.d ... e..-."'.., •imlrti7.aha •• ... -.u et. c-orTWpriOe. ya q- parte ct.t ..-ao q•~ 
- r>C"aiU:ll ... dct •~.._de "C'91:•~ s-s-N a -. .... de- le aetoridad. Asi rt jairio ~•uba -r oral y l"llliliro. pero 
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Esta concepción de la pena en los pueblos germánicos. sin embargo. tendré una doble 

viSió-0 .. Eñ --.-p-,=-¡-n,er -término. la pena. tenia un origen esencialmente sagrado. es decir. 
mágico y divino: y en segundo término, para aplicar la pena. se requería del ejercicio 

pleno del poder y dominio laico, mismo que se bifurca en un acto, ya sea privado o 

pú_blico. Entonces dicha pena .. es el resultado no de un derecho sino de un deber 

mágico, místico y meta juridico que justifica la imposición del castigo. 

En consecuencia la pena en estas sociedades bárbaras mantiene una idea 

"iusnaturalista", de carácter teológico en su apltcación. que sistematiza una rejación 

meramente de derecho subjetivo (de do<nonio y somet1rmento) Estas raoonalidades del 

castigo. btfurcadas en un pensamiento romane>-gennánico, edifx:::aran los cimientos 

ideológicos del pensamiento medieval. 33 La justif"teaeión del castigo, en la Edad Media, 

entonces gira en tomo a tres actitudes básicas: 

1. La mística. 

2. La fe, y 

3. La razón. 

La idea mística del pensamiento medieval, se ubica en el proyecto de recuperación de la 

civilización Occidental.: · ~·:· ~~-- ~~bija· dentro del movimiento 'de consolidación del 

Cristianismo (a partir del año .1.000 d.C.) 

Esta racionalidad "místiCa"._que e'1vuetve a la Edad Media, tiene su origen en el 

pensamiento religioso Hebreo y Musulmán. Si consideramos, que los principios 

teológicos del Cristianismo. se reniontan a esos rescok:ios históricos antes mencionados. 

JS Cfr ... .....,...._ M•re.ad••L Ob. Cit. p..132 a 1.15. PCM" lo hl•to, e-• orit:- pri.-.r•io del pc-a"Q1n1ior1110 ftM'd~•I ~ h1 
tMf•IT9Ciñe y d fTll•lt.ado H I• C'-pc--•r•C"iñ• dr k• RM!"di1rrr••~ (C"o•i••C"f.ú• e;rrco-rom••o-hirhrr111. y lo 
i:rrnui11Ko.. A panír dr I• l•c~• q- '•re.ir d•r.••r la A•til:kd•d d.._. al fractal~-. ..,.. fo-ahlri 19 ......_ * 
un~r ..... •IU...r rl podirr 111itjtar y poliric-o. AM.. la idt9 d1C' rr<-•prrar I• lH"E••U.C.._ y t. r•ll•ra dd ~Ir t:•rnpr9 
jJr'lp•n dir ailo 476 d.. c.,. j•~•irtiorar-9 la 1ra•,iC'Ñ)• al íir•d•li'l•o.. caya tsrwc":t•r'fttir9 rowacis.I dr é-1.ra •poc-a wra t. 
d~e-.tr.~ *f poick-r y ri "'jorrririo clr la fa..n.MI r.prrdt C'n• -•aclatu. plrtlfpm~....._ ·'' l'T!'lfM'ft" ~ 
~ ohrMt•r. q- la~ ...... ~ *f ~ '-• ~ ~ d¡,,,~ ~ftiir'•-. r~ pot"' rj--pitD: 1...a."' 
lur._ q_. _. ~rue e-.tr'W' d t:_IM' .......... y rl P'apa fnMiRirtn M ire.C"ltidann ......... ft ~JIC'i•--•n dir t. 
rrlieiOe crD•ia- r• rl aau 311D). C"09 bt fi_..._.. dir ~rablircrr - pod.rr y -l"T--aa &Ir • .., • ucro poder trrTT..._ O 
ha~ hacllla."t qttr - calall&arue C"•lre el c•pcradur y kw ~,,... do..tr klu. •••~ mu rrc:...-oc•• .. -a..cra.- dd 
prinwro. e• d m•lldo <:rDtia~ O am. lmC"•as ir•trr kn ~- !"' kle w~ r....a.1rs.. de,... w prrttffia ,..rr • ... _., C'9I 
•• •ftirt or••WT ._......_o -,.,..__. ,,.._. parrs.. "'". t:s dPc-ir .. -~ ,,...~.__.,-,par r-. r~ .--. -.. ~-- ,._r 
kM _...._ k.._.,. y ....._,...._ • .. J•• .. fior9dal. q_. 'W dr....._i_ba -UWu. ... lllic -a•• ~•re.e bl "'"lt#_,,_ C••na ... 
l:?IS- hw·'-- .,_.. rrcord.8..-- irl ~ u.tó..-. dr &. -G-rra &k las w.,__ - ,,.. .._ • .._ 1455-14&....¡,_ O 1·•-bir• 
las 1a.....a. lec-lilas c•lrr los f«-..SC- !' .._. C'i~ do.ck C"111pit.za • S•r-Eir la ._..... ~~~ e~_, !' d pudrTie 
dC" los -GrT•---. O 189 l•c•as iralrr -•url"!li fir•d•ae:.... du•&k ti r-prrador 90 i•lrr-..-ir•ia fpor d .. ....._ <.'.'Oec"oniale 
dor ~·w.. dir 1....,.) A rstn..., ~rs8rio 91!:f"r1!!•r rt Mm •• _..... dir Me-~ ~9T la.-~-- ~.., ~. 
knl iarra- dir ~·~ cM- la ~teMa.. ...._. ... ~-- Wrrjia.. ..... pa91~aw-.-. .-4 ,.. ..... pan-. 
para ri "•r"E._iralo dr .. la.q~--. 

f----;:¡.;D-c:., - ;:;.,-'\T,T 
. . '.) - \ 
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Sin embargo, dentro de la historia del castigo, el pensamiento mlstico, estructurará toda 

una ideología de terror y miedo sobÍenatural, cuya racionalidad pone en cuestionamiento 

los verdaderos int~reses y' finalidades, que envuetven el castigo dentro de la doctrina 

cristiana. Con ellO, . Se , crea todo, un sistema omnipresente de miedo a la muerte y al 

p~d'?•: ~~~~.~-~~'!; ·~~ .. :~~~ru~U!'.8 ur:-a r:elación de poder y dominio, con base en una idea 

reJigio~·-d~- vic:1~.-~-~,~-a-~e~té moralizada. 34 

Esta co,,.;~:i:~~~i~~E~;~\;'.,;~o e incultura, no solamente refleja el monopolio educativo que 

ten fa l.; elite ~l;~i¡j,~tÍCa durante la Edad Media, sino también, visualiza la influencia del 

pensa~ie;:.t.:i'.:d;¡;·¡;;~'c:f~rina Cristiana, en la justnicación del castigo. Está idea mística del 

~;~~i~i~f~~u~:=~:~y~e esencialmente en la práctica de ~s llamados 

Los juk:k>s)·',j.;;O;é;~;·:,C:onstituyeron el marco ideológico privilegiado y especializado del 

castigo.: ~··eÍ ~;,;;1tr'at~ .físico y mental al que es sometido todo infractor social, moral y 

religios.;; .d;;;..,uestlCI y devela La capacidad represiva .del ser humano. para ejercer una 

retación de-_ dominio y poder, cuando sus intereses Y~fi,riSlidades se.construyen dentro un 

parámetro ideológico sumamente moralizado, como:·,.:,'.:flJ~"h!i doctrina Cristiana. Asf de 

una doctrina que fomenta el amor al prójimo. _ d~; sumarse , una idea de venganza y 
,y;;::·- )'p ... A'<· -

crueldad divina. 
'>-·~:::': •,;:,\~,.!.- .. . 

Por otro lado. la racionalidad de "Fe-, que envuélV~~-~i ~~~miento cristiano-medieval. 

no solamente produce un cambio en la concepc_ió~-:~':)~i~~: sino también fomenta un 

verdadero escándalo en la idea de "fe". 

Ya que la concepción de .. fe" y de Ja .. nueva revelación", no solo modiftca sino también 

cambia radicalmente el antiguo pensamiento Heleno y Judío. Esto es, se cambia La idea 

deJ concepto de Dios. su naturaleza así como la historia del hombre, con el surgimiento 

del Cristianismo . 

.u G•~i• V»ld~ Oh. CiL p. 13. Ga11rcía V•ldn .. plan1ra que en ~•• é'poc• I• falla de libr~. rcOcj• la idea de 
i•cvll•ra. mas a.il• 4.4•r las prope.~ etas- •Itas no -hí•n leer. ~'º (omento un• rduc•dón "isuwil. donde J..n 
-rnm11ncrrus" y -rro"ador..,. ... rran lc•s JH»M•dor- de kH. •uc~ biitlóric'.-. .. ~ .. ._ lo. !M'r...u~ proe•IK'UMIG. plH" ._ 

C"lile pcl-Íli!lllÑ:'a •• I•~ ~---ia~ !M' co•~lil•Y""°• •• ~•rd•deras f••••rt de c•I•• ..... por ••d• .. a. il=,iirsie Crisli•••· r.t ta 
pri11cipel ro-•lmdorm de len .. ftterft•ua cole-ctn-CM de miedo y trn-or •IK'ia ta m11rrtir y el prtada.. Pero - drbe
ohridanw q-. .._ ctrril:o-.. --••e•áa• d mo.ctpi .. io y cuec•••ra.-ió• dort -twr y t. .-d~•C'iO• de e-.tli ipo<a.. pi)r •llo. 
Jo. .....- li....._ e'aisc••IP'!I.. - ~••rdah•• por las n,..ftP'.11 d•riic•~ y •IÍI• •••~ •ff•~ PSi!'llia la c•a~ura de 
don..---.... tibrra.. 11UbrT lodo. kM d• c•raC'ler C'ie1111fico . 

.1."I •:r•a j•iiriir. la• irTWC'iu•alJrs.. doadr prrwaiin=ia 18 lOrt•ra al iaf.-.clor. C'OalG -4io para IJIMe~ ·- coaíesióL •:1 
infraclor •I Sirr M>mirlido a pnwhas ... i•••--•as y sobreaataraks tumo por C"je•plD: *I farE• o del -.:,aa. 
-.q•e--•i:alhll 90 .ulamrak ••• rTl9C'i09 de- poder. !Wi8o ta•biio• d lrili-.:a._ pft"flft'ta • ·~ det drreclle 
••taraL ea •• pla.., terrreal. AM la .,.erd.M fl•yr •• aumbrr de Di<K-¡ 'T'•iC:'< .. n,-"'\1¡ 
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Está doctrina establece que sí la revelación de Dios.-se da en la persona humana y divina

de .. Cristo",_ entonces ·las -enseñanzas de los apóstoles se ubican dentro de un contorno 

histórico que se centra.Principalmente en la reVelacián del misterio de la .. Encarnación". 

Ramón Xirau (1995),·· al - respecto señála:" (.c.) Y -es esta misma revelación la que el 

cristianiS"10 eStil~-d;s"pü'~Stó ... a_ a_cePtar ·pc>r: 1a··.fe. como guiá ·de una Vida que adquiere su 

verdadero senÍido. sÍ"Se dirige a· la·· salváción eterna del alma.· Ahora bien. la fe, creencia y 

convic.;iÓn:·d~·1S~:.c·~:~~~\~'~e-~-o:_-s~.ven-(San Pablo}, no parece encuadrar en el marco de 

la antig;,a 1Ógica.: la.Íógic;¡; d.; la razó~, que desarrollaron siglos tras siglOS:, los filósofos de 

Grecia.· P~-i-eC~---~~iri~·~_~s'J:;·_ú~-'./e1er:n~ntO i~racional al mismo tiempo que básico. viniera a 

intfo.ducirse·-.e·n ·e1:cuerp0:_rTiismO'-def conocimiento cuando se nos dice que conocer es. 

pÍindpa·¡~~~t~·;·;:~;~~:'~·~_3•<L.'~'.·7·fe~~ entonCes es la creencia de lo invisible. de lo irracional, y 

. .._- -· .:~·-<-::> ...... '; ·; ··. 

Sin em.bargo. 1B- °!'f~~: •.. -.e~· ~asión y defensa. Así en el pensamiento Helénico. Dios es un ser 

limitadÓ •. É!-~t6;:,~~s Í~ perfección divina es limitada. En tanto. para et Cristianismo. Dios es 
infinito, .-·de-._:ahf'jtjue:.:su perfección resida en esa infinitud, ·en consecuencia, el Dios . . 
Cristiano.: sE!rá irivisible . 

. ,.-.' '>,-> i:':-
En esté cOntexto sé! concentra toda la idea de .. fe". precisaÍnente porque al entender que 

Dios' es' 'in~iSibk;: :.·es·· necesariO conocer entonces. -l~s, miSte:ri~s, de la ~Reve1a'Ción" y la 

.. EncamaciÓn00~_;_ P~~~~o que se requiere para ello:·- ~~ c~Í'l~i~iento. y- Una, .. fe" qUe· Vaya 

más·a1iá--dé-:núe~t-~:-~·1inlit.ada' razón._.En este- pu~t~_- es::·~~~:d~-::.~e .. bi!U~~3n __ ra·.~f~~!_:.Y la 

.. razón'.~ de'ntr6 :de1 P:eris~miento· r:nedieval.~ , .. -.;_:, 

Está concepciÓn'd<;";e",.;: ·rc'izón"jusfüica ~I c.::.n'C:e¿to JE! inflnitÜd. La infinitud, implica la 

existencia siempré~~·de -:~~!~~:/',és;·de"c!r, :·¡~,'.~~-~- ~~~~~S ~~ña~,i~-'-~. a ~lgo en potencia a un 
ser infinito'en:aCto.~ _0 -=·· ,..o.o:-

Por ello. Dfos es un ser escondido en el infinito; cuya presencia única y total, revela la 

entrega de Ja .. Caridad", misma que será materia dé .. fe", así la .. razón" será materia de 

un ser humano limitado. bajo está temática, la '"razón" será el acto secundario de 

explicación en cuanto a la existencia de Dios . 

.r. lhide-m. p. 104. :"'roio oh,ide-mu'I •I rr!lpe-clo que uno de-~ dereaJJore-s más •P•JJÍon•dtn. de la esplic•c-iO• de la -Fr-. 
e-n11 T.-n:uli•no. qu~n ~ll•l•ba. -c:rrdo qui11 absMnlM,..- - drcir. -erro porq111r es afK•rdo ... Y no la•lo por q..e los 
tni!\olerio!6 cri'llii1no!t fue-n1n ah,urdo!6.. ~ino que la ra.1:ón e-r• •ln•rda. Por le'MJ. si la ra.tU• eJJ •'"•rd• .. la i1ahati011 llilll!' 

e-•c-•lr9 eta la re .. r• - Í(..r•a •ás p11ra. Dir a~i q- Sa• Pablo .. -aablec=icra q11r lo i•vñiihle- de Dio'I,. es •u rlerno 
pndcr '!' "'"'i•id•d.. Por ... pmne. rt primer filO<toro C'rÍ!tliaRo .l•sli11u. hacr •n• dblindón cn•re íe y r:iuón. 
Ari:urnrnlando prJicli<"anw•lr qur la re y la ra..ióa M>ll ColDpkllH'alarias para r•lr9d«r rJ '>ia::,airM"»dO tole DU. .... p(N" 
rllo .. I• rr .. H ab<iol11 .. llM'9le ira~i11dibW .. ya q~ r• rU. !le' r•rwe•l"rm a. ••ic• rrvetarm. y a. lil•ira .-erdad 
uih'lofa1a. por lo la•IO. ro• la raiO. ~ drber9 rsplicar la rs.iitle11eim de Dios. t•cl.,... ~rrio~••r S.a AE.•sd• 
afinnari q•r la rr anda rn hau·a de la ra1ón. 
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Es por.ello, ... que.la_.caridad. crea _el .don de_"la gracia divina.y_ del.amor del._prójimo", 
mismos conceptos ·que salen de la nada. En consecuencia. las nociones importantes del 

Cristia.nism(; se cecn{~n p;¡~-~-¡p-~frrl~nte en la ~caridad"
0

." ·,~-,~---·Cre.;¡ciÓ·~;. -y el ... infinÚo" o '"la 

nada". eleme~to·~ Q~e, ~.;~~l~-~ri-, lo~ ~isteÍio~ crÍsti~nos. Estos ~lementOS s~- estructuraran 

precisame~·te -·~n t~~ id~a~· .fun~amentales para el. s~r hUmano: 

Primero. "La fe"~ 

Segundo. "La esperanza" y 

Tercero. "La caridad". 

Siendo la más importante la caridad, por ser la· más alta virtud de Dios, ya que Dios es 

caridad. porqué Dios es amor .. 

La importancia de está filosof!a cristiana da sentido histórico _a la vida humana, que le 
permite alcanzar una .vida. plena ~después. de la_·muerte. Luego entonces, _si para el 

pensamiento Helé~i~.,.:~~~-iSÚ~--la."h·i~:ton~;._con·. ef CriS~ianismo la vida misma es la historia. 

Ya que ant~s d .. I ri-l~nd(, ; 1~ _,'id~,-n(, iaxisÚ'.i n,;da, por ello, la vida se vuelve una historia 

::en;:~t~~ecdt~~*~~~:sltf~!~~~;i~;ª1Z·~=i~::::r~7 ~r :u:.d:s:1n~u1::~d~ ~7ot~ 
vid~ •. _-qu:e ~~"ó~~~~~~~~{~~~.~~ón;~~?.~~~!~~~~~~:~~.~t~~~,··~e·· l~ __ .vi~:ª ·túvo que-·Cambiar et 

c~O~irTI~~~~~·.~~~~~rt~p~~-~.:.~~-;cii~~;~~?,~i~!:.?~~~;~~~~é~·-j~-~~~J;.t~,~:ia --~¡~'.~~~:;~:-c.. . 

Está dualidad circ~Íar ~~t/~ci~a¿i~~c;~'~f:!t,€~ne>;,I~ ¿rea ia ean~'."d y el amor de Dios. Sin 
embargo, estaºdoetrin·a· d_;' la carid;;¡¡,j 'justificara' los horizontes de: la Vida terrenal, en ideas 

:;:ª::r~:jz~Cj:;u~Z::~~:~l~~¡~~~&~:~~!ft~;fr~!~f~;~1f:;nf;::";;:nu:~ 
ta mis~ fe;.: QUe se confi~ erÍ el sacramento d~ Eucaristía. y que consiste en recibir 

esa comunión. 

Toda la purificación del acto de caridad y creación. se determinará en tomo a un acto de 

"confesión o confidencia". acto que será importante dentro de la justificación del pecado y 

del castigo. Ya que existe una ci:::>munión personal del ser humano o de las personas con 

la persona del Dios vivo. 

Por lo tanto., este cambio e inversión de valores en el pensamiento Cristiano. trajo 

como consecuencia la exigibilidad de una moral extntnla .. que busca la esencia y la 

r--~Pf.'C' ,- nn)\y 
,; •' , .. _·:.. 
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excelencia de la virtud humana, siendo la más importante la de la caridad.-ya que está 

ilustraba claramente al Dios que da amor. 

Si el eje motor de la sociedad medieval, se centra en la concepción de un Dios de 

caridad, asi como en una bifurcación de creación y retorno divino (como salvación del 

alma), podemos justificar entonces que sus variables, se encuentran precisameOte ·en · 

una cuestión de espacio y tiempo. 

Así el espacio y tiempo medieval, nos llevaran a variaciones y formas más 

complejas del castigo, cuyos intereses y finalidades subyacentes, radican en 

fomentar el terror y la histeria sobrenatural que envuelva el pecado y la Salvación 

divina. dentro de está lógica moralizada de vida. 

Entendida esta noción, podemos afirmar que los problemas del alma y de la exi~tencia de 

Dios. permitieron construir los procedimientos idóneos de castigo. para obtener una 

verdad absoluta. que es el resultado de una actividad del fenómeno natural que coexiste 

con una labor humana terrenal, que permite construir con base en. ·determinadas 

coincidencias sobrenaturales. explicaciones racionales de una verdad ~irracional que 

plantea juicios de valor que únicamente fomentan la continúa exi~tencia ·~~_Dios. 

En un mundo donde todo gira alrededor de Dios y dentro 'de un plano meramente 

subjetivo de realidad. moralizada, la esencia del ser humano y su plano objetivo de 

realidad se constitu_ye en_ un paso transitorio hacia una vida eterna, por ello, es que el 

castiga. justifique simplemente un acto de crueldad física y mental. para someter no el 

cuerpo. sino el espiritU que se ha desviado, y encaminarte hacia su eterno retomo de 

salvación, esencia misma de la creación divina. 

Si ni las ciencias. ni las matemáticas pueden venficar tal verdad absoluta dentro de ese 

orden natural. entonces el concepto místico del castigo. en está etapa medieval, se 

estructura en una racionalidad temible de fe y razón. anteponiendo el n01T1bre de 

Dios.37 

.l"'L<n juicio~ Ck-dii.lico,.. e.,.n u11 JWliero.,.ct caldo de cuhho. donde no -.olanN"nle !<o•li•n • relucir 1.,. form•,. mai,,. 
eu:eb..,. Je 1ort111ra. :o.ino •Jen••~ c ... u11 •Cln i111prc-:otio11an1c de dcn1°'tr•ciún Jcl dotninio iJcolót!ico Cri!itiantr 
rrl~ .. ,¡M,.tiro en pe~ de la 4'ah·arión del mu•dn Je la!I fuer-1a!I malie;11a!I... ¡.:,.,., fonH'•ln <wJa.llM'•lr lai criraC"iO. dr pür..U.. 
rolC'C'Cn.-•~ tfUe d~NJ11 nricen a la~ h¡c,.tnria~ Je la, hi:•Oeri•' colrcti•a!'I del _ ..... .,a t. 111•rrtc y al por-tado. pero taA1bM-• 
romentah• la j•stirtcaciOa rn•~ i111portaate de •• dcreclln •I c•?tlie;•r • ,,.. ... r. de eo.i. repr~••••les mU dirrc:l1" de 
DiirM. le• dirit:.tK. q.e w cuastilainía ... la ... qai .. ria m.as crwcl y ~pmi..-a de la llk1ori8D del c-aistie;o. A"i La 
nrdalia o jairio 4k- DirK. era la nwjor ~b• ..-ra d .. _irrar la m•kl•d dfl imdi..-idao.. ya que ,¡ Dkrt abaadon• •I 
iadn.idllO al _._..,º 4k- apütar a. ~ha (•:••· f~o o llierro candir11ll") y "le "° la .. apera. el iltdn-iduo ,. .. 
cnnve•er,.. de 'ª prnpiml ••idad y dd ahaado90 dr Dio..., M •n _, .... ._ ea ~•do o au ~ • ...._ c~ido •• drtite. 
rllo ""''"ªla j1H1ir.cació• aatotn81Wa dd castieo y la re'loie•acióa al m&--. 
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Esté demostración. del dominio ·ideológico· del. Cristianismo en •el castigo,- tendr'á como 

influencia -determinante. la doctrina- de u la · penitenC·¡¡;. ... _·como· ún~ tonTia de-expiación 

del pecado. E~tá doctrina permitirá obtener 1'3 forma idónea p'3,.,. liberar al infractC>r del 

pecado (o del delito), pero también ,;. forma.má~ r;;pr~iva y.cruel pára_combatir al 

pecador. cuya justificación se si~terna-tiz.::; -~n. un~-- ide~ :: ~e eXist~~¡~- -~5t¡g~'."--~ri-'raZt;r, de 
que esté es natural y divino. ·-·>.· · 

···'· . -·- . . -. - -

La mfstica, la fe y la razón, en la • Ed~~ J\.1~ia; .van erigiend~ ~I pe;,sami.;..;to que 

construirá sin dificultad y con leniitud ~·.·~.;.· p~0ceso •. de. info..;;aciÓn' judicial; que 

precisamente consistfa e~ ;_uz~~r_ p~·ra_·.:estab1~r' _en Pnmer _té~-i~o. i~_~v~íc:(~.~ _·d_i~i_ri~~ ·y· en 

un segundo término, la verdad· hu.mana:· Siri ·embargo;-todo esté- pra:ceso·' de· c¡;;·rificación 

de una verdad. se instrl!'!le;.t~-:~c;~·:·b~~-~~'.'~·na idea de:vénga~a:·p'riV~~~:,.dOO~ una 

elite privilegiada (clérigos).,· asun'i¡; el der~ho ;.· castigar,: bajo un sentido simbólico de 

legitimación que se repr_Oct~C_e e_n· u-n :~rden- divino y ·naturat 

La doctrina Cristiana~·;. no _·_s01a"1ente legitima -un orden . divino, sino también un orden 

natural y terrenal=.- d<:;nde .. prevalece· una reladión ·de, dominio. cuya coexistencia de 

fuerzas, tantC> .divi~a • (OiC>s) como terrenal (lai~ •Y :clericales), pennitirán erigir un 

sentimiento .ª~~rfC?\/ ~-~~t.-3-dictorio de ju~ti~i~ Y,_~~-i-~~~ión. 

En un mún.do.-donde el derecho y.la r.;iigióri,_s.;;fun~eo· en una amalgama indisoluble, el 

sistema d.;I ~stigo;: ;¡e· estructura en ;_;n ci<;.b..r de C;;;stigar. No por la ofensa realizada a 

otro ~~~~~~~ :_? ,-~i,.:_'gruPo -soCial;_~ Sino.·-~ _lá :.<:Jf~n~:-·realizada a la creación divina. Esta 

característica ·es·_· 1:a ·_ba~. ~ -' ~¡.,d~iim-ento -·de-- la- '¡~~iclón de un castigo meramente 

vindica1:iVo~38 

Esta visión. con base en un principio divino-naturalista, convierte la idea del castigo en 

una racionalidad de acto meramente e>:<piacionista.- cuyos matices reflejan una idea moral 

laicizada extrema, del deber para castigar. 

El castigo se presenta entonces, como una reconciliación del pecador con la divinidad, 

asi el Cristianismo con está doctrina del .. arrepentimiento", estructurará los principios 

bésicos de salvación divina y eterno retomo, frente al pecado y el delito cometido. La 

dicotomia expiación-castigo, entonces permitirá redimir el pecado y la infracción cometida 

al orden divino y social. 39 

_...Cfr. Pa"ón VaM:uace"'"- Ob.CiL pp.54 y 55. Pe!!i~ina. Loe.. CiL 
.J<t Cfr. Ne•na.a•. EUas. Pri5ióa Abiert•. S.N.E. Dep•lm•. EdL urnos Aires .. 1984. 17 !IS. 
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Si la legitif1'.1ación. p~-~~=--~~~ig~r:-= sul'.'ge de __ uria_ de!~gaci_ón _divina y __ naturat.,_donde __ el _Papa 

y el Rey, no sola"~ente so~_las ~epresenÍant-es te~ren8:1es. del Dios viVó, ~ino que además 

se constituyen· en 1~S Sii1~res· Y ~7éÚ~s idóf'.t.e'o-S P~ra _ l~i -e~PiaC·j¿,~ -;d~Í '~-u¡p-~b-te: '° 
Luego ente~".=ª~· _ef~c-~-SÚgo; -~ien~. u~ _esqlu:t~-~'.:-~-~~;~-~~~~ Y~~':ib~-t~~.- -~~~~~~-~~jónalidad 
justifica. los i-ntereses y-finalidade:s·· ~~--·.:u·ri ·-~.e.-·r~.----~-~ ~.~-ª-~ª.-'n:-er:i!e ;~.--~~~-t;i~·º·. ·-:~ue··· . estru-ctura 
por ~n-: l~o.~ una ~~l~ción _d~- ~der", ~y ,_-~_or(~i_ ::~tr~-~~/u·n·;;-;.ci~:»~·:d~~- ~st_i~~-- -que-.. refleja una 

venganza divina y públial.~1._ 

Mi~hel Foucault (19ge). determina ~.'.ie e(c~·~~irniento de .juzgar y establecer la verdad 

en está é~ ;.nedi~~Si~~:~e-:·vi~:¡;:,¡:;:r;t,'~~b~\~n~t~~s ~St~ras: 

2. Conocimien1C,,cie1 ·r~s·pc,,;:,;,;,;ble, y, 

3. Conocimiento~~e 1lfiJ'.·~· 
Sin embárgo.-:eStimSincis que a dichas esferas tendrfa que agregarse una más. que seria 

la esfera.:d~l·'~on~i~i'e~tO·-d~·los principios de la ley divina. Ya q~e_en su conjunto dichos 

factores justfficab,.n ~¡ ,:;,,;d.;10 del castigo-suplicio. . . 

En consecuencia. las.cuatro esferas del conocimiento anunciadas justificaron la función 

declarada de la pena medieval; en vi_rtud de qú~··su -~egitimidad -~e cóncent_ra en un 

conocimiento netamente moral. 

.,, 1 ~n c-jrmpkJ d•ro drl podrr rc:~iJilllic-o ~ p•de obo.c-rw•r ro• I•~ ll•1111•d•• ""CrlU'.ad•s ... l.-~ cr•Lmdas.. (•rro. 
"'JM'dit;"ion- milit•r- contr• h ... rn•!'lulmi••-.. 44ur p•hHt:•tt.I ti S•rw-• Po•tif"M'., co•r.-d~ffo Í•d•fer•ci~ a q•_.._ 
rt••t•rrlll'T"m•. ~· ~••'°'E•rtor ~o r.prdicio•- 2•rrrirra• dr r•r:mnrr rrliuirn.o. qu• ••ni•n como fin rhc•••r 109 
-'•••o. l.~~ ....... - _. P9C'U.tr•IMI• •• piJ!d.,.r dp lo' n1a .. ainu1nt<iL. Sia •mh•l"E.º• drMt• •I punto dit vi~•• n1ilit11r 
ía•rom •• ~•rd•cH<ro íra<a-J dicllil•• •1,,.ctiocict•C"'t. ~· q•• 110 loter•ro• •• ohjrriYo. (M'ro C'ft to PCO"úmi•u f>"'rrnirt.roa 
... dC'bitit•'" ... 'º ... írlld• ........ .W•dn •• -·••o qa. IW..,.,.., .. Ira---- laac-• ... N•-.cimlir•Ut- ... razo... .. 
p<t"rm11ir •I ,.....jorw'"iir•lo dri ~-•rc'm... ._,. rior•t:i~ ~ Wtra .. y la,. art.-s. \.'• q_. ri ~-- «"C"om0t.iro ck' ~ 
l'1udad~ r11rupira!it co_,: '-"••PC'ia.. <~•-•~ Piola. Florr•ciai. Harc:rtu•a. •••~ ocra.•. dlUl'ltraba• •• a-er ~ial c
d <">rir••~ i:k-Mir ri sirl!lo XII y XIII. C'09 die~ ••er- rco•U-iC'o aacr- r-1 trrc-r-r rsll9do. q11r ..,rli 1:9 b9f"l!:•r"!t.& Por 
11llU.0.. cabr -a.a.r. q- ~oc~ e~ r-ro9 dir "°"" .--... 19"HI • 1270 d. de C. S 
0 '\"id. Foaca•lt.. ~licllild Ob. Cit. pp..26 a ..16. t:• ret.cilHI a ~ro h.'.aauwuwitz.. rrr11rrr q•r ""f-}bl trul~i• j•ridica dr-
1• t-:dad '.\olfttia. 'M'9•• q9r rl rey ,..,.,, • .._ •• riir-••u tra~toriu drsdr q•r eerr- y -~- y ..t ... r. pn't ... 9C"te' al 
urmpo.. y• qlM' _. _..,_._. e-o-., ri ~· r.uro r iar•at:iblr drf rn-: ... .-.. ... •- d•alid~ q- ~ rom.-re cu. d 
~ e~-: aM .,.. ,__. •-~ ........ ic:• H la .....,..rq.- ye q.w w wiec ... coe c~Oll ~-r.._,.. 
j•rid..._ al~· c ... la.,._..,_... llk- la corlQl9&,. ~-...u:ráadc.w r• r-s.tr ritaal de clN"U9aC'ióe. ••..,.. fa•r~ r• la 
('C'r~• dir !ti• -~ - t: ... o _. .......,,,. cum.o •- codirK'acióa ~· q.,.. rl podrr ...rea rodo In q.., w ...-rtr •I 
,·a"ieo· wAalá~ -,_, rt r~aado dit.i• t. '-•rm u-rcn.r-. ... i.,,rrtid• dPI rr..- Por •••ta.. rs •• dtllc•~ 
l•úriru qae- f•..a. pri.....-~m1_..1...- d podrr dd _.._ ... .._. q_... mell• wr dirimo. N a. n-a~ p9Mic• *t 
... p¡irio .............. il!:o. 
•= lbidr-.. p..)7. 
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Toda esta---estru,ctura del castigo. por ello, se esquematiza y se justifica siempre en 

nombre de Dios~. Por ello. la ritualidad de estas penas se ve en un esquema más 

simbólico q~e ~ragmático. 4.3 

Rusche-Kirchherimer (1984), proyectan un contenido y significado más profundo del 

castigo-suplicio. al relacionar este sistema de castigo con el sistema de producción 

feudal ---(agrícola y de servidumbre) Donde el cuerpo humano, no tiene ninguna 

significación para la producción y la economia.44 

De ahí entonces, que el castigo corporal tienda a intensificarse de manera brutal y cruel. 

en está época medieval. Puesto que el cuerpo humano resultaba ser un espacio 

temporal del alm•. considerando que el dolor redime el pecado. 

Aun asl. está justificación de pena. presenta matices y rescoldos de venganza privada, si 

consideramos que dicha venganza, la ejercen principalmente los miembros de la iglesia 

en forma privilegiada. Dicha racionalidad expiacionista. tiene un contexto que materializa 

una racionalidad circular de fe, pecado y razón. 

En este punto explicativo no solamente se observa a la moral debidamente formalizada. 

sino también, toda conducta asimétrica, que pusiera en peligro et conocimiento divino del 

castigo. En consecuencia. tcx:io enemigo del orden eciesiástico era enemigo de Dios. y al 

ser enemigo de Dios. necesariamente el sujeto cultivaba un saber demoniaco. es decir. 

un culto al Diablo, en consecuencia la falta de fe. justificaba ta razón para imponer un 

castigo,~'."5 

Michel .. Foucault (1996}. señala que para la aplicación de la pena corporal. ésta giraba en 

torn~ a _tres supuestos: 

.u JhidronL p.-&3 fo:!llé- !li!llem• dr C'•!llieo .. debr !lb r.d~te•eim •demU •u• •P•r.lo ritlurti.o dr co•slntcciO. de pr..-has 
,.. dr I• C'rr•rión dP un• •rilmil~• mod•l•d• <"•- h•!M' rn a. r•!l•n•k•. para I• apHc•C"ió• dC'I ~Uie•.._ C'O•virtii•~ 
\JiC'll" ,,;.n.._• e-• ••• -•q•i••rill ~~W• .. dr fe-. ra.7..Ó• y ••IOridad. Asi la hásqurda dr la '"·rrdad tiraC' do!I !tC'ntido• 
dr.ti•tcrt y c.,..,....._ • ..,r~ C'I pri~ro. do•~ bl Yrrdad - idC'•tirtiea C'o• l>M"• y H ~tt•do ~ C'ris:.C' ro• I• r•Lón 
b•m••• q_. '81~ti:I .. ••a '\'C'rdad !t•bjC'tiY•. r• juictO•!I objrtf'\'1n qtM" JJ•~LCall h'J'2M;-1-. J>-de" ~·~ponto di' '\'isl• IM 
•1htrnC'i011 de "rrd•d p•r• c•!llie•r .. arc~riamC'•tr _. prodacr e• for ... Umbólica. C"SCrib,.. !WCrTI• ~ co• r~t.s 
ri&:uro-!11.. :"iiio drbr oh·ida~ q_. la at..0.f"rrm drl C09eei•iir•to pmrm •• •~._ • c_.iit•r. _. cC'•IFll ... «• •- idlr8 
mrtar~ic• (no dC'mtnlr•d•• dC' la C'llistr•cia dC' OiD!t (r-•cim ao-m•tc-ria> Esto llrv•tt. •Jnlre-j•do •• C'Mf-•• ..-.hnAire dir ~ jrrmrq•&u.da y minr•Ail......., .....,.._ •• •~•~ dr a. rr.lid~ la i•.,...-."'- del castiiro. C"!I el 
~ d¡.,.¡-., q9C' e~ I• -lr9C"Nr8 ........... p9r8 c-ritr:;•r ri C•C'TJl'O 1C'•wi>W•rw~. "!' ..,. ..... r ri •I•• te-w9ria rlC'rw• de 
r•'-cir r•trt irt cirio "!' la tirrra. .&e c...-.c-. y rc-t..--. tk- c-..-. .&Wireb c- U.U.• 

~ l..a r-rz..a raiora.. dri !M"r .......... •••o ofnl co•aot•C'iÓtl prod11etftta dt1n1t111C'" .. rpoc-a dd ~·....___ 
C"•piwliil-.. ..._., - jtl'Stir-•~ ~ ~ ..... ,...••e.. qmr ri l9rre qeir ~_...._ rt cr.tNijo de._ ~ ,_... ••• ,.._,... * cw.pimr rf pr'C"ado r.,tl rf trabmjo. 
~ So ........ eh iltar q9C' ir• k• ...... --•ta.~ ~ ..r1ct1ta9 - atrita.S. q9C" •me~ j""'"r- ,...bddr.I, rcaüzmba• c•lht •f 
Di9hlD.. Prro -•r rMl9C'•a 9'C' CorTT._ciioma • ••• f•tt. dC'- poidC'r perw dC'tcrm.ar •as ~ '"WaL 
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1. Para que_ se e~p_íe_.I~ f?!Jlpa se requiere producir cierta cantidad de sufrimiento. 

2. La muerte en suplício'es resultado de una graduación calculada, y 

3. La muerte-suplicio, visto c~r:rio af"!~ de, relener la ~¡~~ .e~ do~or. 48 

Esto justificaba ia ¡;np~si~-¡'ó-~ ·-de_í _ ca~tig~supri~-io: e-r1:::aras de··redimir_ al_ peé:ador. con una 

actividad tan ~r~el- Y -d~~~iad~-da--J:;ar;;.-··s~~eter el-cUe:rpo y re-ten~r e,.; 'Vi.da al sUjeto, con el 

fin de _salvar sú·. ·alm~~-.:>L.J~o .ent-o~'~s;··.:"si: se.;buscá .. la recoricili~ciÓ~ con Dios. la 

jurisdicción eclesiásti~ ¡;:¡,p~-~drá. un de~r 'ser. no solamente a los clérigos~: ~ino además 

a los delincuentes" cO~~,~~~~-:-do·n~~-'-~uS ideas morale~· se encUentl-erl :_e~_ ·_dUda co~o 
serian: los herejes. blé'.l~r.~:~~~ ~-h~~ros._ entre otros."'7 

De tal forma. que esté sistema de castigo-suplicio. surge de las propias prácticas que los 

miembros de la iglesia llevaban acabo hacia el interior de su sistema clerical, donde la, fe, 

el orden y la disciplina, eran factores que estnJcturaban su saber-poder. 

La falta de estos principios enunciados justificaba la aplicación del castigo ffsico y mental. 

sin embargo, dicho castigo también era acompañado del llamado "encierro 

monasterial". Esté antecedente resulta ser de suma importancia .. puesto que la idea 

de imponer et encierTo cotno parte del castigo. surge precisamente de estás 

prácticas clericales. 

Así la periodicidad de aplicación del castigo clerical, justificaba su efectividad para 

redimir la culpa en el mismo castigo, si sé hacia en forma progresiva. Verbigracia: el 

encierro monástico constituye una penitencia.. acompañada de la fustigación 

corporal, ayuno y lectura, con el fin de redimir la culpa y el pecado. 

El castigo-suplicio. visto de esta manera. tiende a verificar una doble pena. tanto fisica

mental como privativa de libertad: donde lógicamente podemos ver el antecedente 

-1~p.-Mt. Cfr. :;, .. rra.-.-i.. Oh.citi. p.46 • 59. 1..- n1c...,..•lil.ació• e•piacio•i.ta.. tie•e ~r•• •11nec coa cl Dcre-cho 
C•aut1ico. y •k•eLa .... mayor ""'pW.dur dur••lc lo.,. papado .. de Gr~orio ""11, Aleja•dro 111 e lnoccncio 111. dentro 
del periodo comprc•dido ene.-. k" •••" 1073 y 1216. El derc'll'~• ca•ó•ico. Hja de ~r ••_.ro d«-rirC"~ d~..
~· - co11..-iornc e• •• den-<~o co• rac•had<Ps plliblic'a~ t"'or cjc111p6o: rl r•~•ieo qlM' ~ i-pi-im al IMTTje,. i•iriial_.•lr _. 
"•rificaha colllO ••• c•coma•iOa. lf•C aplicabai rl -..B•c-• IPC'~Uii"'lico: p1Mtcrior..c•1c .... .,creji9 M' c~inió cm•• 
drlito dcatra dcl ordr• cft-iL q.w ~irsaria-.r••c mpactaba al ordc• e<W!lÜ•tic-u . 
..., Cabr -a.lar,.. csae .,-•t• qac rl paprl c~I ,. bnltal qme j-eo a. S.ata lmq•B.irióe. ·1·a•'8 ltaüaa y '6brr todo I• 
E:o1P86ola. n1 irt ..ntr- de ~s•it::o. ~irim -..••~•rr •• sabrr-pod~r. crK-..: y cr~cn.o i•cl~ llacia el i•lcrior del 
._brr~....._~iro. C"S 111«-rir. •• M.1e-- de c-CiEo c•dasi..-u y prftilic&iado.. 
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esencial de los -sistemas --de - segregació~ -- capitalistas-= como-_ lo -- son: - Los hoS-pitales 

psiquiátricos y las cárceles. espacios donde se pretenderá transformar al ser humano.Aa 

Por lo tanto,' 1a· racionalidad de fe y castigo, se identifica a un criterio determinista. 

y~ que e~_ hombre resulta ser una persona moral. y por ende, al tener él -~Üj,~to- inf~~Ctor 

una concepción del bien y del mal, esto representa una dicotomia del castigo: La pérdida 

de la fe y la búsqueda de la fe (como principio de intervención y de tratamiento o de 

curación) 

Por lo tanto, esté sistema de castigo, es un saber que se auto construye y se auto 

legitima en si mismo, ya que se sistematiza en un saber moral, cuya doctrina de 

justificación de la pena, se esquematizaría en una concepción de prevención general y 

en una prevención especial. ' 9 

Sin embargo, está concepción moral de la mutación del hombre. significa además que al 

no verificarse la salvación del cuerpo terrenal del pecador. cabe la justificación de la pena 

de mu~rte. ya que está. es de naturaleza mutable (si consideramos el eterno retorno al 

paraíso después de la muerte. en un principio netamente cristiano. donde el proceso final 

del castigo permite la salvación del alma) 

Ento~ces al- moíÍ&.:.rse>'1J·mu .. rte por una falta de mutación del hombre, esta riamos frente 

a un ant~~~;.;ik-~-~:~~~friti;éri:;,-·d~·,.u,:,a justificación doctrinaria de la pena. como lo es la 

prevención ~·~i:aa ·.neQat¡V~. 
- -- ·~-~;_:_,-:::;:,::¡;:-_:; •. - - ·--" . 

,.·-.. ·'' t0- r-· - -·<o.: 
Asl entr.; >é,:,g.;les ¡\; ci?~onio•» 'la sociedad feudal fue consolidando un modelo de 

s04?iedcic( di~~~p-n~~~>-~~-" )?á~e·. en ·una racionalidad de mistica, fe y razón. Donde la 

moral SU~tenta· /al ~'
0

d0recho/~Y-~>·se ;o:v~ -.-forjando una estructura sólida, indisoluble· y 

sumament~·~fliiXible;~Créá~d~5e:'de .. ésta manera zonas de inclusión o integración social. 

salvo que a .. -·,·~, .. Par· se fo~a.~ un · si~tema mucho más amplio de exclusión socia• y 
violencia • 

.6N llc.'tine. Von. Ob. Ch. p.2UO. ll•cr rc.'fr~nda q•ir co• ~•• prn• crbli••• ~ d• ••rirnie.10 •I ~cra-•lo dir 
c:oní-ión. A~í inici•lmrntr la c:o•í-ióa dirba. b•crrst ir• público. dur••lr .. cdrhrllció• rirlie,Ñ"8. • dic:ll• co.r-ió9 
procrdia bl t-'•Ítracia. IQIH' i•cl•Mt implic-•h• .. rrcl•<t.iOa mon•slirriaL •~ !M'mirj•n1.a dir -•e ... t.1rm• dr cunfir~ión con 
rt ••e-- cirl•br 1-llad~lr.-o o Pir•..;.h'á11ic-o. c•yo o~r• es •~••rnir11tc rrli,!io-.o. ~ pro~t:ct• con10 un •CIO dir plcn• 
fir ~fi'l::iuo!La. •:1 t:ecioirrro •om•:i;1ico n ir111011c- ...t rjrrci<io dirt poder. q•r rnoldra co•d•Cl•!J con h•'.'te irn •11 •cto dr rir 
y r11:1ñ•.""" dPC"ir •• •CID de plir•• tOIH'ic•ri9 del irjcrc-irio •• -1wr-pndirr. crr. Dri Pnet. lhick-. p.. ... _ 
~• So dirt- p•-r d~pcriribiclo q•r I• id- drlrrmi•i.la pmrw 111 i111f"KK'ió9 dirl c••rif:o. ~ rrlo_.rw prntrriornlicalr. 
c11 u1111 cv11~pció• po"litn.-hta-rorrecc;.,11•lftl11 ~ bl •plicairió11 dr 111 pr•• (d11ra111r los sil:. .... X".111-XIX).. t•y._ 
rr..n,... _..,¡. dr ... pr"""ració• ~I poUtiwa. .... tvo q- bl c•-•ióm d~11Maa ... kJ C"CNnti19Ye et acto M ~ • 
.J•o q9e ~ ~cnr.-11 nm la idr11rir1e11eicMi dr !J•jr•os prtft:nno. y 110 prliEr&.wr1. 
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Para esquematizar _un poco mas está-_idea. __ -es- necesario:_tener,-en_-_consideración_- lo 

señalado por Carlos Garcia.Valdés(1982),50 quié¡, hace alusión precisamente al Derecho 

penal Medieval. mismo sistema jurídico q~e ~e ca~cteriz~tu~;:·po~,~~~as ~-~t'as -~Specificas 
y determinantes. como son: 

PRIMERO. Es un derecho cruely vindicativo-intimidante. En ~razOn·'de::que en·-e1 

"'·· - ·, ._ . . . - " ... -'.,,·· ··-'.-,, ._ ... - ' 

del derecho. con base eñ .. un objeto de eStu_dio> eSté:_ e~_"c_ÚltJ~~C:i~ ·::y: ~_ractié::ado por una 

clase especial. como sorl' los "legistas ... 

TERCERO. Es un d'..~IS!<:h;, ~rdalico. Puesto q~e se fun~a e/ofd~lias o juicios de Dios, 

que se sirltei~ar~l_:_~r.'Ur:i P~oceso don?e se, pr~t~nde ei--re~~n6_cimi~nt·~:~·.de·:j~ culPabilidad 

del sujeto in.tráctOr~ · rilédiante pruebas sumamer1te fri-aciona1es y sO'.bre.nátUrSies. . . . . ' - ' .. .-- ... ,._ ' ' 

CU~RTO. Es un der~ho ~on :un.·el~~ad~- indi~e:f~-e~~-~~-~ .. j~~i.~.~~.~-~~-~-·::·:~-~e~_iSá~~-nte por 
el sistema. de pruebas empleado para obt;.n;.c: una. ve.rdad absolÚ~.;,::d~nde la c;,n,fesión, 

. . . . .. ·.;" '·;.-~ .¡:,~ . . • 

obtenida mediante tortura. funda la. culpabilidad dei. infraCtor Soéial 'i reÍigio5o: ' .. 

QUINTO. Es un derecho arracional y des~nceriarite: E~toe,s/ la}iipli~ción dél derecho 

legitima un castigo físíco y ~e~ta~ -"._irl_~i_s_~ti~i-~~d~-~ ~~\c_f~-~_f_._~::.s~~b~·~,:~;p~r~~~~~~<~-~~~-irr1é'.'_1e-s o 
cosas. Cuando se trataba de j~·i_ci~~;~~~tia--~~~:~~l~~.:~:~~-~~:_:·~~~;·1~~;~~-~"1~--~--~~~:l;at~· de un 

proceso contra el demonio. · -, ,._ _--~·~:-=",-:. ·:·-~'o'-:,~_~:·:J,:'::_;~-:-;Q:;:-· ,-~~-~:~:~_-:fjL~~~~~· 
--·7:_~~:.:_:_--(-; <'..i_~--:;.' _; ::· :-.-.\·· >.:·_,., 

-·' '•' - "~·,, ~ . 

SEXTO. Es un derecho. de transÍción::sé trat'.' precisan,e~t .. de un' der~ho que cambia 

en razón de la transform~CióO. de~-¡~-~¡~:,,.;·~~; ~~iéd~d.~ ~i,:1~'SC?~~ ;-~~ ·id·;~~°'ho. d~· v.c;lencia 

y fuerza. y ·"" ., ""':;·,;·,'··:.<"··.re··~,·,_,·(':'''"'''-~·-
,- ~-:.'~~~, :-/_' ----· ~-·'· ~:·:' 

·., ._ -:._,,,:, ·,, ;-;~:- ·.'·~:: .. __ . .-. ' -~· ... ,._ ,· ' .. :;• . .'. :·:·:·<:: :~.:;: . 
SÉPTIMO. Es un . derecho . totáiménte C:c;>~<;>mpido:yEn unél s6cied~ desigU..1, 

antidemocratica y au;oritaria,l~s dif~renda~ de~I~~~~ ju~~iflca~'.il:i' enci.ÍlTie dl!spropor~ión 
en la aplicación de 1a· just~i~;-0n~~~-~i¡;¡1/'cu~'~dci :~1~a-ct6_-:d~~p~~~-,;~-~~a~ión~·,d¡;c.c~rr~pción 
y de codicia._ en~~el~e~- -~~-quié~ .i~~rte ·e:sa ]':!~~~-~~¡~-~- ;t~~~;~·n:~~ ·,a· JuStici~. se: ~so~ete al 

poder, a la fortuna y al soborno. 
-~:-. . . : ... <~:'."·_,·. .. , -

El derecho medieval visto de.e~fá man~r~::-~~:~~1t~--~er._una inst'itución que propicio injustas 

condenaciones. Las asimetrías humanas que se fueron formando en esta sociedad 

~'Cfr. lhidem. PP• 14 a 19. 
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disciplinadora de fe y razón, constituyeron el experimento mas aterrador de la capacidad 

humana para infligir castigo a los supuestos enemig~s .de la m~ral _laicizada. 

La idea de aflicción del castigo. de esta forma se va esquematizando bajo un horizonte de 

represión, crueldad,- brutalidad y coáÚpC.iÓn. Los actos· de viOlencia y -tortura que inflingen 

dolor. -someten "y permiten· lcigrar·e1 :arrepentimiento ·y ·redimir. la culpa del ·sujeto. 51 

La racionalidad:~.e_'fe. y'~ón,.·e~vuelta en una parafernalia diVina,. proscribía conductas 

que n~ ate~ta;s~n a 'deÍ~umbar toda la simbología mítica, divina y religiosa. en suma que 

no pusieran en. peligro la identidad moral del grupo. La existencia y dinámica de la 

sociedad medieval, se justifica únicamente dentro de una legitimación dei derecho 

natUral, donde toda prohibición lleva aparejada una reacción violenta. Entonces la 

reacción en si misma., es resultado de un acto de violencia; sin embargo. el 

ordenamiento. la nonnatividad o el derecho que proscribe esa reacción legitimada. 

constituye y encierra actos de violencia. Por lo tanto.. la violencia es un acto 

autoritario que ejerce un grupo detenninado y privilegiado. dentro de una relación 

meramente de derecho subjetivo. 

El castigo-suplicio, visto de esta manera. esquematiza en forma circular la cohesión de 

fuerzas pero también la escistón de fuerzas, donde se construyen y se crean espacios 

tanto públicos como privados, que integran y exctuyen a los entes sociales. 

Luego entonces. se da vida a una herencia que legitima los actos de domino. a través 

del estabiecimiento -de un derecho freiite ~·a ~-U'n'a~ obligación: donde precisamente existen 

mayores prohib~o~~ - que derec:hos~, ,E,~".~t:·~~~.sec'uencia. la verdad latente de este 

simbolismo ~n~trúye ;,la id.~ d~'_u_~-~~i~h~.~~~~Jenado,.donde '"el otro", con .. los otros" y 

.. de.1 .. nOS?~~~;_:-c?~-~.é~~~ª-~~.~~f~~ .d._~_:"~.~~-¡~--~~·~<:> -~~vHegiado y desigual, que provoca 
la pérdidá d'.;; la i<Íé~tid~ "d.;;I y;;~>~:,'.·ci~Í ;;,;..,'i,~mb~:' Con ello, se formaliza la idea de un 

sist~.·~,,~~~·a;:·~~.t~l~.t~· ~~·t~-~~.;~· r~PreSiVO_y violento en la construcción de 

la alteridad. 

' 1 Frrud. justific:• la r:..D1rnc:i.a i.Jr la idr• i.Jrl T4·11un ,_. T•bU. r• ra1.Ó• dr diclt• d•alidad q•e !t<r lrad•re r• ••• 
prohihic:i«in y rn una lin1i1•c-i•i• de lihrrt•d. ~inr• de h•,... p•ra c-ons1ruir 11onn•s qae P:"lrriorDH"•le d•ri• oriee• • 
la err9C'i0• del d«-~llo. -ui di•li•iC"• ... imhW• d•nil ju"rinc:actóa a la r-..i1Ue•cia ki:idmada del podrr y dercc:ho a 
c~ri:•r, r Í•cl~ de i-pueer la -~e- al .,.iobdnr diri lahü. Por ~ rl tó•rm da rna.-fó" ~i11I. shu•ciú• qur no 
c.mbia co• d c:risria•r.tmo.. si coa"idcratnfll'!I el •i-.1cm• 11tili1.-do JMJr I• lnqu"'ición. 
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2.2. LA RETRIBUCIÓN. (RACIONALIDAD UTILITARIA) 

Si durante la Edad Media se consolidó y afianzó los lazos de unión entre la Iglesia 

Cristiana y el Nuevo Imperio Sacro- Romano de Carlomagno, esta vincu~ación politica

religiosa. no -solamente .pretendía la universalización y centralizacióii del poder. sino 

ademas, justificó la idea de un pensamiento único, con base en una doctrina de ~ios y fe, 

es decir, una idea de vida extremadamente moralizada. 

Es realmente tangible esta idea planteada. si tomamos en consideración los propios 

sucesos históricos que marcan dicha directriz. por ejemplo: Carlomagno ordenó con.struir 

una parroquia al lado de cada castillo feudal. 52 Con esta idea aplicada en los territorios 

conquistados. se fue creando un acto simbólico donde concurren el poder político con el 

poder divino, en un ámbito espacial y temporal plenamente imbricados en una situación 

de poder y dominio terrenal delegado. 

La delegación de poder político de esta naturaleza, implico la concepción de todo un 

sustento mítico y divino dentro de un ámbito espacial-temporal. con facultades; p~enas 

para gobernar a la servidumbre o a la "Glebae adscripti" 53
• 

Sin embargo, estos adscritos a la tierra o siervos, cuya jerarquía social. pesar' de 

ser la clase social más baja, resultaba ser la más importante, esto .en ~azó~·~·~'-'qtie. la 

misma. soportaba toda la carga económica que se requería en e~_ s~~~~~~~,~~i~l~~-
- - . :-... ~- .. ': --·:<- -;c. - . 

La idea de construir una parroquia a lado del castillo feudal, ¡l.l.stificara_.a"l;;c~.;tre el eje 

fundamental del estatuto Isabelino de 1601, respecto a ,;;.; ll;;;:,:,.;'ci'3.; ·~Íeyes. d~ pobres". 

éste planteamiento se reto~~rá -~~teri~rme.nt~.- .. P~~si:o que".SeÍá un' antecedente 

importante para la aparicióil: de)~~'- ~~~s·.·cf~-.. ~·6rr~7cic~>n~>: 
': .· --_-: -,'_: :·~~>~-~ }~_. -_· .. 

Por el momento 'cabe Señalar,qUe·1a sociedad medieval en un proceso de transición hacia 

el Renacimiento tuvo. la~· ~i~·u·i~~l~';;·:~-~~te~iS·t.icas': 
.'-: ' ."•,'···''·' 

A) La tierra como ~j~ ~~ori~~~~~~~/ 
B) La producción .de ;;,ljt~~ns.'..ino. 

C) Una s~cied .. d ~~nsl~~d~rá. . 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

!': Vid. Gorlich Ern~t · ••• lli!'itOri• drl ~tundo. 4• t-:d. ~••rtíne1. "'~· t-:Ji. H11rcrlonu- E!'IJ1Hñ.11.19<17. p. 20 ... crr. 
EnckiopcJi.11 fli!'llórk.11 lJniven.111 S.11lv111 ~1edc.11n.11. S.:-o;.t-:_ S•l"·.11t E!'lp11i\ol• Edi. Tumo 11. lbrcrlun11- E!'IJ11ttl11 0 

19HO.pp..l0 ~s.. 
,,, ~'ndr,...on Perry. Trwn!tkM1nir'!t d~ I• An1ieüni•d •I Frud•l~mo. 22ª t-:d. ~~lt> XXI Edi. ~•ir,Ko. 19"17. p. 147. 
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O) Una sociedad estamental (sin movilidad social) 

E) El fundamento es la· propia sociedad. 

F) Visión Teocéntrica (reUgión.). 

' .. - ·-·· 

G) Valor de uso deJa mercáncr.a. y,·_ 

H) El factor'.tiE>m~ocE>:S; dedieado a la sociedad (no era un elemento fundamental en la 

persona. p6r e'~.d~::.·n~:.Í~. ¡rr:,p~·~ab~ el individuo)s.4 
1 - "'. - ' • - • -

Sin e~-~~rgo/_~a---~e~a~~rf~SiS'.'ha~~a u~~ soCied.ad Renace_nt~~ta, se da en la cúspide de 

la propia· Edad :.'·Media'~· ·és· decir, :en pleno siglo XUI. Cuyas transfonnaciones morales. 

socia·.1~s.- -~~_ó'~i~s;··
1

~ul~urales, políti_~s •. jurídi~s ;·y ·s~bre todo científicas darén un 

nuevo giro de~_concief"!Cia del hombre y del_ universo,- si .consideramos que todo cambio y 

transición ~acia 'una 'época histórica determinada~· ·nunca es en forTT'la homogénea y 

gene~~l.55 

.. -
Esta nueva reestructuración se desarrollara durante. los siglos XIV y XV. Si bien, durante 

el Renacimiento o Mercantilismo se observa·~:-ciertó~ -~e~coldos de la sociedad feÚdal. 

también lo es, que aquélla época histórica. fue desarrollando sus propias características 

como son: 

·A. La producción de mercancías se tra~sfie.re ~ I~ ~iudad. 

B. La ciudad como enfoque de migración (dinái:iica) 

c. Se mantiene la sociedad estamental (aun cuando _se _reconoce _ moyilidad. 

por acuerdo de usos, actitudes y trabajo; se pasa a monarquías autoritarias) 

D. Visión antropocéntrica (parte de la idea del derecho que el hombre tiene 

libertad. es decir, que deriva a una visión iuscéntrica) 

~ Cfr •. \nüc:nou Pc:rry. Oh. Cit. Ru!toehe- to.;irchhc:iRH'r. Ob.Cit.p. 11 y 12.. D•IU!t ubtrnid'" l•m~• r• ._ a. .. ie,n•l•ra 
dr Polí1iC'a Crimin.111 rn .'\.111trri• Prnilrnciaria. rn d prirnrr """"'-trr dr l'J')M. ro• rl m•r.i.lru ltktor C•rnpn P11dilla 
·ºCfr. G•rcill VakJé-i. •• Uh. CiL pp. 20 y 21. En "'" <1ie.lo., XI y XII. t. \.'id• lilrr11ria1 p11<1a1 de: l<lt!t mon1uterio<1 • IM!'I 
c•Crdni~ y dr I•~ ~arla~ ca1rdralK:Lls ••crn l»'!I l'ni~rr.,id•dr... haci• rl ,.¡..:lo XIII. En ~Ir '!liulo. !'IUl"".,:rn 
tr•n.,f"ortnac:ionC'!I en la \.'ida -piritu•I. filu.,ófica y cultural drl humhrr de dichM epuc11, ~in emb•reo. t11mbién <1ie 

oh,.rn·a una tran!tformaci(>. e• la!t iD!'llil•c:ioan -.ocia~ y poli tic•~ c:1t,_ • rrkva•c:ia ~ c:r•t ... e:• dar ••• 111ayur 
l~itirnK.lad al pudrr y • la ••luridad ir~iL pur r•dc-. d c:u•c:rpcu dc-1 ir•~•il:u :!' dC"I drlico c:aMhim .. aci• ••-.....-... de 
dumiaiu -tata&.. do•dr d drrr<tlu ¡:w .. J ~ "'ª _..,-raado dr ntalic'n rrlieh~ y rnur11~ y toma •- -tructur11 miill 
c:lara llacU •• C'ot1cirpto de- Uf'"de• C'iviL l"or rlk•. Kr••cirnie-nto "~"irlCll -acción de rcnMcC'r". E .. uí idea dc
rir .. ci-iC'••L cu.llir""• irnpliciu bi idea dr ••• rri•IC'rprrtllció• c:•ltanal c:lá~ic:a de la -•ntiatürdad P•S:•n•-. 11unquc
r..r -c~r CfllrwdC'T" de- uaa f•!M' llistóric:-a aalC"ri.,r. - na•ctl-.. de- b!t ncas.io•r"S matt•bm ~ arbdrwria. 
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E. - El individuo es fundamental: 

F. Se reconoce el esfuerzo p0rsonal. económico y politic~. 

G El eje de la vida renacentista es la libertad. Sin embargo. la libertad plena sé ejercerse 

a través de la voluntad ca.inercial. quet se verifica precfsamente ·en ·el acta de intercambio. 

y con e110.-, 1~·. Ci~t~n~¡o'r:-i,.i~d~;·g:~n'.ah~_i'a··;~·'Partf~~r{~~~~d~---~-" í0ferente· d·e ca1Cu10 de costas y 
beneficios. 

<,-_._._ •.. _·-····_.-- _-_ .•..•• _ / ... _._ >>._.-. < -.• > 
~;t¡;ida_d ~ g~n;.~~ia?eie~~en !Su~;e~;.cr~ en Ía vid;. cotidiana. 

-···:-::· ·.~.-.-·...:._..,_.,-__ -;.o-:,c: e·;~_..., ~-;~, ,:_'~-· "'--~~;-;-~:,' ·-

1. Se va -~~tfú~Í~-~~~d~ ;-:l~·:::c~ri~'~p~-ióri··;- ~ e_Stad·~-~-~Ci~í(-paí~ -~-~~tOl-mar esa 

H. El valor de 

sociedad de 

cálculo. 
- -

: ·. ·-· ' " -. ·- . 

~. La cienci_a Y. la teCrl;Olog.ía como valo're!s de prog~e.so._, Y, 

K El_ factor tiempo es un resultado debidamente __ cal_culado y __ medido, para obtener 

gan·ancia .y dinero (medir la producción, con el 'esfuerzo'. humano-ffsico y al final 

conseguir el éxito personal y la felicidad de conglomeradO'soci'.al)~~}~ 

Este auge político y económico permitió el esplen~or .dét .'·f-e~-~ci(-rj.ien!~ durante dos 

centurias. motivando la consolidación del Estado-Nación. ade.ríiás._de ·proPiCiar" y fomeiitar 

la expansión colonialista de América y África. 
. ' .. _ -:.-::.:- ~ _;:-_ ~.--· -·- _, - - - -

Esto justífica una primera fase de acumulación prim~ria- d-~~-~P.i_Í~_(·~ :~~~ ~!:'te~~ente de la 

Revolución Industrial. 57Sin embargo. la transición ·del feudalismO - al RenacirTiiento

Mercant11ista. y el respectivo sistema político que se produj~ • .-d¡-C::, , las ba~es ~·ara la 

aparición de las Monarquías Absolutas. 

"'l>i.uo .. nh1C!'nid11 .. C!'ll la a .. iuruuura de!' Politic• Crirnin•I en .'\l•Crri• Prnitenci•ria. rn el primer ""en1r<Jlrt!' de t•J<JH. con 
d nuu· .. 1ru f lector Cam1>0 .. Padilla. 

•• Cfr. Flori .. '\lureatlKnL Oh.CiL pp. 1•J~ ,_. l•J6. Flori!'l '\l•ri:•d•nt.. ~ñ•la f..IUt!' el Rrn:11C'imicoln es el "jo-wca 
capi1:11i .. mo- con 1rnUencü1"' a ht ._.,pxn .. iún !'. frio c:ilc:ulu monet:11riu .. cunlr..ariu al l"'!'lpaciou ecunónlico mcd~·al
::_rt'n1ial. con una idt'H dr r .. tuhifidauJ •. \~i r~•r 111crc•nlili .. n1u pe"rmilirá lo .. er:11nd~ dcscubrimienl09 tc:rriturialrs y 
C'ienuCtC""'- 4ur prrmitif'•• la c:i1ad• e•p•a .. ..,)q C'umcf'C'ial !' moaec•ri&. Por otr:11 pa,.te I• ,.e furnia deatf'u dd 1imhito 
fl"<'l-U. .. 1M:-u coa l.ulef'o 11517) ~ c:a11,.ino "115:?2• .. ju .. 1if"IC'atn ,.r,.d•d<"f'U.. u1u,.inliC'nttrt de crilicH y i:uern1. que: no 
.... 1iii11n.rn1e pro,.•t<• nue,.•m.rnte .._ di"JWf'"loiüU Url puder poH1ic:u. S<iuu •dcua4:... la .altera•li"'• boaci• 1- c~cciOu dr ua.11 
nur"• ••pc•ún rrlie,t. ..... ,_ c-on-er.C"JOn dr un nur .. u C"!lotado .....-ulari1.adu.. Por Ultim~ la ide-. rrnaC'rali.o.la j•!l-lif".or• ._ 
idc-• dr un r:11C'it•n•lr.mo puro. e-un h:11.w en rl Jihrr •lhrdrio q11c ,je,aif"~• u• l;!iru coaC'eplual no .. ota111ra1c: .. uc:i•I y 
calt•r:mt ...;no t.arnbtr11 dr e•r:mc-1rr rM-auí"..cn.. Cfr. (-;af"C"d \'aid~ Jhidr11L p. 23. Tiento. qaM-n - citado por Garchl 
Va1&d~ "<"1iala q- la idC'• di!' .. •prntc-ió• y pr•-crr....t ~ M:eaac:indr••o 'o'!' da prc....MnM"alr con la ..... titaciti• de IM 
rn•C'epc:Mu1 er1:t<i<'a. pu.- la Jr "<"'l.•alldad; a!'Oiimi."""' por la apariit'Wa dr ... •••lr.n iatnr.i1pe-c1n.o cotnU m~todo -•~rico 
,_ rM-aurlC'o; - 1fa •dt>mai.,. la inft!'rprt!'tac-ii•• dr ta •atara~ h:11jo •• r-.q•rrwa r•P"'rinM"nlal C'" i•dlK'"tno; por rnd.-. Ja 
itJt'"t•h"'!:.•• r-ul•• '"'f"r m•~ indhid•ali....ca q•r- r0Wc-1n·a; -•o ntuliwa la •p.ririó• dr u,rai•drt -pac•" l!'<"......_iru. 
po•titi<'•mrnlC' drfinid•"" .. Mondo q.e enlo•c- que I• i111ctiE,e•cia y la nt4Eli1a "'°ª •• ,. rrdaderv "'•lur dr llM'rcado.. 



La Monarqulas -Absolutas, introdujeron una--serie de-características-es~íficas en et-

control_ del po~er .Y .ejercicio __ d~- la --~~t'?~idad. _por _m~dio _de ,la cr~aci~!" 'de __ ejércitos 

debidamente ordenados y ·diScip.linados, a~i como la formación de ·una burocracia 

permanente,_-sustentadSs-·dichas-·institÚciones, por un sistema .de impuestos ;y_-de un 

derecho debidame_rlte -- CC?,C::ii_~~~:-~'-~Ú~" ~rmitie~on mantener ec~~ómica- v·· ju'"!~:k:.amente 
un poder ÍegiÚmado éon.pieno ~ereéí-io a castigar. ·. .•·••••·•· .. · .•••.•..•..... >> 

:: ._ . 

Ademas el derec.ho permitirá· ·establecer las reglas para la creaciÓn . de -¿~ m~r~dO ._,·Con 

pretensionés. unive~a·1'~·5_-':~·<·u~·¡fi~doras. qua a la postre edificaron los ci~i~~to~· h~cia- la 

transición del 'capitalis;,.,.;_ Perry Anderson {1996) señala que el Ab,;C>1utismo: • ( ... ) fue 

esenC::ialm~nt~ eS:~=··~~·-Un~:-:-:·~p~rato reorganizado y potenciado -·de ·dominación feudal. 

destinadO _a f'"l-~~te·n~r~_l.as ~asas campesinas en· su posición tradicional,( ... )'". 511 

· .... _ .. ,· .. ;_:· .. -_.: 

Esta nueVa· ,:forma .. de"- poder nobiliario estuvo determinado por el desarrollo de la 

producc-iÓn ~:. i~t:erc~hibiO -de mercancias, que da origen precisamente a la fonnación 

soC:iaÍ- de Í~ t~~nSi~'¡.Ór,'·an~nciada. 

Althusser se_ñala que la Monarquía Absoluta, es la nueva forma política para mantener el 

domirlio y exPlotación feudal. dentro de una economía de mercado. Esté argumento se 

clarifi~ mas considerando que toda f0rma6iÓrÍ -soCia1 depende de un modo de producción 

dominantá, ya que precisamente al p:rc>#~:ci~' ~ecesariamente se debe reproducir. '"( ... ) 

tanto las fuerzas productivas com~ las _i-~la~io.:ies·_de producción existentes." s. 

En consecuencia, al quedar_-.- el poder: de>--los ·señores·· feüdales amenazado por la 

desaparición gradual de la servidumb-~e. · ~ecesariament~ Se dio 'un desplazamiento de la 

coerción política, donde se militarizo y se centralizo el poder, esté acto da origen al 

Estado Absolutista. 

~ 11 .\.ndrr,nn. Prrry. El E~ladn AMolu•i-1.ta. 1.a•. Ed. !"lelo XXI. 1-:di. ,,1é-dru. 1996.. P"9 12.. llill. rit•do por Prrry 
'\Ad'"'"''ºª· -aab ~·e la '1onarqu&. Ah->lula. fue una rorma difrr~nle dr la !\lonarquia F"ud11l. dondr 111 d11-
doraiaaRI• roati•á• <1.i«>ndo la m~m» •. \1 r"J'M'C'.'ln no drMmu.." ol"'itb1r. qu• •I ft"udali~mo "t" rart1rt•ri:t11ha flor el 
mudo ür prttdur.:-iún i&eri<ul11 y 11nr-.11n•I. dond• "'i~1it11 una unid11d oruainicu econúmicH•()4Jtítiru. (M'ru di-.trihuidaa. 
c.•urno hit"P -ñ•la Pt'r~· ,'\ndc-~•. t"• •• a -'"•dr•• dr <M>i'M-rw•i•s Ír"a1=.Mrlll•d•~- dr•lro dr t. prop&. ~a•U•c-iU• 
.. ocial. I>• abi. q•.- la -~·ich1mh~ .. - I• el•- qac- ~ atili:.r.a C"OlllU C'I m~••kRM> para -c•r C'I ~rrdr••r ~·•;miirv y 
prod:uctho·o de- dich• ,..loC'irdad rc-ad•I: ~i• rrnh•rt:t.t. larnhie-a dich• ca."IC -.o.ri•L m•lt•b• ~r el c-atr mukcut.r de 
c•pAoc..r.U. c<~it• ,. de ccwrciUa poliricu ~aL s.i• r-ba~o. • s--r dr qar '"' _.._.. f.-ad•I ~~ba •• -~·icio 
ao--jr y cahakn• al rT,-. ~•s r"'"ta-... rrpcrc•liaa ca t. ohlc-...rióa de- ta drm .. c-!l d~ir. '"' do-i•io ahimo ..... 
"i'a•li.Lah• ea la obtcncicin de la 1icrra. 
- C°ÍL .'\•dr""°._ C>h.. CiL pp. l.J • I•. Crr •. '-ltlt._.r. l.o•& lde-oioei9 y ·'-~.-.los ld~iiros cffl K•tado. 11•. •:d.. 
C)uiato SuL t:di. :\lrUco. 19't.I. pp.. 7 a '.t. •:• et Es••do Atrw.latai.ta.. !li hir• _. d• ••• 1.-.•sío1naari1ia dr t. rr••• dd 
lr»bai- e• ta re-• .. tk te.. prudact&K. ta•hiii• lu irs qar --~ 'MK'~ .c-u.U•~o -• •••~ "ª ....,..IK¡. "'et.. la r.-ata tH> llll 
e~ .\..sir••~ 1-&SO y 1500. _. o~~·aa kn prlawros actU!t qac va• d-.rroClaado t..s 'loaarqaia~ Ah'W1la1.a ... y rn '°" q~,,... .. aprra• las crbi.• prod111cti1'a..• qar 111..abS.a dejado las :\lo•arqalas Feuda~ e.to_. d'"bió a la coa11bia11ción 
d.- kJI'. Í•rt~ de- prudtKciOa. doadr io. .,,•9Crs t1PC•~iiros j~•.-na •• pmpd i-~•tc-. por rj~p6.: rt procnu 
-,.~;i:-- para _.parar I• pllata dd -i•c-raL d ~rruDu dr ._,. r•IA<i~ dr bro~ • ..,. lipi- ..O.ilir5 lk' t._. i•pr.-at-.. 
I• cu•iiltr.ccM;a d.. =.•a...•--... ...... tutmu lt• dt"'.'llrabri-i«altR ••riti .. .,,~ ' ••••fact•rtn-. ru•~lita,. ea la ~- dd 
Hra•ri-it"a•o-'1•rcanhlj,.1:1.. 
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Por ello. refiere Perry Anderson (1994). que si bien. el Estado Absolutista. nunca fue un 

arbitro entre la aristocracia y la naciente burguesia, también lo es. que dicho sistema 

político y económico. sirvió de .. caparazón político .. , de la nobleza feudal amenazada. 

En consecuencia, el nuevo orden secularizado. nace supeditado por otros factores 

sociales y económicos, independientemente de que tenga en su estructura matices de 

una sociedad feudal encaminada hacia una perspectiva burguesa: sin embargo, el orden 

y autoridad del Estado Absolutista. se vio afectado en forma directa y dual por et capital 

rnercantilista. asi como por el malestar y resistencia del campesinado. que fueron 

moldeando los contamos de ese poder nobiliario. 

Estos f~ctores anunciados, permitieron el resurgimiento del Derecho Romano en fonna 

plena. Sin olvidar. que en la Edad Media. ya se había hecho un estudio e interpretación 

de dicho derecho. por parte de los Glosadores y Postglosadores. para justñtcar 

esencialmente la tenencia de la tierra. por parte de los señores feudales. así como para 

legitimar y reciclar la idea del esclavismo clásico. bajo una cOncepción nüeva. como lo fue 

la servidumbre. 

Perry Anderson ( 1994). al respecto señala. que la labor de los Glosadores por un lado. 

permitió reconstruir y clasificar metódicamente el Derecho Romano Justinianeo. sin 

embargo. durante los siglos XIV y XV. los Postglosadores: • ( ... ) más preocupados por la 

aplicación contemporánea de las normas legales romanas que por el análisis académico 

de sus principios teóricos. y que en el proceso de adaptar el derecho romano a las 

condiclones drasticamente transfonnadas de su tiempo. corrompieron su prístina forma 

limo1andolo a la vez de sus contenidos particularistas. Paradójicamente la misma 

infidelidad de sus transposici<?.nes de la jurisprudencia latina universalizo a ésta al 

supnrnir las numerosas partes del derecho civil romano( ... )". 60 

La importancia del ~ der~h.c:> , ~om~no. durante el Renacimie':'Jto. trajo aparejado el 

desarrollo y progreso/de.la s0dE.dac:i.mercantilista. donde el capital libre. se legitimaba en 

cieno derecno. bajo .. un.:: e~LÍema ,de. prot~Jón absotuta. plena e incondicional del 

"derecho de propiE.ci~d ·p.~vada~, 

, ': .. : ... · : . 

- Cfr. lhidrm .. P. IH ~ .19.-Cf~. Fk,'~h :'\t•nf•j•aL lbtodrm. p. l-10. Fl.1ri .. :'\bru•dant ... rñada qur lo 11n•li.r.:adu por ltn 
Glu .. ado~ al aclanar: C"l;•Ct1'1'US Wr:L.,;~ ,o drrrcho ju"'>tinianeu. -.cJn JJ<C'lJUrdo .. cun1cnt1111rio"'" que pudieron cntr111r y h1 
Jlr»cti<"• forrn-..c- del llrrC"("ho :\.1cdir .. ·al .. · .. in rmha~o. he l11hor d.-'º" P01t1:,IO<ladur....._ annqur - trata dr rn-•t•~ 
dr .. rrdadrro .. pt~I•'· qur u1ili1aha" la' rr::I•' rncnntrada.i. pana r.-ali1ar •"-ª" cr .. acin•- po~t~a .... qlto- qur 
diC'ho-. cumrntari"'>la!t comeck-ron 1111le,uno .. -rraud-- rn inlrrprC"taci•)n. ~o otri.tanlr ello. ~ da •• tri•nfu 
impnrtaa1e drl dcrrchu rornano durantr el Rcnatimirntn. 
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El derecho romano -en- la· Europa-. renacentista~- tiene una-dualidad precisa-de justificación, 

por un lado, económicamente, permitió el desarrollo y expanSión capitalista. siendo el 

instrumento ideal para los,_intereses de la burguesía comercial y manufacturera de la 

época. Por otro lad0.' Politial·mentá. respondfa a -las exiQencias constitucionales de la 

r~o~gar:-i~z_aCi_~"--.. d~~-:l~~.--~s-~~<:f~'.--".fe~da1~s. · S~~~e· ~-~º·· ~U~:~·• . .'Ci~a~~ _!=ierecho romano, tenia 
un~ ~~~~-~i~Í~~-~~~~:~~t~~·~, ,d~n~cho pú~_lí_c~ d~1 d~~~~;,· p~iv~-do.~1 

Poí ·:eso, ~~,.:~-~~t~bJ-~e,;--.:·~Ue ~e:·, derecho rarTiano, "f¿e_ ei instn.imento .. intelectual más 

poderoso~-~.~:~~~-:'¡~·~. j~.t~:~c~~:~ t~rriÍ_orial _Y·. ~~i~liza~ión ·a~~-inistrativa. ~ra el ejercicio 
del poder ~Utico d.,; 1~s ,:;.;ó,narquias ~bsolutas. ,. · ·, 

::¡:1:s·d:~:i3~t:r;:7~~:;:;,~~eCSt~~=~~ra~;:1CTjs'.:~~··f:::;:~:::;::e;:~ ::: 
bur9ue~'s·:~:~~~~s·-:~-~¡-~~~-~~·,~-i~·;·_,~in~f_~~ci~i~r~~( .:e,; ··~~~(; __ -;):·· 

J 

Sin. emb~r~.6~·: 1~·,.·-~.~~~~~ka~i~~ JJrf~~-~;{~::-~~Ja :,· ~·n'~;~J ~ ~t~Si i~-~c;v-~"tc;~~~ i~~~it~~i~na1es 
relacionad~·~· é:~n·:::~¡ i'"~jéicit6:··~.: ,·~·~;::'buf~racia~-·- e1 ~:~~b·ro dé ~~-p~'~st~~< '~·-:: ~~-~er:~~-::·~: la 

. "/·· ;;.:'. ~. diplomacia. 
/' ,· __ ,:.~-·~.': ... --· __ ·:\" .. ::~ ..... ~:_.~'_-.\~ :_-'._ .. -... _ _:..... ' :._ . ·:~·~· -_ ··:_'-·.:·_ .. ...-~<. . :_ __.-.·~ ... \:·.·.t.:_.)~::> .. -~ 

Señala Perry Aiicierson (Í994), que la mo-narquia0 absolutista, puso IÓs prtmeroo cimiéntos 
de un ejé~CiÍC/P~c:>fe;;i~~áÚz~do, aunque tanibié~ d·e~'empet"iaban. ui:. ·. P~~·· l~Port~·iite los 

mer~e;,.;~~-k,~;' la P~cii~ de :~ontrat~ciÓ.n -.de .un eJérc.ito .. m·e~cenárÍ~. t~·~¡a···Ú~· fi·;:¡\;~eciso~ e.I 

evitar el -a~i~straf·· al_ ~'!'pesinadO _ e_n ~I a~e ·de la gue_rra~ pu~_~O~._q~e· -~º~_ello;'· no· se 

ponía en f:¡0SQo:., la relaCión'· aUtOridad~bedlE!ncia. · aderTiás ·de 0v_itar·.-·a1g-Uña ~sublevacióñ 
social.62 

En cuanto a la burocracia civil, en el Estado Absolutista. refleja una maraña de 
corrupción. en razón de que los puestos públicos significaban un acto meramente de 

•• C:rr •. \.ndr~oa. lhidrm. p~I ~· 22. Sr-ñ•I•· Prrry .\.ndrr:o.oa, que rl dcrrchu ci..,il f dr~ho priv•du•. rC'1:,•t.bai l• 
prnptt.dad y b!I trao-ccM>a~ ttuaúmica!ll entre kJ"l ciudad•no"l. en tHoto, irl derecho pUhlicu, r~iH h1!t cuc•oionc!ll 
pohtinl .. C"Rt~ E"lt•du ":! "IMbditO'f.. Por lo t•nto, rl drrrcho pri..,•do, er• -;u~-. y rl drrr<ho puhlko, rrH I• -1~.t:". A!ti 
"" principio°' IC(;rtco .. del -i'"fH!riunt- poUtico ron1•no. !'on In• que ejercen inOucnciH rn IH!i nuev•:s moa•rquíH'I 
ab .. ulutb1.;u .. Lul."1!o ento•c:~ aJ ~r derin.-b~ co•tradic:torNK la propie-dad prh·•d• y la MJbcnt•mi i111periaL do-.Jc 
pre..,•keia t .. rc Ultin10 concl!'plo e• C•SO de co•nM:-10: r• c:un,...rcaracia rl rn•rei-•••o del dr~~u rn-..--..j11,...tir.ca 
la!!! prrrroeatn. •s aulorit•rias p•n1 la cuacrntrac:ida drl podrr • r.~ur de I• et._. aobili•ri• rra•c:cat~ta. ~rmitkado 
di'C'-.. .,.. priec1""'°" ta cc•tr-.IU.no. d<cf poMkr. por rllu.. IP4 dc~tto rn-•.o.. lr!:itimo j•ridicalfte•lr • la cfa'lr 
•rÍl'IOCTat..:a ~la rpo!IC&. ~ta:s •••· •lh-~rtc Prrry Ande.,...... •• qae t. famor.o..m m1Í'llirna de Llpiaao -q,.o prin<*ipi p/16cuir 
ln:i• lua~ Vlicr ..... q- .. te.irtir. -·· ~.~ ..... d ~· príaci¡. IWIM: r-.-LH ~ licy"". irra el Í•it6&•-•lu j•rwlM:e y 
lr"'l!itimadnr d«- &.:oi n1o•arqaia'I ................ ,de .. u ro.te pri•c-ipio ~ cnmpWaw•taha. e•- oaro. q•r rst•hlrci8 q.e lus 
principrs y ~c-s ntaba• -16b k'l:ilHu solM.txs" o .. lihr- dr oblieacio•~ ••trriorr....-: ktr priacipiu rn•ltai wr dr 
,...,.. i•__,..a... ~to q9C ,.a..,.ió para q•itar ,...n~in-. ~~•""1... n ck-cir. por•• i.do. - ie..,...• ckrc<lto!t 
tr.dicioaalr.t ~- por rl 01ro.. - .o-tr • 1a"I lihrrtad<H prn. _,,...._ Cfr. Elia...._ :'li>orbrrt.. 1.- ">OC'ird..t C:•trt-.a•a. 1 •. Ed. 
Fo•du de- C•ll•ra Eco•óaliita. t:di. ~1~w.ito, l 9'HJ • 
...z lhidun .. p. 2-1 .. 
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comora-venta, al que se le denominaba= "sistema -de~ honorarios"; -siendo un soporte 

financiero. que permitió la monetarización de esta economía mercantilista. 

Esta venta de puestos públicos, permiti,ó ;~1._·ascens~ -de. la burguesia mercantil y 

manufacturera el control de determinados· puntos -estratégicos de poder. aun 'cuando la 

clase dominante continuaba siendO'iá n'Ob1~Z'a. 

Sin embargo, paradójicamente está .venta·-.ésE! car9os Públicos a la burguesía naciente. 

permrtio paralelamente gravar_ a le~ ~P?·a:~~~'.;;.d~~~-~e -¡~~ ~ .. clas~s d~~i~a~te~·-.. -e~taban 
exentas del pago de impuestos. que···:a la~·pOstr~:.prov.~ría diVersC>s 1e~arrt~m'ientos 
sociales del campesinado. 

·., < • 

Asi el mercantilismo renacentista, con base en-· la doctrina burguesa .. Jaissez !aire", 

encerraba una consideración formal de separa'ciOn entre lo politice y lo·econóriiiCo •. pero 

ademas. establecia principios hacia la .. abundancia económica" y la "concentración de 

poder político". 

Al respecto. Perry Anderson (1994), refiere que si bien, la doctrina del "dejar hacer y el 

cejar pasar". justifican una doctrina pacifista, para el intercambio comercial. también los 

es que resultaba ser una doctrina .. belicista", porque justificaba la necesidad y rentabili~c3d 

de la guerra. por ello, fomentaba una polltica exterior de conquista. En consecuencia. otro 

elemento importante en esta idea politica. económica y de guerra. lo constituyo, la 

diplomacia, que dara origen aun sistema internacional de Estados renacentistas durante 

el siglo xv."-' 

La diplomacia. no constituyó un sistema formal institucional. a pesar de ello, si formalizo 

un sistema de intercambio y presión interestatal. protegido por un principio de 

·extraterritorialidad". que surgía de las embajadas asentadas reciprocamente en los 

países extranjeros, donde los embajadores ejercian desde el exterior. relaciones de 

comun1cac1on e información secreta con sus Estados de origen. 

Estas características del Estado absolutista. justifican simplemente una relación de 

cerecno subjetivo. es decir. de poder y dominio. cuya base es Ja supremacía social de 

una clase aominant~ (nobleza), sin embargo, limitado por los mismos derechos de 

propiedad que surgen de la tenencia de la tierra . 

.. _. crr. lhiJ~rn.pp • .Ju• 3Z. 
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La - sociedad Absolutista. al estar plenamente consolidada, desarTolló una 

racionalidad retribucionista del castigo.. Está etapa de retribución del castigo. 

entonces presentaba dos justificantes de poder. que legitimaban un derecho a castigar : 

1 . El poder eclesiástico, y 

2. El poder civil. 

El poder eclesiástico. concibió el derecho a castigar, invirtiendo el contenido de la ofensa 

realizada por el infractor social, siendo que ésta. resultaba ser en agravio de la Divinidad; 

por ello; la pena se aplicó con una doble finalidad. Por un lado, la pena se aplicará para el 

arrepenti~i.;n_to 'dEt1 p~dor. y por el otro lado. para lograr la reconcilia~i.Ón con Dio.s. 

El poder civil. que va teniendo mayor injerencia en la toma de·_ decision·es ·políticas. 

económicas y juridicas, dentro del Estado Absolutista, también· .. pre~~nt~· :Ú-na., ConcePción 
- ' .. ,.:. . 

dual, en el derecho a castigar. En primer término, se tenia ·una ·idea de 0j~st_iCian1iento del 

infractor social, tanto por los delitos como por los peca·dos:·'con{f;tidos:.-.er:. segundo 

térrnino, et castigo tenia u~a connotación, bajo un: p~ncipf~;,_d~··j~~·~ '.f::.;,~rú:;·Üción. 
-.. "· ·,_: . >·::~-/ -- ,-~. ,:· º, 

Asf. el principio de justa retribución, será el eaparazón que. legitimará. la iriter.iención. de la 

autoridad c.iVÜ. p~-~ ,~~Íi~~} ... ~_1.:·,~~n~.~~·~.n~~::--:-.~~j~ .~#···d~b1~~~.6~~1~ '-~.ic_·i·~·ac:i.~. ~.sto como 

función declarada; sin emb.;~g6:.·ia func;ión .iate~t.;,, de .;,~té'do~Íe .;just;.:;i.;,:,.,iento y del 

principio de · ju~ta . retribuci.ón·. ~: radiéa. áseóCia1·mer1te; en _ 1a··.:· i·d'eSI ._~Onsolidar ·1as ideas 

económ.icas. ·de __ la n:~~~~!e ~Ü-~~esia d~ntro __ d·e íá eta:pa fl'.lª~~ri~-Íli~~t"á-.-.r~nacentista. 

En consecuencia. el principio de. justa retribución fue.· estructurando toda una 

racionalidad utilitaria a su aJr8ctedor; cuyo fin especific;~:..·~di'?aba en reorganizar los 

espacios y tiempos de toda actividad humana. incluyendo t.:. acti,:,idad de los infractores 

sociales recluidos. para legitimar la utilización de la mano. de obra reclusa, que se 

convirtió a la postre en un medio idóneo de explotación laborSJ. 

Esto es. dentro del poder civil, se va construyendo una cor:'cepción del castigo. donde la 

sociedad civil. se erige como victima u ofendida, po~.·ende •. 1a:,pEtna se aplica como un mal 

necesario. con la finalidad de reconciliar al criminal con la· Sociedad y con Dios. Por lo 

tanto, el trabajo físico y obligatorio en reclusión. aplicado - a todas las asimetrías 

criminales, será el medio útil, que justifique y legitime la aplicación del castigo, es decir, 

retribuir con trabajo el daño causado por el criminal. 
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La racionalización del castigo-retribución. por ello, se le conoce como ºla fase de 

explotación oficial del recluso". Siendo que precisamente el trabajo se realiza en 

reclusión, sin embargo. no debe concebirse bajo un concepto de privación de libertad 

mooerna. sino solamente. debe entenderse dentro de esta etapa renacentista, como una 

forma de exclusión social del criminal. para resarcir con trabajo el daño ocasionado, y en 

especial para educar al infractor social hacia una actividad manufacturera. que se 

requeria en esa fase mercantilista. de ahí la importancia, de estos dos pnncipios 

anunciados. que envuelven y legitiman un derecho a castigar. como son: el de justa 

retribución del castigo y de utilidad taboral. 15
' 

Bajo este contexto explicativo. podemos establecer de manera comparativa y afirmativa 

que la racionalización de la expiación del castigo, legitimaba un derecho a castigar 

confonne a la premisa '"el dolor redime··. entonces la racionalización de la 

retribución del castigo. justificaba ese derecho a castigar, con base en la premisa 

ººel trabajo redime".. Luego entonces. la conclusión. nos lleva a verificar. que la 

justtficación del castigo, sufrió un simple cambio de valores, donde la fuerza fisica 

humana. adquiere una caracteristica de costos y beneficios dentro de la producción 

manufacturera. es decir. presenta un valor de utilidad económica. por ende. la 

característica de ta pena será retributiva. correctiva y económica. 65 

'""'S1tntJo.,.•l llurrt•..._ tJh.dl. p. -1•1. Seo -ñ•lll qur rn -•• rtapa .. un:r f'I 'M'nlidn ttonúmic'o dr la JM'"•· Vid_ :\1rlo~~i
t•a .. Mrini. C.irrrl y Flihrica...J•.t:d. Siei..• XXI Edi ·'lidcn J9H7. p...:!9 y "'"'-- Ru"'Ch- l..i~hhf'imrr.Oh.. CiL p..15. ¡.:, 
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r--l•"trnl•C'to.•• ..-rra p.ra ""'""'-•ir a. .... drlit~ ro•tra la rropi..,.l•d. l'lf' •h~ ·~•e- la pr•• prc-a•iari» - lra•'\<orw.ari 
,." un .. , ... ,.,., ... de- rornr-n-cin• a ra .. or dr I• panr off't1•tida ... ,. rmh;ar.::_o. la •.:-tn-idad .Jndiri.I --.. ¡. ..,;..._,º •• 
¡Jar1111 ... n dr lurro para h..,. jue"C-.. Pnr rtkJ. Ru...rhr-""-irrhhr1ntrr ... nrm•n qar la" pira.a~ rorpor:.lr~ liiai<ra ... ~••• ...... 
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lldn1i•;..rr:1C"1<1•• d~ jM .. tK"ia ~prwdm• df' la P""K-~• df' ri•1•f'1a drt i11iti .. id•n.. ro• ..... lrraadt"l aa pri•dp.> d• ja .. 1.ai1 
rt"tr1hucMÍct !' Jr t111lfdad. l*••r dio. d nfon.!•r • I• mano Úf' ohra rrdu .. •. ua "alor dr uliltd•d r• la t"t•p• r-ronomka 
1nrrt"!1ntdr.1•-<"::tpiuali .. 1a. prrmniiii ju .. 11r1C":11r q•r rl 11r1npu i.Jrt rl'""C'l• ... o. - d.....ai••r• • ••a aru.,,idad lahonlll qwr _. 
... nut dr-rruUando. :" qar r-.-. .. rr .. df' =f'nlr m•~or1nr•fr C"llpacicad• r• I• 1n•nufartar-.ct.·,. dr prud•rt:•"-- .... to....._ 
unx tdf'• dr <-1.-.tcK '."' hrmrfi~ft-1.ffoacro dr a.. pt"•tdwc-riú•. para j• .. cificar •a r• .. •'1!.•a.. t:a•u•c- rl •¡..lc-tna di" prud•cri.M 
t'Cnnotnte.a•Q"H"n:::.aanlj:.,,ra .. pa.Jcl ob-.C"n •r qur la furr-1~ dr 1r.11h•jo oci--.. qur rrp~•t.aba• i.o.. JM"•adO""l. rra 
iudi .. pca-blr p.0Ar2 dro..arT"o•lar ""' ... aJurr"' la• nutrcadü'lo dr1tlro de- ~ ...ocN-d..ad .t.....~ ... r. ...... 1...a r ... ,.._,_. laboral qar 
rrpr-acah•• "''º.,. 111f.-.c1or""' ...... taJco.... j:anta!'I. _,... t.IC""t¡wrdici•da. p•e-.•n q•r ... 11c1n•idad cofttu fur11tr de 
prndu<'C'tw,.• ....... tc-•••rta1 bi h•- drl ••cirRlr c-:.pil•l;..mo. ralrr- tu .. 1n... l"ntj1..., dr prud..-rMi• :-- alu .. hr-f"'"tric"-- Por 
t.'"ndr. c-t dl"iinr•ra11" "" ... tu t"CHnu prod•rtor dr- twartic"" t"'C'."n.o .. IC"O" !> prtid•Ctur ciC' hiir..-s -a1rri..a......_ CU9 eAln.. ~ 
fon~••• ••• •cu .. ¡.j»d latbural. pirro lalfthi.r• - rrpruJ•cr •• -•tM.Ju 111.aria "alorroi dr •1.ilidad., ft"ticidad y ¡M'"De~ 
como ""t"nJ•d dr.:-btrad&. t:• c.a1nhio.. la ,,rrdad C..•e••e. - "c-rifira t"a la r'plutac-Mi• dc-t iafr•ctur ~ial e• rrcla!\ióa • 
.. in rt pa~o dr .. 1111 ... -~ ki01.. d<C" alt.i.. "'"' bajo.,. cchi:o" r• la prnd11rciú• maaufac-tmrrra. Si• rmh•re.o. w c~a •u1jcco .. 
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Sin embargo. -está~ traslación de valores. -- para - legitimar -un derecho a castigar; sigue 

manteniendo una postura represiva y mas _autoritairia, __ en _la _concepciC>f:l retributiva. del 

castigo, esto en razón de; que no solamente se-: recluía al criminal para explotarlo 

laboralmente, ·sino que además, se castig~ba fiSica •/-mentalmente ~Í individuo, que en . . 
más de las ocá~iones pe~~necía e_n_--_Vida d~n~"?·-de_la niuert~; 

En consecüencia .. las ideas mer6al1tiH~tls di~~on; ori~'eri a u'na , desig~~ldad social 

extrema. que justificaron el desarl-011o·diversá·s··tOITnás de 0Xp1ataCió·n de1 reduso;· además 

de romentar. 1a -~~eac_i~n ,d~- _leYes e~~ car~.ci'.~~rs·t~~~-· ·d~t~r":1·¡ry_i_~:~-~~ y :·pe1i9rosistas, cuyas 

asimetrías sociales.-: justificaran· ':.'un·~:~ dE!reC.t10'-.;:: a·-" -casti9ar '"~ bSjO . una política criminal 

excluyente. as1 ·e.-~stig~~ de ·_1~ ~~l:Jf~~·~:-~i~~ifici:J-~- 1~· ·~ti~~~t~~dé ."délir1-cUente". 

ésta idea es fácil de conci.bir. ;.i 66nsid~r.i'mo~: ~~E> Í~s lla.,:,~das " leyes de pobres• 

tienen su ant~ed-~nt~·2~·_¡·~~~'di~"t6::~-·~~~,-- ~'.(~.~:~-~~e~~~·,-:=~-~~-~ó8~~P~utÚ:o ·que permitió a 

Carlomagno unifiear su lmpeÍio bajo léÍ tutelá de la religlÓn Cristiana •. 

Asf está histori~ ~:,,'I~ ~~t~~a'y de exc:usi~n· so.;ial~ se:va'.~nstruy;.ndo a través de la 

conc~pción ~ d~, :,~~-=\~-~·~e ·:~.~--~-~~icé~~¡~-- ~,O<?~~I" •.. --~-~~ · ~r~i-~~~~~e se_.-_ Cóns~lid~ c::uando 
se const~ye. ~~acp~rT~~i'3 •a lad~ ~e. cada .;.;.stiÍI~ feu~I~· por. ende,_ cada parroquia 

tendrá adsci-rtOs: a. Su!:r 'réSptidiV~s pobres. Para'. éjerc~r ~Sus<_actos de. beneficencia. Pero 

dicho- sist~a · d~- ~~:~f~~~:~¡~'- J~stffi~ré t~mbié~ ··: ~~ '. ~i~Í~a .:d~ . d·~peiidencia social y 
' - . . . . . . . ' . . . - - . .. . ~. ' . . -. - . : . . 

Por eso. es de suina importané:iB }' iJ'.a~,;c1enC:¡;.>e1~E.s~t~ti1iabeli;,o de 1601. que 

edifico todo un sistema de exclusió,:, social;';,,,~ la,; llar.::~dá~ ~k.~es'de pobres·. puesto 

que da origen a una estruc¿.ural exp16~ió.n_ ta~I d~J.r~~t,j"~~· 

El estatuto tendrá como fin la é::re~ió~ ·:--d~-:u~·-__ si~~~a ~ d~-.~-~iSi~ÍenCia .'-Social.· qüe será 

vigente hasta el siglo XVIII. La creación de É>sta normatÍvid,;;d t.'..'vo·~;::;;,.;c; C:,rigen el hecho 

de que los habitantes del feudo ~I: dei~r ·-d~ s~.~~-:- ~·ie,:.V~~~,~ Y''.::~~Je;rti·r5e; .:en _-t~bajadores 
manufactureros. los obliga a tomar cauces' de __ V.ida, en·:OtrO::coritéXtO-·. Con :nu'ev~s reglas. 

Luego entonces. esto motivo la proliferación d~ ~á~ ~-Í~s. por.la falta de trabajo rural. 

sobre todo de .. mendigos". 

r•cion•lid•d re1rihucH)ni"ila del c•"tigo. 'loC cjcc1110 principalmente. pur la c~ca~ez de mano de ohr•. que •provechab• 
I• íuer-Lllll de tr»h•jo de lm1 pcn•do'lo. 
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Ello obliga a --establecer normativa mente que cada hombre es miembro de un limitado 

circulo social. por eso el ámbito de pertenencia del pobre seré la parroquia. 68 

La oarroquia tenia dos ámbitos estratégicos de acción, que a la postre justificará la 

existencia de conflictos dentro del círculo social donde ejerce su competencia. Por un 

lado la ~arroquia era el lugar natural donde el pobre plantea sus necesidades y doríde 

deberé ser socorrido; por otro lado, la parroquia se convierte en una unidad de cargas y 

ce contribuciones. cuyo sostenimiento ae gravámenes recae en los pequeños 

comerciantes y agricultores. 

En consecuencia. la parroquia siempre ejercerá su actividad bajo la concepción de un 

interés económico. lo que provocará un anunciado conflicto de intereses dentro del 

circulo social donde actuaba. 67 

Incluso dicho conflicto se acentuará en forma más grave cuando el sujeto pobre. era 

exoulsado de su parroquia de origen, en razón de que la posible parroquia receptora 

ejercía un fuerte derecho de resistencia y rechazo para recibir a dicho sujeto. Ello 

imolicaba que el sujeto pobre y excluido perdiera su legitimo lugar comunitano. pero 

ademas. se convertía en una excrescencia en su propio circulo. 

A partir de entonces. se proclama la Ley de Asentamiento (1662), con la finalidad de 

zanjear y decidir a qué parroquia pertenecen determinados pobres. Está situación de 

competencia y ejercicio parroquial suscita una serie de litigios que perduraron hasta el 

siglo XIX. 

Sin embrago, dichas parroquias fueron abriendo el camino hacia el siglo. XVII. para 

disminuir las cargas a expensas de la moral y de la condición_ de ser p~bre. puesto.que 

con dichas ideas se engirán las denominadas .. worlchouSe,. o · .. caSaS;-dé' corrección". 

donde Samuel Bentham diseñará los inicios del sistema panóptico. que desarrollará 

~ostenormente su hermano Jeremy Bentham en el sistema penitenciario.68 

?or lo tanto. el sistema de exclusión social mercantilista edificó diversas formas de 

explotacion del trabajo recluso. donde la pobreza legitima un derecho a castigar en aras 

cel orogreso. Ja felicidad y el consumo. en donde la utilidad será el valor más importante. 

- EJm1rd11 '1111ri. Enriqur. ¡_. pruhlrnuilic• drl Ca:-.tieo.. t:I Ui<M:ur'° dr .Jrrrmy IW11ttl•1n y .'\lkhrl Fo•~•IL 1-:. 
<-_irnci111-l'ohtill"a-:"M><"ird111d. ISin dMto.,. dr írcha) pp. l!'O ~· 1~1. 
•· El 111umirt110 Jirl 1u1u¡wri .. n10. 111crr<rn1ú hl'I Jific-ulo1dr<1 c-c-ont"unil"M ... rllo ohliu_o • que l.111!1o juntllt!' paarroquiMlt!I 
tr~lrJl•!"rf""I• pro-cunaran rnJu .. •r .111 .. u!' pohrr<1 .111 olr•~ p:111rrot.¡ui111~ "C'\'.inM"'-

'"'"Serán l.111-. C'lll-' Jondr mi1Jir rntr.ra "nlun1arU.mrn1r. por r~ d 1rah.111jo. l.111 di"f:ipli•a ~·el •id.111micnto •c•drát1 ua 
efecto Mlrrnu..lor p.111rM rl qur era rlC"l:ido • h1i1hih1rla. 
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Las instituciones características de esta explotación laboral reclusa. conforme a su origen 

y orden cronológico de aparición, las más importantes fueron: 

1. LAS GALERAS. Se constituyeron en espacios que se encontraban en las 

embarCaciones marítimas. para que los deliÍlcuentes realizaran el trabajo de fuerza motriz 

del barcO (remeros) Se trataba de un . castigo -basado más en cuestiones de utilidad 

económica que de castigo,_ sin embargo.- se constituyo en una pena de muerte lenta y 

dolorosa: salvo que dicha actividad no solamente permitió explotación de la fuerza física 

del criminal, sino ademas, permitió consolidar la expansión comercial y militar naviera de 

la época. por razones de utilidad económica. 69 

2. LOS PRESIDIOS. Eran instituciones que tenían como finalidad el usufructuar el trabajo 

de los .penados,>e".Cistieron varias clases de éstos lugares donde se aprovechaba la 

fuerza de ·trabajo criminal. salvo que era una actividad que se desarrollaba de dos 

maneras: 

A. La presidios' de ·obras· públicas, donde los reclusos eran atados entre si y bajo 

vigi1SnCia a,:r:;;ad·~~··.sie.ndo··.for:Z-ádo~· a trab~jar en 1a construcción y reparación de obras 

pública~ ~º~'?.=-;:~~-~t~~~~~·:. ~~~ed-Uci~s~---~~ina~. puertos, calles entre otros. 
" - . . . ; . ~' ;. . 

B. La presidio·~- de -~,~~nal~S~ ~~.'~reó ·en ... ~ón de 'la superpoblación de sentenciados. y 

con el f¡¡, .d~-.-~prov:~~haí .. :.s·~-· ~~~~ _-·de~.ob~~ .. ~e les c~nmutaba la pen~ :mediante la 

prestación forzosa de su actividad laboral. y se les empezó a utilizar en la fabricació'r:i de 

bombas de achique-o·de .. extracción, que consistía en e!Xtraer ef agUa de la miná·_·d~'-uni:i 
embarcación o donde se construían las galeras. 

C. Los presidios militares, en estos lugares eran obligados los condenados a re~lizar 

trabajos las murallas y fortalezas militares. En dichos establecimientos los penados se-les 

consideraba como bestias para el trabajo. 

3. LA DEPORTACIÓN. La pena consistía en la realización de trabajos especificas en.las 

colonias. que a la postre se convertirá en una pena privilegiada. por los beneficios que se 

adquirían después de deterrninado tiempo de estancia en el país colonizado los 

deportados. Era una forma de separar al criminal de la sociedad o bien una especie de 

.,,. Cfr. Dc-1 PonL lbidtrn. p.-' l. :\.l•rco drt Punt.. rita • Sc!lli•. y ie .. 1r ~rttrc q•c los prcscn rra• rc•aid~ r• priWG•c:o.
drpu .. ito' :!" 11e;uhUuJ..,.. cun cadrna ..... lnrla!W> Jobn lla--ard. -t.amhi~• ril3do por tul Po•I- rrfirrt q•c la comida de las 
GJ1lrrJ1 .. df' \."irna. rra to .. <"•• y muy pcK'.'o...,. podian ~i'"·ir .. n ~:. condkioan mMo!ll de c111a1ro añtK. ,,~; d•r11•1c '°41 ~ielos 
XVI Y XVII. dn..cr-Jl'I t: .. tad.,. i-pk-•ran,• la cu-ch~•• dr m•rr1r r• eairra!l. .. in<W•du...c ff Ha.a por••· p.mra 
""•••r ... .- t. pw-Tpnoadrralt<ia ••'"Mora CTO••;•ica ,.. 1nilirar. r:-. dircir. h•jo •• pri•cipio dC' •Cilidad r<"un.Umica 
(1'-iAdpal .. r••• ti C'•~•~o ~•rih•ció• ~ ~irianaba C'OIDO •• drrrcko • C'a.Hie,•r; KM r•lrr ca&Jr111•s y b&ri&u.. las 2a&cras 
.. ._. •ri-ewrun c-urno "'•rdadrro-. prr!tidio. nota•lrs.. Por liltinMJ,, cabr -••lar q- los co•dr•ad-.. a la,. i:.aWra~ ~ ~ 
dC'nominaha• -e.alru1--. 
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expulsión del sujeto con un enfoque de segregación social. Sin embargo, la fuerza de 

trabajo humano utilizada en un lugar diverso a la s~~iedad de origen. visto esto. no como 

una readaptación de la sociedad primaria. sino como un enfoque de adaptación a otra 

sociedad secundaria, para lograr un m~d0 de vida distinto. A pesar de ello, la deportación 

tenia un enfoque plenamente utilitarista. ·de expansión y colonización territorial. 70 

4. LAS CASAS CORRECCIONALES. Son instituciones que la burguesía creó con el fin 

de concentrar a los delincuentes y otras personas asimétricas como: prostitutas. vagos y 

mal vivientes. La finalidad imperante era inculcarles el hábito del trabajo y con esa 

excusa. se utilizaba y se explotaba su mano de obra en la manufactura de trabajos en 

serie. 71 Las casas correccionales darian. más tarde, lugar a nuevos ámbitos de 

segregación, entre ellos, la prisión. 

La sociedad Absolutista del castigo de esta manera edifico un sistema del castigo

retnbución. con base en principios económicos, siendo entonces un aparato represivo e 

ideológico del castigo, que funciona precisamente mediante la violencia en la imposición 

del castigo. Esto es. que la dinámica de producción económica en serie que se estaba 

desarrollando. justificaba la conveniencia de contratar la mano de obra de los penados o 

reclusos a bajos costos. sobre todo. que se compensaba por la escasez de dicha mano 

de obra libre y de alto costo para el ciclo económico, entonces el valor de cambio, asume 

una importancia determinante para la producción de bienes; asi los mercantilistas 

encontraron en los postulados luteranos y calvinistas del trabajo, 72 las bases 

• ., La Jir,,.trt11riún cuino p.rn• ruir c:-n••d• por lo" ine~ irn 151)7. irn .... ~ colonia. .. J.- '\"irei•ia ~ :'\l•rya.•d. 
r.u,.tirriormirntc - llir'\>o 11 c11bo ll"ft .\.u.,.tn1lia.11,.inli"lmO dhocr-t'I E'"l11d.,... •plk11rnn ~I• pc"n-.. 

1 '\"id. W.u'oe'.'h-~ircchcimcr.Ob. CiL p. 61 y"!""'- Cír. ~•nd1n·11l llut'rt11 ... Oh. CiL p. 5:? • 55. :'\1cht'1"1Í-P11"'·11rini. Oh. Cit. 
P.- Z'J a ""'3. Dcl ~•nnt.. '1ar<'o. Oh. CiL "43. :"'oir•m11n EIUl"I. Oh. CiL !'J y JO. 
: \\'C'tllC'r '1•1. Etioc:a 1•rut-lll.ntc • .-•.EJ. Cn~·n.1111c•n Edi. 'lf',ico 1•ri)7. pp. :?l 11 :::?:7 y 4.4 11 46 •• \.firmM ~l•ll \\'ch<-r, quc 

l;,11,. idlf'•!'> lul"n.n• .. ~ C•I"' iai .. ••- no ... •l•nM'utir rompr• cu• irl lra1dkion .. li"''"'", rirlfeioi_,_ 'lino la1nbic"e Co• el 
1ra1dicionalr.1no ~u110:.1nic1Jo.. l..- rc.,,••i•C'it:.• rc"'°"'i•~lic• - 1•rud•C'C' proc-..:i:o.ane.-.. lc- rn la. .. .,.M:"kJ•d.-.. 1na. ... rita."' dc
Eurup..ia cuUJo por irjirnapJu: ·'-klll-9Di-.. llot.n..t. ... , co1JDO ira lo' P••~ llaj°": .. .ubre" todu C'o•Wdoc-n1adu qaC' • la• 
P""'lrimc-na"I dcl "lf'!!:.IO :'\. '\", c4 aa~C' ll"C'n•o'"Kn. •o P'll"rnlitio I• inlo"'°rlll"C'illl dC'f dominio irclc .. i• ... tiC'o. a•• caar1do con el 
l':iih1ni .. mo., - 11--a • po"otara ... c1;trcma-" de puril.llnl'!'otnO c in1ulC'n1nci» rcl;..:icl'a dunmntc cl "ielo XVI. r• tiinchr». 
l·: .. coci21 '.\- P:tf"'" Haj'"'· C•mhWn fo " t¡11r La H.rforma. trajo cu ... igo •• C':arntMI, dir id,...Mo•.!ta.. ~· at•• &tPll pruC~la•I~ 
¡trr .. t..•n1a1n un» i•clinxcir'tn "lint.!!uhu· h•ci• u•a racioq<Ali.,,n10 ircunon1ic1 .. rcligit.-.. 1nanií~l.lllcMt .. o incli•ació• q11C' •u Colo 

l'"°r1ni1ida rntrir lo .. C'afolk1.-... :!'' C">IC "lt1Cr"W• hi"!.l1iricu pt'rmilr -••blrccr rn for•n• c:-uncrrla U•• diíirriraC'ia. m•rc•da 
C'Rlrir ~ ... uidu ric'o.. y f:.'\Uldt"' pub,......_ o C'omno ..... a.at.- '1ª" "- irbcr· cl mar~ur -di"ltanci.amiC'atn dct m•ado-. ~ prodacc
l'to• b do1l'tri•• cato•Ka. re ra1.u• dC' q-.:- lin1 alu ... tdC'•..,.. dC' la mr...ma. C'Jcrcir• ,. i•Onjo -1-1 c• d -piril• de "!.U~ 
fidC'"' C'oa rC'""l(M'C'lo 1111• J-~o a•lc k" bicae"t trrrcHalc"t. - .'-~i la doC'lrin• cri~tian• .,C' "'aJC' dr t"-..ta J't'O"'lun1 
;1nunr1ada. par. l"ritic-ar lf'I -1nrit• m•IC"riml Lirio.. prntr ... cant-.. E• •••to kl" pro•-tant~ •o ""•mretc- tfMR9• -.
ro,..tur• p•n. critirar rl NJ-1¡,._, a...cttic•a. rPal u "IUpu-•u deo la ,,ida dri c-atnfici""""'· "'•º q- adC'n1a.. anrns•• q- lf'f 
1r11bajo - un• m••c-rs deo rcn i•dica..,.- cun i.,... dc-n11a~ ,_, ..ohrll"' todo con Dliit.n.. P•ra cunC'l•ir-dic:ll"' ''•11: "·cbc'r- q•r at 
.i1a11lil.ar irl rirfr:ii• -co .. irr hM-• y dor1Rir tr•--.•ilu"'. por •• lado. cl ca1olior:u prTf'-rc -dorn:lir tr11eq•ilo- ...m 
irnp•narlC' •• •íá• .J.¡ .. ,..i•h.o ~ '"ª'<M"ial ')•C' ~ pnC'da P"'P'""'°if,••r ...... ¡~.--.-: por ri ntrn lado. cl prwt•-ta111t.• 
pttf".-rc -con1Cr hica-, c-:tU> ~ q•c irt fnlh•jo Ir rirdit•ar9 birncficN,.,., pur d -rtter-.to r-IU..ado cada dí•. l..a id- del 
Ir.ha jo p•,... ~i .. ir "'' pc-cado y rl drlito. r•C•C"•tr. plr•• j•!'>tirlC'.c';ñn co• dior:lt...,. p~••l•d.,._ dr alti la i111po~•ci9 
q11ir ""º I• N"'forn.a ,_, I• ,~.,•lrwrrt"fOrnt•. r• k,.. C9rn.......,..... 1t.. <'o•rll"'prW.. rirlie.H-. prrn- ca .. tMPa ir• la di••-ira •t
le brind1J al d-•rrnUo l"'CUnómicn. p•ra ki!',irim•r lod• 111•• idcoloei.a dr •tilidad y pr.11!:.r--., C'U• baw r• cl 1rabajo.. 
dirl C'••L irl dirrt'"l"M a ca ... 1~ar "'C' allrz,o kM principa~ pi~••a.d ...... para íunw•tar c isnp•kar di<tw. d-.arrnfto 
"""oncí-~ mrdU.•tc- la "''pforact.l• dct rf'"l"I•""'•· 
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argumentativas e ideológicas para el aprovechamiento y explotación del trabajo de los 

condenados, haciendo de esa fuerza ociosa y desocupada, una utilidad económk=a. 

Por esto pensamos que las casas de corrección., en una concepción especifica .. es 

el ejemplo más fiel de la racionalización retributiva del castigo., que pennite expiar 

l.a culpa por medio del trabajo, como pena-custodia. 73Esto en razón. de que dicha 

institución permite de manera tangible constatar la verdad latente y declarada de un 

sistema de castigo y exclustón social de esta naturaleza. donde e! poder del Estado para 

castigar. gira alrededor de un aparato represrvo que reproduce, fomenta y legitima la 

violencia en aras de la economía privada. 

No debe perderse de vista que el sistema de castigo anunciado y que se aplica en 

especial dentro de las casas de corrección, va edificando toda una ideología determinista, 

al identificar a los infractores sociales corno sujetos. ~1.ig~os .• : cuya .. es~~~ión 
reconsideraran y ampliaran los pensadores de la criminologí;;, ciínÍC<I y d.e la .escu;,,la 

positiva del de.-echo penal. La calidad de sujetos peligrosos; p~~n un'3 ~pción 
ético-jurídico, • asi · el . est..do peligroso de los ·sujete>~. in~tC>r~.' q;_;;,; ing~~,;,, ~ •• l<Js · 

casas de corrección, podfan identif"icarse a;n males. ge;,;;..;les;(b~!Óg~y t,¡.;.'éd~,:.rios) 
.. --º. -':,.'.·-,- ___ .,_._ -···· ,. ""·--··'····--·- .. 

o males intencionales (delincuentes) o con malé. .. involÚntaiios'(enf~os' mentai<>s), o 
>-·. • •-:.0",:'.-r;.'.~~·~.' ·~;Y/~,~··'"{•>"~"'',",;;::. •·;·,;_:.'.;:"::,·1.:•\¡" ·',; ·' •, •' 

males sociales (mendigos, prostitutas. vagos e_ntre ·et!:':';') ',o .. !;"ales_ tam!lia~ ·(por• hijos 

descarriados. malagradecidos o perezosos) Lá. ra~ionalidad 'oc.;lta·; .;,r; "esté'; diseurso 
- . - --- - . ' -·- :: , ... : -- _, __ -- ·,, ·:.· . ~ - " , . " 

legitimador del castigo-retributivo. es evódente.-nente la útilidi.d ecoriómica, dé quienes 

habían de ser corregidos. 74 

4
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la .. C::a~ni" t-'~k> :XVl y r• is prup&a 0.-purt•c-iOa t~lo XV"\.'111) • .U fo.QanM" n1 cacala q- - tratab-.• de pe-••"" 
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.. ujcUt 111"-iaba ... -rri1Aioca1u. asi i.. •-rtc tradra •• er~ro CorT'e-cU...u n.-o e1r.cirris&iir• d.r a.. pr .... '\'& llrci8'E. 
<>h.. <:it. 1.17. E~ :"locana.aa Ob. C°rL :?"9.t:liaH :"irarn.aa ...cliaJ.a q•r et trmb•jo rorr_.do _. rrfrrU. al dri rc .. C'ru.. del 
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~,.Cfr. 'tum.111• lbidrm. p...2.1. l><el Puar lhidor-. p. 51. S.9dtn.•I 11-~ lhidr- 6i8-. \.lckM...._ ... ..,.ri•i.. lbidir-. PIL 
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Este mecanismo social de legitimación del castigo, interpretado dentro de una forma de 

economia. permite establecer que dicha economia industrial actúa como plataforma de 

una retación de derecho subjetivo, como lo es, el de poder-obediencia. Es decir. que de 

las simples relaciones anunciadas se generan verdaderos escenarios de poder y 

sometimiento, pero también se formaliza una relación de autoridad así como una relación 

de desigualdad. Por último, dada la importancia de las casas de corrección, es necesario 

esquemau.zar sus caracteristicas de acuerdo a tres autores:75 

¡ 
!FUNCIONAMIENTO CASAS DE 1 

OB.JETIVO PENADOS 
CORRECCION 

1 
ORIGEN 

1 

i 
1 
! 
1 RETRIBUCION ETAPA To.JOVENES VAGOS 

¡·~:~·~WAC 
1 TRABA.JO PARA 
MERCANTILISTA EXPIACIONISTA· PARTICULARES 1MENDIGOS POBRES 

1 
RETRIBUCIONISTA rROSTITUTAS 

1 1 1 

1 
1 MELOSSIY 

CORECCION 
1 APROVECHAMIENTO Y TRABA.JO EN LOS MISMOS 
MERCANTILISTAS EXPOTACION DEL CONDICIONES SEÑALADOS POR 

PAVARINI 

1 

TRABA.JO RECLUSO. INFRAHUMANAS. EMIRO SANDOVAL 
PENA·INTIMIDACIÓN. 

1 

! 

1 
1 LOS SEÑALADOS POR 

1 EXPLOTACION DEL 
l¡RUSCH- ¡TRABA.JO- EMIRO SANDOVAL. MERCANTILISTAS TRABAJO PARA LA CARIO MELOSSI Y rlRCHHEIMER 

1 
EDUCACION rOIESTRAMIENTO 

MASSIMO PAVARINI 

! 
1 1 
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Con dicho análisis se-llega-a una conclusión firme. si consideramos que el antecedente 

inmediato de la prisión moderna, lo son precisamente las casas de corrección. 

como una forma de privar de la libertad a una persona cuyo fin es la explotación del 

trabajo del ~ism<? recluso. Además dicho antecedente histórico muestra que el tipo de 

orga':lizcición :·soc!al capitalista. fomento un sistema segregativo. en aras del progreso 

económico y·~-de_ la defensa de la propiedad privada.· En consecuencia. dicho sistema 

económico permite establecer la visión de una lucha Pc;>r. el poder dentro de una lucha de 

clases socia~s. 

Luego entonces. el poder derivado de fundamento"s económicos relacionados con la 

propi~ad de los medios de producción, Sig~ifi~-;··e;.(:~~f. nÍismo. un ·acto de poder

obedf~ncia. en razón de que el Estado actuará en furlé:
0

iÓcn de ta violEncia y la ideología 

que lo legitima. 

Así ~I poder y el derecho a castigar. estarán desde el mercantilismo. vinculados 

prepo!1de_~antemen.te al orden civil. De tal manera. que la burguesía naciente del 

mercantilismo. con pleno dominio de expansión económica, se erigirá con una porta 

estandarte de poder autónomo, fuerte y diferente al del Rey y del Papa. 

Por primera vez. la estratificación o jerarquización social, se dará con base en la riqueza 

del individuo. y no con relación a los títulos ·de nobleza laica o clerical. con ello, se 

delimita el poder pollti= y juridi=. a favor del poder civil y por encima del poder de la 

nobleza y del poder clerical. en última i"."~tarlc!~:--se !orrnaliza un conceptO.diferente--·:~e.'° 
autoridad. 

Todo ello. representa un poder estratégi= debidamente sistematizado. tánto para quién 

lo ejerce. como para quién será aplicado ese poder. Seria útil mencionar, que-éstas ideas 

van edificando los soportes de un poder.:..Cientlfico así como de un poder-disciplina. que 

serán las bases fundamentales de la transición del Estado-absolutista-mercantilista. hacia 

un Estado-Liberal-capitalista. cuya esquemática del castigo. propondrá un sistema de 

pena-correctiva durante el siglo XVII. 76 

~.Cfr. l>U'-tn:.c-r. '.\l•uri<'r. Sociolut:i• Polilica.. S..'.'i.1-: •• \.rirL 1-:dL H•rcrluaa.. 1972..pp. 27 y 21'.. Vid. 1-"o.c••ll. !\lidaeL 
l ·n Di.iiloeo •o,ohrr rl Podrr •. \.liaenLa 1-:dL .'1adrid 19H.H. p.2.30. Fou<'aull. 'W'llabl rn un ª"•lrt.~ cumpara1n.o qur. .. (-) 
.:,pu.-dr rstradar qur la pri-.ión "'e a....rmrjr a b!t r•hrica .... a la~ r"lcurl•'· • lo"' cuartrlr~. • •~ ho,pit•I~ todo' lo-. 
<'ual~ ~ a ... rmrjMn a la' prhiunrs"! ( ••• ) -. 
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Luego entonces, no es de dudarse que dichas instituciones de beneficencia social y las 

llamadas casas de corrección ya anunciadas. venían preparando un camino privilegiado a 

las instituciones segregadoras.· Con mucho tiempo de anticipación, para determinar el 

nacimiento. desarrollo y cCnsumSción del capitalismó-prisión. 77 

- Cfr. l>rl Olmo. Ho .. a. ,,mrrica 1.utinH ,_ ... u CriminoloeiH, 1•. Ed. Sit:lu XXI. Edi. '.\11hiC'u l'JHI. pp. """" ,.. 45. Ro"'M drl 
<Jhno .. rñMIH, ~ue lu .. cu .. u .. dr currrcl·iUn ... ._. coníunden por lo rreulur con la pri .. iún, prro uqut!lla."' fueron cre1uJu .. 
c1111111 ÍHl'1oriiu .. dr .-,p101aicitin dr lo .. prr .. u ..... irndn unu nutnrru dr utili1111r .. nC'iMhnrntr he fuC'rz• dr tr•hMjo 
indr .. c-Hhlr •• 1u ... 1ifi..-1ind1,..r l"nn t'llu un nH•<lio dr fotnrnt•r ,.. pr_4",...Hr la nutnn dr ohn. har•t• ,.. nc:"io.,..•, ••i rl tic-mpo 
dr rrcJu .. iún dr r .. 1H .. pr.-..nru ..... ¡,...r pHrN cnp1u·itarh,... ~ rnlrrnarlo ... ..-un .. idrrando qur ....-.11.1 form• dr rC"nnomi:111 rnt 
n1u~ impoMllnt.- pHr:.1 •u t"poc11. "ª qu4" prrmitn1 rr•lirHr 111 prndu..-ciún,. mHnufactur;tC"icin dr mrrcanC"Üt 11 hajo C"O<oitn. 
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3. LA CORRECCIÓN. (RACIONALIDAD DE PELIGRO) 

Los nuevos horizontes que se van erigiendo en cada transición histórica. sin lugar a 

dudas presentan un rasgo fundamental que permite bifurcar el pasado con el pi:-esente. 

esto produce verdaderas explosiones culturales. Asi durante el siglo XII y XIII, como ya 

se ha apuntado, las ciencias y la fitosaffa van encontrando su camino dentro-· de las 

.. universidades·. esto es a finales de Ja Edad Media. 78 

En tanto, el desarrollo cultural, social económico, literario y,--:Cientffico,. se .van 

desarrollando durante . los ___ siglos'. 
·,:' .. C'·:,: .. -· 

XIV y XV, ya dentro del : Re'riacimiento: Esta, 

remembranza resulta ser.útil, Si consideramos que la sistematiZ:ációli de.'.úno:i''id~logfS-de 

orden y discipl_ina, e~ .)Os-,~~~~eé:U_~~~~:~::_~igloS _vi~r1e torján~OSe·_en ··tanTIS esc~eta--pero 
concreta desde el Imperio d~ "cár1o·m~g;,~. "¡ _·.:.: 

" , .. ·::::~~:> :.~ .. ~··· ":.:-.' ·.'· ' , .. , .. :·--' ,,_· ...... ."-_ .. :. ·--~"-. ·' ',. .·. ·- ·,.' 
Sin olvidar qUe los vientos del éambio "tarTibién. impaCtarórl ·seVeramerlt0' e:1 ámbrtó "clerical. 

:: :::::: :::tt~:tr~~t~~r~~:t1:~7B~&~s~:i~~:z~1·~~~ri~~~7:i~7:~~:a 
único principio_ vánció de. la doctrina- religiosa, para obt.;,ner el, ~~dón 'y•- la ,s;;,lvación 

divina. 

Lutero, critiCó 'duramente el poder del Papa León X, en la concesión y la predicación de 

indulg~n~ia~i,~po_r:-_ los Dominicos. argumentando que dicho acto potestativo no-tenia 

sustento dentro de la doctrina cristiana. por lo tanto. resultaba ser un acto meramente de 

renta y' lucro a favor del Papa. y no un acto de fe cristiana. 

oe éste· principio apuntado surge otras noventa y cinco famosas tesis luteranas. en 

oposi~ió.n a la Iglesia romana. entre las que destacan: 

La negación de la autoridad del Papa. 

- La negación de los votos monásticos. 

- La negación del celibato. 

~ Crr. Xlr•u. lhidem. p.1.37. L. pad•br• -univ~r.sira.Y". signiflc• ~remiu u •soci•ción. Raemón Xir•u. scil•I• que I•" 
unh'cnid•de5 son l•s inslitudoncs donde se dcsiztn• la enHllanz.a de e~uudiO!• eencrale-5 y "IUperiorc:.. que !lon 
org•niLados por ln"I =:rrmiwt dr los ~•udi•nlr-!11 y m•cslrnL Ademlila e• la~ ••ivenichtdrs. r-••ha• .. ••yorie 4c te. 
nló,ofO" del ~it=,lo XIII~ e!t drc-ir. Pn la t:dad !\.1nlia tt.ja y ea ln1•Mirió• h•c-ia rl Kraaci•K•lo. 
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La negación del clero.--

- La negación del purgatorio. 

- La negación· de". la misa. 

- La negación del _dogma. 

- La nega,ción de'-16'$ sacra~entos (excepto el de bautismo y la eucarist:ía). 

otros.79 

Sin embargo, la esencia absoluta del contenido de está revolución eclesiástica, se verifica 

en un cambio de comportamiento moral, que Consistfa precisamente. en la "conciencia 

del deber en el desempeño de la labor profesional en el mundo. 

Por ello, el trabajo y la actividad profesional, en la vida monacal obliga al cumplimiento de 

los deberes para justificarse ante Dios. En consecuencia el trabajo implicaba el evidente 

amor al prójimo y a Dios, luego entonces, la observación de los propios deberes en el 

mundo, justifica el complacer a Dios. 

La importancia de una valoración ética del trabajo y de la actividad profesional. junto con 

el auge económico de la época. constituyó las bases sólidas, para una verdadera y 

severa oposición al catolicismo, por eso se justifica la creciente cantidad de 

representantes de las diversas formas cristianas de religión. que surgen en los grupos 

mercantilistas. Señala- Max Weber (1997) al respecto- que: " ( ... ) Esa era la ineludible 

secuela del sacro sentido,- por así decir, del trabajo y de lo que derivó en el concepto 

ético-rellgioso de profesión: concepto que traduce el dogma extendido a todos kls credos 

protestantes, opuestos a la interpretación que la ética del catolicismo divulgaba de las 

normas evangélicas en precepta y concilia y que como única manera de regirse en la vida 

que satisfaga a Dios acepta no la superación de la moralidad terrena por la mediación del 

ascetismo monacal. sino. ciertamente. la observación en el mundo de Jos deberes que a 

cada quién ochga la posición que tiene en la vida ( ... )".80 

Sin embargo, se requiere establecer. que si bien. las ideas de Lutero y CalVino. no 

manifiestan la idea de .. progreso;. como valor doctrinal. también lo son. que la observación 

de los deberes se plantea como un acto que legitima una actividad comercial y laboral, 

'"" l"riru:·ipio .. qur ntotn.aran • la pt"trr. qur ~1arti• L111cro. fu«-nm 'r,cooiuts:•do dr la '-Ir.tia cm1ia•a. al "º 
rC"1raactlt,._ dr .. u .. pc. ... icioA~ J1nliclrricak"'-

.... \\'rb«-r. lbidrm. p 50. 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN --... 

_5(1 



con base-en principios-mercantilistas;- es-decir; la detallada norma religiosa de la vida da 

origen al mas agudo espíritu comercial. 

Este giro ideológico, religioso-ec~~ómico. cambiará para siempre la vida y orden social 

del mundo. Las-subsecuentes racionalidades darén nuevos horizontes que repercutirán 

en la .vida social, dónde la cienCia y la técnica tendrá un papel preponderante. 

Por eso. es destacable, en el orden científico. la revolución, que causo la propuesta 

copernicana. donde se sitúa al Sol en el centro del Universo, es decir, una propuesta 

heliocéntrica, frente a la hipótesis helénica y geocéntrica de los aristotélic6s. En 

consecuencia, ·el circulo histórico que ciñe a la Antigüedad y el Feudalismo, se· rompe 

dentro de una concepción racionalista-científica del universo.81 

El embrión cientlfico fue evolucionando durante el siglo XVI (durante el' dominio .español), 

y XVII (con ·dominio más francés). Sin embargo, durante éstos- siglOS,··se- inC~en,~r:,ta Ía 

criminalidad en Europa, y paralelamente van surgiendo leyes represivas. es deCir. con la 

" 1 l.a rr'\.olu,·i,ln ci..-urificu ...... 1inu1n10 .... ._. inicia con :"'rOicoht.. Cupernicn •• rru un ,·anúnit:.o polaco~ que ..... rudio t."I 
mo" imit"nln dl" lo' ,,.,1rn"I. ~- contin1111 con ht"I po .. 111ru .. dr G.11lilrn t 1564· I C1..a!1. k:rplrr 11571·1630). lll""ll"Hrtr' t 1 S 1>l•· 
ltJ~O)" :"'rOl"""tnn t lh4!·1717). ,·on\.rrt:,l"rKn hHciH d i:umhin '-"il"nli0l'n hM .. llt lu ll"nriu dt" h• H.l"hUhidHd CEin!OtrinJ: Sin 
..-n1hH...:~o. rn l" .. l" eritn catmhio l'it."nlifko .. e l"ncut"ntrH como pilHr (;.ulilrn. ~·H '-llll" ul rt."uliJHr ...... r .. tudio .. dt."I 
'"º" i1nirn1u penduhtr, ..... tahll"ciú lu .. ll"~ ...... drl "'º" in1irn10 de lo., cuerpo .... omrtido" H IH erH\ rdHd. <~Hlill"o pl.11n1rli un 
principio cu~H tru .. c,•n4h•nl'ia 114"ca hH .. IH lu tt"oriH dr la rrlHti .. idatd. al drn10 .. 1rar qur l"l rno\in1irnln .. olHmrn1e l""I un111 
reluciún • ..-n ,·u~o ca .. o uuicarnrnlr ..... pue4..lr 4..lecir '-lUe t"ll.Í!>IC el mu,ilnit"nto, cuundu '" .. \alor.11<lo y n1t."didu dt."-.dt." otro 
.. ¡ .. t("nta .... ~ drl.."ir, cuundo co,npHntmn"' du .. 11111,hni..-nto"I. Po .. h•riorn1l"'ntr <;alileo MI mn .. trar .. ,... p11r1idario dt."I .. i!>tl"nu1 
.. uJar dt" (,'uprrnicn. rn lh.JJ. rur ohlie»do » t"n1npHrrcrr rn H.on1a, ante 111 SuntH lnqui~iciún, 1111 .. nlH 1.!Ul" lo ohlie.o MI 
quc.- .. ,. i:unn1inuru dt" .. u .. h•uru .... El principio dc.- rl"futh-idxd 4..lr <;..,.1¡1.,.11. mnth-n t"I plxnlt."Hn1il"ntu dr una& .. rrir de 
prohlt.'111~1 .. q11l" .. ¡,... irron a IM po .. tre H h:l"plt"r. pura .. u .. tr ..... ll"~ e., rrlucinnada" al principio dr l.11 t!rH"' ilHciún. t..'.C'plt."r 
.. ,·1\ulu 4ut." J.a .. ••rhita .. dr lo .. planr1u .... un rlip .. ..-... unu Jr 4.'u~o .. fot·o .. o,·up• rl ~ul; >1dC'n1a1 .. dicr '111" la!> 11rr• .. dr .. crilao¡, 
1u1r lo .. rudi1.-. \.C"..:tnrr .. dt." 111 .. planrtH .. "4Jn prop,1rciunHl\.0 

.. 11 lu .. tit',np1• .. : por Ultirnn ... ci\ula qut." hl!!> c11udrHd41!!> de lo" 
tic111pn .. de rc..,.,111,·iún rn Jo .. phtnc111., .. un pro1lorC'1onalt.'"'I a Jo,. ,·uho' dr In .. ejc .. n1a'."11re~ dr .. u .. ürhitH"- En hantn. 
l>r .. carte ... qui..-n dt.' .. arrulla di..,C"r ...... atnali'li .. rn rl ordC"n trurico. rntrr rllo.,. de analilica. dt." t!rornrtria ~ dr •h:.C"hr•. 
1111 .. ntn ... •ltH' lt• po:"r1niliC"rou ~· .. tahlt•,·rr qur t'I 1 ni'\rr .. n dC"hia rakuh11r .. r nin lo .. nlirnrro .. '." In .. n1n1rm:itir• ... ._,or C'lln. 
1h• ... ;1rrnlh11 lw .. c1u1tru rt-.!l>I\ drl rnrt.,dn. ~ r .. tMlhlr("r 'I"" IH primrrM l"n11dirinn p•n• un ht1l"n 1nrtodo - rl prn .. a1nirn10. 
pur 111 1u111u. rl prn .. >11nf,•111u no .. t' 4."orttt;"ntH ,·un a11ro1,in1u\.·ionC' .. 11 '-'"" unu "'l•C"rir11d11 dudo .. 11 ... inu qur lt." pern1itM1 
d111r Cl"rtid11n1hrr \.'un1¡1IC"t.ll. 1•nr r .. n rl n1rt0Jo ,·artr .. i.;1110 ...... ju .. tificH r11 un pr1n,·ipin prrci .. o '." \.'llOCrrto. qur lo r"I'" IH 
•ln1IH .. i .. 1t•nu•t1ca .. •lllC" 4lllit'rr 1ll"4."ir. "°' tt ..... ,..., de .. upcrar tnd111 .. la .. titula .. , h111jo la lll"\."t' .. idad dr dud111r. En 
con .. t."Cut."n\'.IM. 1 .. primer• rrt:,l.a "• rncarniluuJu al u .. o dC' "'h11e.•11 .. C"ntido dC" r1111on"'. pura 4.Ji,1ine.11ir lo "rrd;t4..lrro de In 
f.Jt .. n. h¡1ju un princ1p111 dr idea .. innu1a.._ ~¡ qurrl"rno .. cnnoct."r aleo dt."hC"n10 .. C\.llHr la Jlrl"cipitadún ~- h1 prt."'\.C"nriiln. 
una "r1 ... , 11.1da .. C" .. ta ... Jrh,•n1u .. prucr4..lrr cun clariJM1d ~ di .. tinciún. por rllo, debe ponc.-r..r l"n dudMI la rralidad pM1r• 
uku111ar ht "'"rdwd. l.a .. reuntla rr~IM d..-1 ml"lndu. aclara IM prin1rrH rl"'\!I». rn t"I .,t.'ntidu dr qul" dehr di'\.idir-..e CM1da 
un1o1 dr la .. difi4."lllladt." ... t."11 tanta~ ¡utrlr"I conlo .. .,. purd» ~ ..... H 11eCl""lllr10 pura n1C"jor rr .. ull.rrla ... E .. 10 ...... pM1ra 4ul" UOMI 
idra ""ª claria ~ di .. 111t1a c.- .. nrcr .. .urio dil.iJirha. plllrH a11ali.111r ~con rllo. ir al t."ncurntrn dr la .. p»rlt.""' qu" intl""'.:r11111 unH 
,.o .. a ª"' J,• la inruiciün ..... pa .. a a unlll d-.•ducciún. l.ot 1t.•rcen1 rl"l!hl, , ... ,k"-.·ilii:lll qu..- lodo (M'l1!1.lllt11iC"nlo debor ir en urden. 
rmpr1andn por In OlH .... iruplr ~ f.iiicil de cunucrr. ~· .. uhir por grMdo .. h»ciMI lo ma!'> c11n1plejo: y ba cuar1• rl"'i!I• drl 
ntctodo. ju .. tifica 111 dudH .,i .. 1em.iii1ic». rn t"I .. rntidu. dr <fUC' .. r Jt."bl"n h•crr rnun1l"ra..-innl""' compll"ja~ ,. rr'\i'\.ionr,. tan 
~t."nt."r:111lr ... p•r• r .. tar 'OC"'1!11ro Jt" 4uC' no .. r omilM .. n•d». 1-: .. 10 no .. JMrlnilira d11r unM Cl'r1idun1hrt." ab .. ulut» MI la ..,,...r1.h1d. 
111"1!0 t."ntonc ....... .,.~ nt"4..· ..... urio d11Jar mlil"I 4ur lo .. C'"'tctptico"I. ~ u1111 "C"'- reali1udo e-.to, 1104..lemo:.. 11 .... .!llr H un.11 '\t."rdud, 41ue 
pu<lrM r .. capur • toda ..-r11icM1. En 111010. :"roe ... ton. e111pit."LH por concepcuar lo .. ll"lt'1114."nln"' dr IMI rneclinica. como"º" 
r .. pHcin. tirmpo ' mn" imirn10. '"ºn hM .. r rn h'"' plMIOtC"amirnto'I i:ulilr•nn ~ &.rplrriHnn. ~· po .. tC"rinrmt."nfr d-•rrollMr 
.. ., .. prinC"ipio"I '!' 1 ... ,'°"" 4..lr IM e.r•.,t°d•d. 
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formación de los "burgos". aparece otro_tipo de-delincuencia, propia de las ciudades. 

García Valdés (1982), la denomina "delincuencia de la estafa".82 

Asimismo, puede afirmarse que el auge de progreso del mercantilismo entra en 

decadencia debído a las depresiones económicas que originó la propia crisis economía 

española, que se diseminó en su conjunto en todo el continente Europeo. Este suceso 

histórico. trajo como consecuencia, el aumento de la miseria de la mayoría de la 

población, lo que provoco una migración constante del campesinado a las ciudades. por 

la falta de trabajo rural y el exceso de la explotación de la tierra , sin embargo. el grave de 

desempleo en las ciudades era latente. y la poca actividad laboral. se pagaba can un bajo 

salario, esto correlacionado a una escasez de moneda. y para ahondar más· la tragedia 

las enfermedades y muerte por la peste, pintaban un cuadro social -dice Tomá:s y 

Valiente- .. inevitablemente negro''. 83 

El panorama se vuelve más sombrío si en el ámbito político. toda Europa. se encontraba 

escindida en pequeños Estados e incluso en ciudades independientes: el poder politice, 

bajo este panorama, presentaba signos graves de fragilidad, que frecuentemente se vio 

amenazado por la masa de dolientes pobres. que intentaban detentarlo, can ello. se pone 

en peligro no solamente la seguridad civil, sino también. el dominio del poder del Estado. 

Así el siglo XVII, entre disturbios religiosos, largas guerras y expansión militar. se van 

colocando los cimientos de la nueva sociedad liberal. El poderío militar. territorial y 

económico francés. da prosperidad a las artes (esplendor del arte barroco). así como. a la 

filosofía y al pensamiento, que serán reformulados por los teóricos liberales y moralistas 

del siglo XVIII. que darén origen a los grandes movimientos sociales, tanto en América 

(1776) como en Francia (1789) En el ámbito politice y filosófico, se ha sembrado la 

semilla. que dará vida al movimiento liberal, cuyo antecedente inmediato se encuentra en 

el pensamiento económico fisiocrático del orden natural y del respeto por la libertad y la 

": lhiJem. p. 27. ~ conuciH como h• l>elincueudw dr IH C' .. u1fw rn rw.1.ún dr que wpHrrer el truhlin frl.'ntr HI "'implr 
hutrün. 

-u Cit.G11rd1111 VMIJé-!'k lhidrm. p.28. TomMs ~- Valienlr ... rñMh1 1111drnuis qur 11111 ciudwd. e.. h• drl pícMru. el hurtHdor de 
hol .. H .. ~· dl.'I h11ndnlc-ro. <>rimínitlidHd qui.' .. e dr .. urrollH dl.'ntro de un pa1nor11n1w pre<>Í"'H1nrn1e dundr no h11y ni trt1h11ju 
ni 4.."nn1idH rutrM todo ... ,\ .. i rntrr r .. t·11 .. r1. ritpirla. limn'linH,. ~ H .. r .. inato ... IH pohhu:·iün nuil" l"'•hrr ""h .. i'lilr dunentr rl 
.. ic,lo XVI~_. XVII. "\..id. llrtini:_,Jbidrm. p.21~. llt"tine.. "'rñala qur los -crirninnles err11hHn en m11n11dMs- 11i:.rri:.a1ndo. -
( ••• } ll11hia qur ,.-~r .. ela!t con '-C'rdHd.:oro .. rjérc:ito" de '-Heahundo'i y nu.•ndh::u .. ~ ••• }-•. \.un c:uando hubht nec:iune~ 
frt"curnte!'I di.' limpieza para e:-.pul!'OMr. azotar. mwrear c:on fuC"eo. de"'orrjar a dicho" erin1inale!t0, no erH .. ufkienteo. en 
r111tln dr qur e"''º" ejé-rcito" de pohrr!'> continuHmente iban dr unM dud11d a otra ... ieondo impo .. ihlr e11"'tii:.ar u ejrcutHr 
H tot..ht"l. 
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igualdad económica, misma ideología que convergerá con las-posturas individualistas,ª' 

que permitirán estructurar toda la sistemática del castigo. con la EsCuela Clásica de fines 

del siglo XVIII y principios del XIX. 

El enfoque individualista-empirista-liberalista, dará respuesta al excesivo 

intervencionismo estatal que recomendaran los mercantilistas. Esto se observará como 

una contrapartida que verifica esencialmente la no-intervención dél Estado, ésta 

abstención, dará origen a la ideología del liberalismo en los principios económicos que 

rigen el mercado comercial y monetario 

Los valores felicidad y utilidad. se sigue constituyendo como los ejes y directrices que 

darán soporte ha dicho juego económico. Así el Liberalismo se sustenta sobre· los 

principios básicos de libertad económica y política. de igualdad y libertad formal, con los 

que se pretenderá crear las condiciones necesarias de concurrencia social. .. L'aissez 

faire, /aissez passer• ,85 propone entonces un juego libre y sin prohibiciones, dentro del 

ámbito económico, ya en ámbito politice y jurídico. se sujetará a una cuestión de derecho 

subjetivo, es decir. de poder y dominio. 

En la cuestión del castigo. se siguen poniendo en práctica todo tipo de reacciones 

penales- al respecto Groote,06 refiriéndose a Francia- señala, que los pobres formaban la 

cuarta parte de la población hacia el año '1556, a dichas victimas de Ja escasez, se les 

habia amenazado de mandarlas al patíbulo, posteriormente se les exilio en las provincias 

(1534). luego condenados a galeras (1561) y por último, se determino que los mendigos 

de París, serian azotados públicamente, marcados en la espalda. la cabeza rasurada y 

por ende, expulsados de Ja ciudad. Éste cuadro descriptivo de crimen y castigo, presenta 

un contexto similar en toda Europa del siglo XVII, considerando los aspectos político, 

jurídico y económico. que atravesaba-n los Estados y ciudades europeas. 

Por lo tanto, el derecho a castigar. se plasma en un acto meramente retributivo. salvo que 

ya se avizora una actitud moderna de observación, que desobedece a las actitudes 

._.. t.11 .. idr.a""' indh idu11li:..tH"l empiri~tlll!<i de Hacun ( 1561-16~6). llohhe:o1 C 15HH·l 679), Locl..r ( 163:?·170·0 y de llume 
e 1711-1 :76} crr. Xir.au. lhiJem.p 21 y ~ 1 ~. R.amtln Xlr:11u .... cñ.alu que lo .. ernpiri~hH inu_k.,.r~. coinciden en 
pen .. 11111icn10 Unicumentc en la nc!:t1Ción dd inn11ti .. mu y ht 11flrnuu~i1in dr que todo conocinlienlo procede de IM 
c'periC"ncia. aun cuando .... lllf)rc.:-hecif,n .. ohrr la r'pcricnci• ''ari•. ,,..,¡ Hac:"on. arirm• qur IM r'prrirncia cundu<'r H 

un11 filo .. olia de I• <>icncia ~ dr 111 írliddad humana. n1rdiantr el rmplrn dr la tknic:a. En tanto tlohbrl. j•<tlir~. un• 
teori.i1 tot.i1li1.i1rü1 drl f-:o¡,t11du Ab .. olu10: Lo.:-1..r. por '1.U pwrtr, .. i .. trm1ni1.211, la teoriM de un E!olado li~nl. y por Ultimo. 
flun1r. hace una lrur1a1 r:o.ccplic• drl conocimi~nto. 1_., inno.,•cione!'i en I• fil"""11f'iJ1 poli1ic;e, en IM que contrihu~crun 
r""''º""' ~n'iadorC'!'I inu,le .. e:... Uurancc el .. iu,lo X \:J l. :..r mc1.d11ran. dura1n1r rl .,;ielo XVII l. con 111~ it.ieM"I Ur lo.,; pen~11Uure~ 
fr11ncr .. r ... como 'lontr"it.1uieu, VoltMirr. Rous ... rau. qur da urii:.rn .11111 Dfi:'l•r•ritin dr '°" Drrrchc .... drl Homb~. fruto 
dr IM prilnera i:.ran rr ... olucii1n bu~ur""'ª• '"' qu~ I• .. n:,undM .. rrJi pr~Ci!<iM01rnlr I• rc ... ulucM>n indu .. 1riaL 
·~ Dl'jHr h11<-rr ~ dC"jJ&r P•"'•r. 

- CiL Garciat VMldr~ lhidrm. p. ~6. 
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tradicionales del castigo, puesto que la filosofía liberal va encaminando doctrinas de 

indole humanista. donde se incorpora una actitud racionalista-iusnaturalista del castigo o 

como advierte -García Valdés surge- el ºinternamiento como panacea salvadora". 

El castigo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se caracteriza por 

r.,antenerse menos visible o público, es la parte mas oculta del proceso penal. Foucault 

(1996) lo refiere como el lugar" ( .. )donde se abandona el dominio de la percepción casi 

cotidiana para entrar en la conciencia abstracta( .. ) es la cert1dumcre de ser castigado y 

no la del teatro abominable ( ... )", refiri<bndose e-n dicho analisis comparativo al de ta fase 

de expiación del castigo. 87 

Luego entonces. la idea intolerante e irritable del castigo-suplicio, no pasó desapercibida 

para los pensadores del siglo XVlll. 88 quienes descubren que la racionalización de fe y 

dolor que redime del Antiguo régimen. va acompañada de un acto de tiranía bifurcada a 

una sed de desquite con el placer de castigar. 

Así los humanistas-ilustrados elaborarían un principio de justicia criminal que no tuviese 

como característica el castigo-venganza, sino que atendiera al respeto y dignidad de la 

persona con base en principios de humanidad y de derecho. 89 

La pena privativa de libertad aparece como consecuencia lógica de la posible abolición 

de la pena de muerte. 90 

... lhidem. p. 1-:. 
- Cfr. 'l.tr.:1n.lanL lhidC"m.p. :?:?:? y :?:?.J. Si rl "iclo XVII. r~ 1111 fornir Je- in,pir11dün Jr 111 01111 ine.lr~x. ~u"°u he-ne-fido 
jurulit•u. cun1rihU'.'>C" a ht l"rC"udún JC'I -lluhC'a .. lltthr:t,. J .. lf•7'1 ~- d ían10 .. o Hill o( 1-tie_hl Jr lf•X'>. que-"º" d .. rrehn'i 
duttad1111 .... rr .. nlC' a la ('orunH lne.lr .. a. 11uc- .. urt:_C'n H la hthnr Jr lu('hll qur rr11tli1Mr11 t-:Ju11rdo Co&..C'" f l:Sb2-1h..J...t). '"º" 
la linalidad d .. uhlrnl."r prrrrnt!t1li'-ll:S del ¡lndc-r jutJil."inl frC'nlC' nin Corona.'"" nutt .. riK JC'I \"ontrnl jut.lid1tl dr IH 
;;on .. 111u+:1011111liJ;,uJ dl" lu .. 14•".-"· <"o&..e ..... tMhl..-ch.1: .. f ••• ) El re" .. e'.' C'H\:'uc-ntra. .. uhurnidwno. no a lo" hon1hrc1, .. inu a Uln1 
·' ... 1l)('rrt"ho1. •. 1"'. En tnnlo. el ,.¡l!lo '-' 111. t"'i -..-1 .. ii:lo de l .. , lucl." ..... nrtantentC' francr .... "\1onle .. quieu t ll1H'J-1755l • 
.. u.·ndn 4uc- C"O .. u ohru. cJp101I. -F.1 e,.p1ritu dC' lu .. l.l."~1· .. - hace un:.1 11.!!Uda cr1tici.1 a lo .. modelo .. político .. '.'>" dt' uohierno 
.t ... '111 •. ,,, ..... drntr1, dr un .11nali ..... ('11rnp:11r21t1"1) ... J ... rna ... ¡-.ropitn .. unlf un¡ .... ,n di.' poJl."rC''- 1·01110 r11uilibrio politK-u. 
1111·tu ..... hacl." una ........ t'rH 1•r11it"11 1111 .. i .. 14'.'n111 dr ca1 .. 11co t.lr IA rpot.."». 'olhur ... 4 lb'>4-17iM). runda "" pt'D-mM"nlo r• un111 
!nnri•I nAtur:tl de" 10H-rlilnCU. ~ dr rnrun: t.:unhfC"n hMcr una .... nM cruicu al .. i!'ll .. mM [M'Olll arc11ic-o dr "u rpoca. 
Huu ..... C"lllU • 1-1 !-1-"ll rn .. u ohr» rl -< ·ontnuo !'-.t)cU.1-. ptrna .. • t'I ""fHritu .. i .. ternacicu deo ... u pt!n .. arnioentn ..... ñHI• 4ur 
··I h11111hrC'......., hull"ntJ pi1r na1urlill.-1-. .... hu 4ut" .. 1 cntr•r .. n .. .,ci .. ·duJ ..... \:'urrurnpc-. por rllo. r" OC"C .... urio el pacto .. ocial. 
J•11nt ..... r t' .. lahlc-rc:ttn ltrnll"" n•Mlt'"r1MI-,. fornn•I- .... u dt'rt'Chn di.' lih-rrt•d. aqu1 ""do•dr prr"ahoc-rr t'I dc-rC"'C"bot.11." 
l:t "'ª"º"• ,. .. , rt"un1da .... hr"' la rninoru•. J>-•r lo tan lo. la -l<"~•d c-n•tractu .. L Je-horra eurrC"1?.ir "'ª uhinMt dr i.,... ca'\<!" 
l'I r'c" .. º d"' lihrr1aut '.'> lill"nl." C'I JrhC""r Jr ca .. tii;:ar. Propuena por un cMmhiu dt>I •i"ltrma dr ju.,.tida • .-n rl qnr - ha'Qllt'" 
una JU .. tl\"UI dt'"moo..·ra110..•a" 1t:u:ttlilaria. 
,.., lhictc-m. p.!:?. l"•~lulMo..t•r- ''"" ..... oh ... .-n.11n furrnMhnentt' .. n ha 1t .. ch1r11eiún d.- lndC"fl'C'OdC'ncia dr t: .. t.-d<M l'nido~ dC' 
'°ortt"antrricx JC' J"':""':"ñ." la H.t""nluciun Fran1·r .. a Jrl-:"~•J. 
·-• e rr. Ht"ccart• cr .... r: l"ra.1:.1do de- lo'" l>rlito1 ~ de 1111 .. l"c-n•"- ..... t-:J. F.11c .. i1nil.ar. t•orrua S •. "\.. 1-:di. '\.lr,ico 1'J90 pp. 
:-~A :::i3 :'- :?!i•> a ;?•11. llt"t"cari-lrll ->1icir111ha 1 .. abolición de la p.-nM de'.' murru· ,_de h1 ronura. n•IC'did .. ~ rll."prni"·•~ q•c-<.r 
't"nutn aplicMndu cuntr» lo .. drlincurn1r ... Mn:,u1nrntMnJo. 4ut'" I• 1nut"rtr Jrl infr1H:tur. no hrinJxb• ~urid•J. de Y• 
c.11 .. 1'1?_0 C'.'j.-mpl.ar. IMnlo par:.1 .. 1 <lrfincuenlt" como p.ar• 1 ... "'"-"'ie'.'dad. Vid- llr 1-Mrdir..ahMI :'- t "riM. '\.t•nuC'L Di-...cunu 
.. obrt" la~ t"rna.._ 1•. Ed. Fac"'itnil•r P'nrTÚa S. A. t:di. .'\1r,icn I'•"':?. Vufcon tamhit'n m1tnt"ja IM idc-11. qut' 111"' le~t''.'I. 

drh<cn hrind .. r ""'1:Urtd•d !"" lih<crt .. d •I ~iud.11d.11nu. pero rn n1111rri• crimin.11! r ..... uh• -r un• rn1prr"'.11 dirtciL 

TESIS CON 
_FALLA DE omGEN 



Al respecto, García Valdé~ (1982) señala:" Tres causas concretas de la transformación 

de la privación de-libertad en auténtica pena han: de señalarse a mi juicio: en primer lugar. 

una razón de politica criminal: en segundo término. una penológica. y en tercero, una 

esencialmente económica.". 91 

La raZón de· política c-rinlir:ial, se deb.e principalmente. al desarrollo e incremento de la 

delincuencia. Por razón penológica. es porque, el acto de suplico-muerte. se encontraba 

totalmente desprestigiado, puesto que hacía el siglo XVIII, no se había garantizaoo la 

aisminución de los delincuentes y de los delitos, por ende. tampoco se habia garantizaco 

la seguridad de: las clases pudientes. Por último, la razón económica, como quedo 

asentado en el apartado relativo a · 1a racionalidad retribucionista, tenia efectos de 

explotación reclusa. sin·embargo, el internamiento implicaba una mayor intimidación, ya 

que el castigC? era doble, contr~ la vida y el cuerpo del sujeto infractor. 

En consecuencia 1a·· invención social ·de la pena de privación de libertad. surge por 

necesidad d~ sat'.is~~<?er un -.ciclo económico, entonces se actúa reabsorbiendo el 

desempleo pero cont.roland.o las tarifas, es decir. controlado el mercado de la mano de 

obra y los precios de la producción mediante la explotación del trabajo recluso~ 

Si la transformación de la pena-custodia en pena-corrección. tiene éste tra5'.f6r:ido_ Político 

y económico, entonces et sistema de castigo, se vuelve un sistema represivo cé:in firies de 

meramente utilitaristas y no de justicia. 

Luego entonces. Alessandro Baratta (1989) puntualiza que la justicia- pénal de Beccaria. 

tiene un sustento ideológico con base en el principio de "utilidad del _bien común", esto 

es. la necesidad de tener unidos los intereses particulares superando la colisión y 

oposición entre ellos que caracteriza hipotéticamente el estado_ natural. Por lo tanto, la 

idea del contrato social rousseauniana. justifica únicamente la autoridad del Estado y las 

leyes. en la defensa social, con el fin de brindar segi.Jridad y armonía dentro de la 

sociedad contractual. 92 

De esta manera el criterio para graduar la magnitud del _delito, se traduce en el daño 

social. excluyéndose como -señala Zaffaroni (1998)- todo.criterio subjetivo, por virtud de 

.,, Loe. Cit. 
":Cfr. lh1rw1t~. Alc~'-Mndru. Criminoloeiw Crilk~ y Crílk11 drl l>crrrho PcnMI. ~·.Ed. Sii:lo X.XI Edi. ~1i,ko 19H9-
pp. 26 ~- .:?7. Sin rmhHre.o. :uh:irrtt> HwrullJt: - (-) El prindpio utililari~CM de IM ma,im• (rliddad del m•yor nUmrro 
dr IH idra df'I rnnlrHIO .. uriMI .,.¡~Uf" rl c-rirrrio dr I• mrdid• dr I• (M'n• - rl mininto ... c-rificio nt'C"~ario d~ I• lilx-rt•d 
indi,..idual qur rlla in1JJlic21f •• ) La r .. t"ncia :-· mrdida drl drlitn. r .. 11in c-on(ormt" itl .,.;"1rm• roncrptu•I dC'I lihro dc
llt"<Cr•ria. "" d dMño .. orial. El daño .. od•I v ht dr-írn .. a .. ociHI ron .. 1i1u~'rn H'li rn r"i.tr <1i ... 1rmM lo"' f'lrmrnto"' 
fnndamrnt•I-. r-vrcrn.Mmrnrr. dr ht te"ori• dtl'i drlito y dr I• •ny n1odrrn11 ( •• .>'". 
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la igualdad que surge entre los hombres dentro del contrato social.- siendo éste 

pensamiento el que legitima y justifica la coerción penal. 33 

En consecuencia. el delito y la pena son producto de una institución formal, como lo es la 

ley. asimismo. la impos1c1ón de la pena presenta una racionalización en forma retributiva

correccionalista, cuya legitimación se encuentra precisamente en el principio de legalidad 

y de defensa del orden social. 

S"=' desarrolla 3Sí. '5-n el siglo X\/111. una adm1ri1strac1ón de la pena. cuya necesidad. 

utilidad y eficacia. gira entorna a principios meramente científicos. como son la disciplina, 

el examen y la tecn1ca. es decir. la eficacia de la pena, se sustentara en un tratamiento 

cientifico. con la finalidad de clasificar la personalidad del delincuente peligroso y 

determinar su posible cura. Surge entonces. una racionalidad de peligro. que justifica y 

legitima la 1mpos1c1on del castigo y de la pena-corrección. 

Durante el siglo XVIII. se s1stemat1zara la filosofia del derecho. y se pretende elaborar 

un detallado derecho natural-racional. mismo que posteriormente pueda dar origen al 

derecho natural pos1t1vo. cuya esencia. será la JUSt1c1a formal. 9
"' 

Ya hacia el siglo XIX. la pena-correccion. será aún más determinista y discriminatoria. ya 

el estudio y análisis del suJeto oelincuente. será con base en un estudió de corte 

antropológ1co-biológ1co-soc1al. cuya ideologia dará origen a principios de una· prevención 

especial positiva y negativa. ademas dicha pena. por primera vez, será legitimada, por 

profesionales espec1ahzados. tanto en las ciencias sociales como en ciencias naturales. 

terrible mezcla amorfa. que produce un aparato burocratizado y complejo del castigo. 95 

.. .t z .. rr:troni. Eut:eon10. 1 r:u.:uJo Jr Ut.•r .. cho l"c-nnl. LI. 1•. Ed. t. ·ardt.•na .. Edi. 'tr,icu J•JqH.p ~)l. \."id. H11rato1. Oh. Cit. 
p. ~S. ,,., Bar:.nn .. C"rh&IH r .... p.-.. ·10 H H.u11u1i:nu .. i, 41u• ""''-' 111u1or lill"nll' .:'11110 íin Jr l.:.1 pr1u1 IJ.J drfru .. .111 ' '"··utl, lat 
.:liflL'"rt'1n·1a \"nn Krccuru1 'IL'rin .. nlnmrnlr •1U" la p<r'RH :.11 llL'n•r un:m ti;poi1-i .. 11111it~ri ... drl pacto "l.rK'ial. \lf> dc-irrmina pnr 
un t.•nnlra r .. runulo C'f1 l"I i111r111 .... cr1nunn ... o. l"or -o .-1 ...... ru""r-'o ÜC' la , .... ·1rthuJ •frh.-ra dit,...!ir<W" • I• pr-IL'Ht'H)n drl 

Jt"litn. t·on t"I "'"ior~nl1t"nto .... l.lr":1rrnlln dt" ht'l l"11nl.lic1uUC"'l l.lt" IH \oh.Ja .. oriaal: l'lln dirho rir1ncipio Runnll!rlO'\I. plantr111 
un :1dt"l.an1n dt" In cfllt" .,rran l•i.. .. u .. titutk.o .. pt:>nKlt" ... 
~ \.id. 'lw~dlUU. lt'••tC"1n.1'P· .:?.3:?,. ~.l-i.t-1 u.1"nururuli''"º• ,.¡.,.rrrnatv• un• po.,.i<io1t n1• .. t.·rni<• ~ lit'lrr írll'nlC" lll MlH!f' 
intt"rprl'tlllll'll ~ c.Jt:> aplic:11ciun pr;.1("llC11 c.Jt"I (_'nrpu\ /uri\. '-'' c-1 iuHhlnlru/i\.'"•' lt"niu la prt"tt"n ... iún ÜIL' t."rlL'1tr un Üt'r .. cho 
in1r1n...-c .. n1rntt" Ju.,tu ~ d1namicu. 1_.. ... primt"r•,. cotJilicaciunc .. h4jo t.. inOut"nci.a Ü4.\nururu.ii.U'6.. b de H.a .. it"ra de 
1-~ 1 ~ l'I ( 'údico Pru .. iHHO de- 1 ~·J.4: .. in rmh1o1~0. J., eran l'poca dr l.a' C'odificacionC"\ - inic:-iar-3 di•1 .;aQ~ d-puc~ del 
('.-.Jil!n l"ru ... 1.1100, t.•on lo ... .:int:o t:oJii:o .. J.,- '•p.olC'un. ¡__.., t:•r•Ctt:>r1 .. 1iclll~ dr -•u. .. nut".,,U' .:-udi!!U°' ..JicC' \.l•re111d•nl- e-!" 

la forYTiulat:..-ln U.- nor1na ... rnC'HO"I .tt-lr•ct.111 ... ~ - forn1:1111i1..ara .... cuntrnido. con ma .. princ1p10" e.rnirrJtic-41. dC' drrrcho: 
,. ... 1m .... mu - prt'"lr•tJÍo """"-IC'"n1atu•r la"I norlnlll., Jr u1I 1nan.-ra t{Ut' pilL'rmi1irn1 la r...,.olue.·ton dr t:u•lqu1rr prublrrn• 
rt""lacinnai.Jn t"on la m:.1trria rr:ar:uJ ... por ulrin10 • .,r prrlrndiú rn 11" .. J>C'Ci.oolL 4ur dicho ... codieo .... m"'utu\.irr:iu uo.;o1 
cum1111.t1hdid.111d rntrc- lrxtJiciiJn ~ ra1un. 
- ('fr.Fuut.·uuh. lhidlL'1n. p • .JI. Fuucault drnon1in• • dicho \i"'trma c-un1u l.11 -n1ul.11ciún t..-cnic:11-•. \.un e-un l• 
in1c-.,..,.rnc1on dr proí-ionalr... dti ca ... ueo. no drtw- ol .. id•r...r. f.IUC' la d-•parK.·ion dt:> 1<1 ..... uplicto .... \r dio • partir dr 
IS.J·O- -•o r• .. ¡M•d. de- l.l•I" rn wn Jla..,. rrfr•ctariu • c-Uo • .:unto In íur lne.l•tc-rr• .... ~ ,ji,:uio .. ¡tlkxndo <'I 1.·tt.,tit:o 
..-urpor:11I ~ dr n1urr1r, por rarun dt" la'l '" .. urha• campc-.. ina"' dr 1-sO- l!i:::!tl. ~in rmh•r<.!O. la pt:>na-.. uplit:io. put.>de 
1"nrr dií""rrnlf',. ma1K-"' c-n I• •t:"tnHlidad. ,¡ c-on,.idc-~mo .. la tnrtnn. :" la'l c-on-curnch•" dc-f h•ci•amiornln carC'c-tarin.. 
'''"''" im1ltican dolor rn 'id•. 
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La intervención de profesionales técnicos. en el ámbito penal.- motivará la emisión de un 

juicio previo en la decisión del juez. Al respecto Foucault (1996) dice "( .. )Desde que 

funciona el nuevo sistema penal el definido por los grandes Códigos de los siglos XVIII y 

XIX. un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos, han 

sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que a juzgar. La operación penal 

entera se ha encargado de elementos y personajes extrajuridicos( .. }". 96 

Bajo esta temática podemos afirmar. que la práctica punitiva del siglo XIX, trata de borrar 

la distancia histórica entre la pena-suplicio de la pena-correctiva. paradójicamente. la 

pena privativa de libertad supuestamente más humana. resulta ser una forma de poder y 

dominio de una relación de subordinación. donde está latente la idea de violencia. 

Desde luego, se pretende que la violencia se encuentre to más oculta posible. 

precisamente encubierta en el discurso legitimador de la imposición .de la pena más 

humana. La verdad obtenida bajo los parámetros de una justicia legal - y -débidBrri~nte 

formalizada, para legitimar el poder de castigar. y éste no se manche con una pena 

inflingida. 97 

Se pasa de la racionalidad del castigo-suplicio a la racionalidad del castigo

corrección que deriva necesariamente en una justicia del fraude, misma que se 

sistematiza dentro del orden cientifico, cuya .. técnica de mutación del sujeto .. construirá 

una verdad forTTial entre hombres peligrosos y no peligrosos. De ahí que la técnica ·Y la 

disciplina sean las características del nuevo poder de represión. Una vez ubicado el mal 

se somete al sujeto a un estudio técnico de su personalidad. Mantener al individuo bajo 

observación simula un examen profundo, que justifica la imposición de la pena. así 

.... lhidC'n•. p.~·J. 'º' .. UJC"IO .. "'tr:i1juriJic11 .. "'º" lo~ t)UC" C"Mlirt<Mn MI dC"lhn:1n~n•r C"Oft c-1 nn dr intrerarlo .. C"MliriC"arlo y 
l"u .. lh.!"rlo: .JondC" .. C" ,,h .. C'n 111 un dC"IC'rrnini .. mo C'n rl .. ujeln infraC""tor; 1>or lo htnto. "'C" panr dr un critc-rio 
Jt-1rrmini .. ••-p<A;1¡ ... i-.l:I. •1Ut' dMr.:i uri1!,rn P•-•C"ridrmr111r • li.11 nhN.Jt"rn• cit"nl'i" d.-1 JC"t"C"Cho p.-nNI l'nn c .. rrKrM. \'Id. 
ll•r•tt•. lhtd"'"'· 1'..J~. H•nlt• -"•'• ttiu· 1111 -<urh1l"'• .. ilt"1 ... 1•1'MrtirM d'" 10 .. pnnl'il''-" r~u·i11n1111í~td .. C" iu .. na1urHli,.t11 ... 
con< ·r .. ar Lu1nhro .. o. t:nrku Frrri :-- H.1111f1u:•I c.:; .. rúíatlo. pHr11 c-.. t.ahlrC"c-r un• r'plic•ciún pauol•r1:,ic:a drl drlincucntt" .. llr 
:•ht <tu"' la P'-'"ª d,..f "elo 'IX. te-nea ¡,., c-a~C'trn,liC'•• dr ua tr.tamirnto C"ic-nllriC"n., p•ra la C"ura dc- •n m•l: -
('un .. ~nrnC"ia. la l0 om11rrn .. io:•n d,..f dC"litn, 'iC' -.u .. 1rnt• C'n nn• 1f' ... i'i C"au .. •L dondC' ,...¡ 'ujc-tn -•• drtrrminadn IC'nmn 
dC"lin<"urnlC" ptJr cur .. tionC'"I .itnlropoltJ.t!i<";n. hiolút.!,ic21 .. ~· piia1olñe,ic•" 1 n•lurak-1a hC'rcdih•ri•I que 'iC' ~•ructura en un 
prn .. amic-Rto drtrrininC..1a"' Jl'C'IÍ1?.r'-r.ta dirl criminal • 
.. ~ F•"t•c-aalt. ihfftC"m. p. "42 f:·n•c-a11h ll11tno a -•o C'omunkaC'iO• de" C"rimc-•-pC"na. Ya qnc- ,...¡ ohj,..to de- la n ... C"~•d dt"I 
C":11 .. 1ieo '.!' rl lJC'"'IC"uhrimH:-nto teC"nicu .. pC'rmitc ju~tifk;ir una di. .. dplin ... un11 n1ir:1uh1 o un r1.11mC'n. p1111ra lo!t ieft"cto"l de": 
C"nrrr-c.ir ~ •ran,.(nrmar al 'ujrto C'O" aa '•t-r JM"'"itno.. qar .. ,... 11-• a C'•bn C'n I•• ptnitrariaria... l.a• rrlarM••- dr 
"'"lunt•d !' prori~ad 11•r c11rac:-tC"ri1an al .. i'ifrm• C"apitali,.t•. rnnt;...a• aC'tn• de- m•:!'or .oit:ib11c:-S. y '"ª:!'ºr 
C""01lra1ificaciún. iodo C'llo implk• unM 1mt'.!'11r ~lratn:ia hacia rl dc-!tarrullo dd ordc-a .'.!". prOE.re-"WJ. C"U'.!"U r1Moul1a.Jo 
ja .. tiCM"a la ia-<liaca kJC"alilac;..-.. d4!" lo" '•jc-t"" pr-li,:rn-.o" Sia rn1ba~o. diclilo (M'•-mi ... a10 ao r'\C• dtlftCJ'lo,lntdo 
matrn•lrftt'Dt,... •i n••C' .. ., nw•""" "''"'e-• -idC'nC'i- ••--ih"""' tfQll" JWrnu••• dt""°""lrar ..,...., •lcM•C"- :!'. ~•tt•dn.,. 
rí"IC"'llllCC"'I dr uu.111 tr-an,.furrn11dóu C"irolllfiC'a dt" corrt"cC"iün llt"I .. ujrtn inír:tu:tur. 
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surgen inicialmente los grandes laboratorios de observación de las asimetrías sociales. 

como son: las Penitenciarias y los Hospitales Psiquiátricos. H 

Las técnicas de internamiento y de castigo se fueron refinan~~ en _nombre del progreso. 

La idea se manifiesta en la tendencia hacia la observación.:·que permite ... perfeccionar la 

técnica para penetrar en las conductas y hábitos_ de· ros .. · SUjetOs::-- El· criminal~ se, conViérte 

en una pieza importante en las políticas del castigo-. par~--l~gía~ ~u·- ~uta~i-Óri,:~~~·t;o de la 

~structura de la sociedad burocrat1zada. 

Se trata de un poder de conciencia moderna que ·diStin"g~e to'.nO~·~a-,· de tO a:~o..rila1, asi 9 

el lenguaje de la modernidad justifica~á t·a---'r"a~-~~-~aÍid.~d 'del- .: __ ca:sti9o' bajo un 

esquema de la racionalidad del sujeto peli9roso.,·-<~· " _. 

No debe olvidarse que antes de los siglos'XVlll i'x1X:."en"el .:nund~ occidental se conoció 

durante milenios .. la medicina espiritual~ur~~i\Í~"::.~9·~: 

Está medicina tenia como base la bi.:as~ue_da de_ la '?Onciencia que producía la 

enfermedad, pero donde lo normal y lo" patológico; "no eran conceptos organizadores 

fundamentales de la sociedad. como acontece en.un discurso humanizañte de las penas. 

que se desprende de ta ideología correccionalista-positivista. 

Un desarrollo de producción capitalista que genera riqueza y utilidad. también fomenta y 

motiva una mayor valoración moral y jurídica de las conductas y de Jos bienes que deben 

protegerse (principalmente los relativos a la propiedad) Así los principios humanistas que 

los reformadores del siglo XVIII, observaron para la imposición del castigo, no llegaron a 

convertirse en pnncipios materiales y rectores en la aplicación de ta pena de prisión. En 

-... ,.iti.Fo•<"••h. -...ttchc-L 1..a \:id.11 de- h~ 11•-ttt-- 1 .. r • ..__ S.:".1-:.. 1.a Pkt•c-ta.. Edi. E<ilp•ll• l'4'Mt.1,t• 11 ~ 12. Fo11c.1111U. 
In rf!"fiC"n" inctu .. o con10 un-. on1oloei• de- la rc-alidad de- 1111 filo<i1ofi.11 ilu!!iCrlldx. Cír. Foqcault.. :\tichcl. El ="'•cimiento dr 
h1 t Hnir.11. 17"'. Ed. 'ieln XXI. fo.di. ''"'icn. 1.,....7. Vid •• Ion- \\ illia"" K. l .a í"H1a~• r• tr- S<rM-ic-dadrot d.,t '.\.trdioc·.,·n.. 
Fn 1.z,..,¡,,. iho~""....._ 'C"r•no dr l'•H.1. 'º· 122. l '·'·"'- '\t;.,~11. pp. ~ • 110. 1-:n rnn'W"t"U#nrhl. n "'ª'" .. d,. I• 
'"":lu.,ioin par:=. rl .. uj.,.tu pC"lit!r()'ll.o. - 11n•lil.J11r11 C"u•ndu - tra1tr de" "'"r10c:11r •feo r1tr•ño y furra dr I• norm•lid•d 
, .. .,t..hH-c-1d11. l_.a 1nct•-- - "'",... .,.. lo •orA'l•L «-• lo q•r _. •hiq•«- d«-•tro dr 1 ...... ¡qramC'tro.. rriC'O'S y j•r-idic-tn 
Jl~4"'1f'"r1ni•:11d<-....._ E11to•.c- I• ja..,tirlC"aocN- rlldo>fl•I _.,.... I• dor r'plior'•r y no d.r j•r:•r. '""''" - • kl qDC' lt•111• Fntl<'•alt 
t l<J•~¡ -u11 co•junto de dkotnnu•~- que al ""r (und•u•rat».le'!i rala cuhun. que:- '\.C" d"tribu~ie. p.rr111ilC" un• •p•rrnle 
ju .. ufic;ir,cin .. ~ ru .. d•rneato p:11ra dirr~nc-illr tu aorm:.11 de &u anorrn11J o patoUtt:,ico dC' lo •o p.-tolóe.icu. 

- l ·rr. t-"otn~•ull. C"lb. Cit. pp.l.J y 1.a. rur rl contr•rio en ,..1 ..,;~k» XVI. - purdr "'"r drh111- nu drl c•stñ=o "'i•o .. ohre 
""••.an o t. intr,...c-ncio• drmo•1•c• u dr- bruja .. o dr m.a1t''"' r"ntrr ntr'"· f4UC" '• m•-. ron rrla-c;.;,. • P'>drr- rt!'licos 
1hnutad11· .... cu;-ra ina.-einar¡..ta mr..tica pruducir• una pi .... ihlr cur• n .11cua1~1miC"fltu ... ubrrn•tar•I. \."id. Fouc•ult. 
'1khrl. SubC"r !o" \"rrd•d. S.:--;.E •• l.a Piqurl• t:JL E~p.a.1ñ» l'J'"Jl. pp S-1 _,.. 85. Fuuc•ulL rDf.1i11iL.at. que U. prb.M>a .. w.~ de 
t•nJu., pMrtr ... !o• qur "'r- tr:11t» t.Jr un• in.,.cncitj,a. dC" uaa té-caica dr "'it:ila•cia. dr •• cu•trul d~ idr•tir1e•cióa d~ los 
int.Ji.,. idun~ .. ;-r· dr l.1i1 cu»drirubtC"itiA t.Jc gr.>ICK. que ~urer dr-.dr rl -.ie.k• '.'.. '\'I !o X'\.11. coa la (H''l!•ni:l'.llció• t.Jcl ejército. lcK 
ccNr--=ic"- bs e--..c•r~ lo-. .. '"pit.11~ y len t.aUrrr.... r...Ur!r. i•"ltit.ctu- --c-iatr-... pr~•ta :io• idr-a<1 .W..IC"taalU.ad~ lk•tro 
d~ u- lc-c•~&a del co.uci .. ir•lu "'"JW"Ci.ali.Lado.. C""t> .J~cir. el po:..Wr- -tw-r - ... apüc:.cHl• p&ir•a par. .... •-.r-tr-r • "'" 
cur-rP'h :"'" a la:-. "1rncr"' criminal~ por rndr. la pn,.;.;n. rnulta -.rr b ultima ia..,utudoa qur- •p•rccr rn I• rdad dr la:oi. 
dk<-iplina'-
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cambio. -con los pensadores del siglo XIX. se retoman las ideas humanistas para dotar 

con una finalidad más estricta-y autoritaria. el derecho a castigar. 

De tal manera; que la técnica y la disciplina se proyectan como caracteristicas de un 

micro-poder· hacia el interior del establecimiento de reclusión, mientras que en el exterior 

se ·purificara el discui-so del castigo, mediante una ideología jurídica de legalidad formal. 

La eStrUCtura ideológiCa con base en principios humanistas y en una concepción legalista. 

da forma a una racionalidad que se denomina como la tecnología-castigo. misma que 

abre paso a una aplicación de penas. cuyo referente inmediato será la pena de prisión o 

Ja medida de seguridad, cuya formula jurídica será que el sujeto peligroso da como 

resultado la prisión. en tanto el sujeto anormal tienen como resultado el hospital 

psiquiétrico. 100 

La pena de castigo durante el siglo XIX, se caracterizará por ser preventiva, 

utilitaria y correctiva. Sin embargo, si la comparamos con la pena·del castigo-suplicio. 

resulta que la pena castigo-tecnologia o castigo-corrección, ésta pena tiene la 

característica de ser meramente retributiva. satvo que en el siglo XIX. se organiZ.ó el 

poder para castigar de otra manera. con base en el orden. la disciplina. la vigilancia y el 

progreso que brinda el pensamiento científico. 

Asimismo. la tecnología ha organizado celdas. lug'ares. fábricas. espacios 

arquitectónicos. para distribuir el tiempo y el espacio. donde se fragmentan las vidas. los 

cuerpos y los pensamientos, en un sistema integrado. dond~ se permite la vinculación 

interrelacionada del poder con el sujeto. en fofTTla múltiple. automática y anónima. Como 

señala el propio Foucault (1992), en un sistema mecanizado por la disciplina y la 

técnica. todos los integrantes de la sociedad son vigilados, de ahí que el poder lo 

atraviese todo. no existe espacio que 10 resista; en esta' temática se crea un poder de 

castigar. encubierto y legitimado en una práctica autoritaria y represiva. dentro de un 

discurso humanista de la pena. 101 

"'"' Crr. FouC'<11ulL Vieil•r ~- C•,.tie.•r.Ob.Cit. pp.91 • 96. F'o•C:•ult. •firm• que el ho.-ir.o•tc dc I• pc•• dc pri,M>•. - "e 
'-"""uclto cn un lir-eali~mo. que ju,1inc11 un •C'tu•r •rhitrario c indctcrn1in•do dd prur-ion•I -pcci•li.1,.do. ea I• 
:.1pli.r...:ina dr b pr•a.~·· q•r de la co••tr•<"ciO• dcl ltu.-n- rri_.nGli~ - rdinca • I• p•r quc el h6»--C'o11nrnicus. En 
"•r1"ffd de q•oC" co• I• •tili:.r_.C'iiñ• f"Co•ótni.r• de'°' <"rimi .. •I- C'orrir-e,id°'• - prc-fc-ndió -t•hk-cc-r 11 un "'ujcto otM-dic-nte 
~- dóc::iL C'oa dctcrmin•do .. hMbittK.. como y• lo h•hi•n •puntado ~1elo"''i·P'•"•ri11i. Ru!>Cht."- h:ircC'heimcr ~-et propio 
t-:mirn S•fld6"-"•I lt•rrt•'- p•~to q•c la nr•C'riO" • bl infraccióa. itnpHr• flC'C' ....... ria..,...•tr b1 roriwació• o rt 
cnC'au1•micn10 • Ir•"" dr la olwdir9C'i•. por r-w• - dkp•-. dct •njrto •• e•••to • •• ricmpo. y -..e eo•cciotHio •• 
C'ucrpo median le I• di!'IC'iplin•. a. llÍ'cnioc• y la "icil••ci•. p•ra cfe<IU1 de•• ut-dicuC'i&. 
1• 1 Cfr. Fu~•IL '.'\tic-.. rL .'.'\ticrvrNc=a dct Pockr • .J•. Ed... L..a Piq19Ct.a.. F.di. F~pa._. 1992.. pp 123 a 131. '-lidtrl FrMIClll•h. 
plautca qDr" s~ ubem '-Oterrados o .WJmetid~ rir•c-• detc-rmi••dO"lo C'n•lc-•ido.. bistóric:O!'lo "<'pult•dtrii ~· 

cnm•~•r•dO'l> co• "'P~'--~ cu .. ,..re•cias r•aC'iün•lc5 y "i."'lcm•ti..r.llld.11..._ pero que 11 .. u "'"L no• permiten 10crifÍ<ellllr el 
<"nfrc-nuunicn1u ,. l•eh•r c1r>•1.-. r....a~ nri:••i.Llllc¡o11- •n1•ii•d•~ r.11cÑ1••I v •h.lrtn•IW•""'•tc. ce- cl ri• dc dil•cid•r 
el ohjeto uculu;_ De •hi. que dklun !'IJlbrr- ticnir• la C'•raC"1irm1ic• de. ~r c•lir.-adtM e-orno i•c-lHllprtcnt~ e 
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No cabe duda, que la ideología de la burguesía-liberal, con ayuda -del pensamiento 

humanista y social de los iluministas, pudo percibir a tiempo, que el trabajo forzado de 

los rectusos (durante la fase retríbucionista del castigo). no tenía ya sentido ni razón de 

ser. en una etapa humanista de la pena o fase correccionalista. 

Puesto que et trabajo manual de los reclusos. ya no imprimía la ganancia necesaria. que 

producía la máquina en Ja producción de artículos en serie, pero tampoco se podía 

volver a las penas premodemas (anteriores y posteriores al siglo XII, referentes al 

castlgo-suplic10) debido a los pnncipios hur.iar.istas adoptados. Entonces se opta por el 

hacinamiento de los delincuentes en los presidios; donde solamente se persigue como fin 

el aprisionamiento del sujeto y su segregación. 

Por eso a esta racionalidad se le conoce como correccionalista. pues su único 

interés es corregir al delincuente en segregación , pero nace con las mismas ideas 

premodemas del castigo, es decir, ba10 un esquema de venganza y retribución. salvo 

que legitimada con una relación imbricada en principi~ .de legalidad y de la 

defensa social. que constituyen simplemente una justif¡~aCión :.dOCtrinaria de la 

prevención especial positiva. 

La prision ha sido ampliamente criticada desde su nacimientc;:·_'.- en~·~nces ei origen de su 

fracaso se esquematiza en sus fines prácticos y no teór.iCos ·(~a. falta de. d~n:io~tración 
practica de la corrección. resocialización o adaptación del i·nfractor social. aunado a la 

falta de aemostración de la idea detemiinista del hombre peligroso) 

En consecuencia, el giro ideológico hacia una postura humanista de la pena, demuestra 

simplemente un cambio criminológ1co en la concepción del delito, del delincuente y de la 

pena, conde et castigo aún en prisión sigue siendo aflictivo. Entonces la pena privativa 

de libertad y el cumplimiento de la misma en prisión, es la reacción estructurada. del 

ooder-cast1go. que necesariamente causa sufrimiento bajo un esquema 'de pena

correcc1ón a quién se aplica: princ1pio contrario, al que planteaban y pretendían los 

r.urnanistas como resultado de la pena. ya que establecían que el castigo produjera· el 

menor sufr1m1ento posible. 102 

1n .. uii,·i'l"nl-. <'11 r•11ut Je- 'l""M ,·ur .. 1H1n ¡u•ntlc'I• ~ nu•rteift•l qur h~ rodc-•. ,.¡ _. ob-..rna • k" ~•lM'r~ 'MJ-tid<I" ""t"rt•,. 
.. ;1hC'rl" .. lo1.·111Jc-..., Prro ;,1n1bt,.. - 'l>C"n con10 .. 111hc-r- .. onu:•1iJ1,.. o -..iuirrr•do'-
'"~F .. 1r 1•r->~C"'('lo h•n•• .. ~U 1Jt"I r.111 .. li-eo pf"t"lt"ndfú -•»l~rr '4UC' C'U•ndo •t-ewir• fl• rnino.-í1111 huhirr• 1rnido 111 
c-2pacl'dad de" drhn-turf" 1prinir-iJ"'t c-ulpaibilid.d. CU'."O a~umrntu d~mJitico C""i tot"ailmrntr critic:irhlr Jtctu:11ln1entrt ~ir 
Ir rr,cru:u:irU.n """ Jorrrcbu...._. cu C'"oJM'd•I d dr li~n11d •mbulatoriM irn e .. tricto ~irntidn. En1oncir~ ,¡ d '\Ujr10 utili.1:u 1111 
lih.-rt•J '°" JM"rjuic'io dir k,.. dC"m• .. miC"mhnh dir br ......:in..l•d fm•)'oc-ia) ~ .-r~ta bW•~ !>OC'ia~ pru1--Mt1-.. por lu 
lanlo, h111io Uft principio hu1na11i!'>la. el ,.¡..trnu• Jknal J.r...:i1imar:9 ..... •ittwar r11 Jirír11- "MM::i•I dr I• cnllf'C't"-idad. Por kJ 
Ualu.. au ... ollllmralr irl .. :ajrtu ....rrlÍI ru.-cciun•do ,_. '\aacioa•Jo. ...ino q11r "oC' Ir CO•c."itioaarlÍI dr- ••• m••rr11 aJi.rMl11al. 
pan. -r rC'c."11prrado irn hiirn drl tirjido .. oci.al. - dttir. "C' rnu:a de -J'\.ar1o del mal que pad~ir C!'ndtmicairnC"rltir •. ,ún 
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Luego entonces. la prisión, es la mejor evidencia de la incongruencia del discurso con la 

realidad. La aflicción que se desp~ende ~e _·la -pena ~~ ~ris_ión 0-y ~~~.}.a -~is':la p:isión, 

resulta en sí misma. demasiado autoritaria y de crueldad extre:"'"!a p~~ª-.~uiér::1 la sufre, sin 

que se obtenga una solución objetiva· al pro~Je~~ de.-la-in;eg~~-ad. y:de ia prevención del 

delito. 

Por eso. la prisión. resulta ·ser uii 8fticU1o ~sUrTiafne~te- v·endibte.-y conVincente en la 

resp':-'esta a la búsqueda de compensacion·"de_· un agravio frente· a la· comisión de un 

delito. 

Puesto que en una sociedad capitalista y consumista, la segregación del infractor social. 

resulta ser un mensaje atractivo politicamente hablando, sin embargo, también es un 

producto social sumamente rentable, dentro de una estrategia de política criminal estatal. 

si consideramos. por un lado, la influencia que ejercen los medios de comunicación en la 

opinión pública. quienes retoman y alientan el discurso para la imposición de penas 

pnvativas de libertad más severas y de mayor durab1Hdad. sin beneficios carcelarios, en 

especial a determinados sujetos peligrosos (narcotraficantes. secuestradores, terroristas, 

violadores. homicidas. ladrones entre otros), y por el otro lado, colateralmente la 

insegundad que provoca et aumento de la comisión de delitos. justifica entonces la 

aplicación de la condenas severas. pero también la idea de del rompimiento del esquema 

de los límrtes punitivos de legalidad de un sistema humanista de la pena y del castigo. 

Un sistema penal de ésta naturaleza, justifica la tentación permanente hacia un 

autoritarismo, ya que cíclicamente dicho sistema. reproducirá el sentimiento de venganza 

y violencia en la impostción del castigo. 

La prisión ha significado ir más allá de la aplicación de una aflicción. por.lo-que 

razonablemente debería abolirse, sin embargo, nadie quiere que---.se~· ab01ida·, porque 

nacie encuentra alternativas plausibles. si en cambio. la preerninenc~ en sU.,~Pl.i~ión es 

facilmente demostrable en la actividad cotidiana de la vida judicial. Ca pe,,-;,, de pnvaciÓn 

de libertad. será dentro de este contexto una pena personal. n~~á·ri~. suficiente, 

proporcional. adecuada. justa y útil. Sin olvidar la existencia. def ~astr~ retribucionista 

que sustenta el juicio de peligrosidad que se hace en cualquier delito, dentro de una 

franja de mínimos y máximos de penas. que justifica solamente un efecto ·admonitorio y 

coactivo de un sistema penal antidemocratico. 

:a:ooi d ra~tieu ...r ~e con r•rlliiclC'r fUC'r•ntC'DIC' •ni<1i~o. ,. .• t.¡uc I• 11111ÍC'c:-U1ci•;n h•cia un h~n Jtro1n:,iJu. no ju .. 1ific• un 11c10 
rccrihurh.o ,.. •nk1h.o, dr '"·iol•dún ~crurtur•I de:- dirrc-c::ho"' hum•no .. dirl rc-c::Ju .. o. LOI cUrccl. entonce-". CrC'M ,.. rccrr• 
un mundo C'on rt"'.!I•"- -¡n ,.¡,.-. rnrmandn a• rirC'aln '"ior¡...,.., ra aa '""PJIC'io y rÑ'W1po d.-trrn1inadn do•dr _. C'n•"''"'~r-
1111• (all•C'ia cirntilir• dC' C'nrrupdin• y rC'pr-iñ ... 
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Sin embargo, el tratar de eludir penas cortas para el sujeto peligroso. significa una 

contradicción que permite Ja desocialización del sujeto, ya que sf la norma penal, 

meoiante una justificación de prevención general, establece una coacción psicológica. y 

que esta se mistifica en una prevención especial negativa, por la intimidación que pudiere 

ejercer soore el sujeto delincuente, también lo es, que la imposición de una pena de 

pnvac1ón de libertad severa y prolongada, produce en el sujeto catalogado como 

oeligroso un sintoma de pérdida de respeto a toda regla impuesta. por ello. da lo mismo 

una conaucta leve o grave en la comisión de un dehto, cuando la pena de pns1on es el 

marco de referencia del castigo. 

Bajo este contexto. es necesario instrumentar políticas criminales serias. tomando 

en cuenta el lugar donde serán aplicadas, pero·esencialmente donde se adecue la 

idea de Ja prevención del delito y ta imposición del castigo, a una cultura de 

respeto irrestricto de la dignidad humana. del .delincuente y la victima. cuyo 

proyecto determine que la represión penal y Ja coacción penal no son la solución al 

problema de inseguridad social. 

Ya cue al asumirse una idea terapéutica diferenciada para cada infractor social. justifica 

un sistema penal. selectivo. represivo. autoritario, discnminatono. injusto y nada eficaz. 

por eso la estructura institucional de la pnsión. sera una estructura total. jerarquizada, 

cerrada y sumamente corrupta. 

De tal manera. que las disciplinas médicas (medicina general. sicología y psiquiatría) en 

comomac1on con disciplinas sociales (pedagogia. trabajo social y derecho). serán los 

nuevos complices que legitiman al sistema penitenciario. Dichas disciplinas encubrirán en 

un aiscurso humanista de la pena. toda ideología falaz curación, mutación. identificación, 

adaptación y resoc1ahzac1ón del sujeto delincuente. 

Lu1gi Ferrajoli (1995), al resoecto afirma. que sí la pena asume la forma de tratamiento. la 

transformación del sujeto delincuente, independientemente de la forma como se obtenga 

o se pretenda ootener. únicamente refleja métodos y formas para justifJCar una 

reeducación hacia valores preestablecidos. y ademas de estructurar una ideología de 

poaer-oominación. ésta relación de subordínación fomenta necesariamente la mayor 

aflicción cara el conaenado en reclusión. 

Dicho de otro modo. la racionalidad derivada de la corrección del delincuente, construye 

una reahdad sobre la que se aplica la capacidad de actuar del Estado, justificando 

aoemas la racionalidad de comportamientos represivos y autoritarios de las instituciones 

JFSTc-' ~'JN 
FALLA lJE OfüGEN 62 



sociales organizadas. que tienen en sus manos el derecho a castigar. Dicha racionalidad 

que aparece con un concepto preestablecido y que_ se ___ v~_-,cuestionado por sus propios 

valores. experiencias y contradicciones, no justifica una lógica· en la estructura de sus 

modelos clínicos que presenta,. para dar una .soluci_ór' a Ja deli,r1cuencia existen. 

Aún así;· se mantiene dicha racionalidad aferrada; a un:_endurecimiento del castigo sujeto 

delincuente~ con base en una dinámica multidireccional, que alimenta una estructura 

concreta de poder, que engloban la dinámica dual de poder-autoridad. 

En consecuencia, la cárcel y la pena de prisión, serén hasta el momento· ideas del cast!9«? 

que reafirman un poder institucionalizado y legitimado formalmente en la ley; donde el eje 

ce.ntral de esta dinámica será el delincuente no el delito.: de ahí entonces, que la cárcel. 

sea un lugar especifico del ejercicio de ese poder superestructura! (del Estado);· donde se 

verifica mas eficazmente la fuerza de una relación de subordinación y los efectos de una 

represión. cuando se trata de instituciones totales y cerradas, como lo es. la cárcéí. Siri 

olvidar. que el elemento que da vida a esa relación poder-castigo. son precisamente las 

reglas de facto que cíclicamente se reproducen en el interior de la cárcel. que permiten 

precisamente la aparición de relaciones imbricadas de poder. 1º3 

La descripción de estos fenómenos sociales surgidos en el seno de organizaciones 

caracterizadas por su rigidez. indica la existencia de cierto margen de acción por el 

que sus miembros pueden realizar detenninadas actividades que parecen tener 

relación más con sus intereses u objetivos particulares que con los objetivos 

generales y legales (facultades potestativas que implican mayor poder y 

autoritarismo); por ello dichas acciones oscilan entre la detenninación de la institución 

total o cerrada y las acciones autónomas. que justifican la aparición de relaciones 

imbrincadas de poder y corrupción. en detrimento de los derechos fundamentales de 

todo individuo inmerso en la red del sistema penal. 

Por otra parte. diremos que una vez que desaparecieron las bases económicas reinantes 

en el siglo XIX. esto dio origen a la aparición de los sistemas de segregación 

denominados de Aislamiento celular. Cuyos esquemas son netamente aflictivos y 

retributivos como se verá a continuación. 

lnJ Gorfman .. E-.ini:. lntrrnadCM.. ,\.rnorort• •:di. H•rao" 4\.ir~A~r•lriaa. 19M.p 1!1. Soraala q~ la.• arlftkiadr.1 
oblie.•ton"ll5 rn l•:i. hntiluciu•- lot•lr.I... ~ intreraa r• •• pa.• rairio••I. drlibrrwd•~••ir co•irirbido pmrm d 109=.ru dr 
kJ1 ohjrdw- prnpiiio!t d«- la i•Hil91CÍÓ.. Dowdr I• dn·isiOn dr ••rnt!t y nM~. J•!lrifica la divkiún de •utorid•d• de 
C'Oftlla•ic•ciQw r Í•lrnM-pr~9<:ial d«- '-'" d~i•lfM •Wmr•tn .. q•e la coaíonn••· para •írctn" dr la -••••ción y del 
co•frol de '"-•Jl.adoo. dr So"I i•dh<id•~ Pero rsro •"2.nifi~ ~impWmc-ate ra opinió• propUi del "lU!lcrilo .. a• •Ctt"t de 
currupció• y rrpreUóa por parle dr Ja ••lorid9d.. 
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4. AISLAMIENTO CELULAR; (RACIONALIDAD DE SEGREGACIÓN) 

4.1. SISTEMA FILADÉLFICO. (RACIONALIDAD DEL CASTIGO MONACAL) 

El sistema de aislamiento celula~ denominado .. filadélfico ... tiene su origen ideológico en la 

llama "Gran Ley", de 1682, que fue sometida a la Asamblea Colonial de Pennsylvania. 

con base en los principios propuestos por William Penn. fundador de dicha colonia. Las 

ideas de éste pensador cuéquero. las obtiene principalmente de su expenencia de 

encierro y con base en los sistemas carcelarios de la época en Holanda. Luego entonces. 

este sistema de segregación surge como una reinvención norteamericana del lugar de 

reclusión y cumplimiento de la pena de prisión (1790)104 

La severa disciplina religiosa de las costumbres cuáqueras. fue implementada en el 

sistema filadélfico, recordando un poco el sistema del castigo monacal, donde la 

meditación. la penitencia y el encierro de los monjes. permitía redimir el pecado y el 

perdón de Dios. Así el castigo dentro del sistema filadélfico. conlleva ta reproducción de 

una ideológica circular entre pecado, penitencia y perdón divino, es decir, una 

racionalidad mística de fe. estructuraba el derecha a castigar. En este contexto, las 

detenidos, eran llevados a una celda individual, la cual abandonaban hasta que hubieran 

cumplido su pena, siempre y cuando hubiesen sobrevivido a la locura o a la muerte. 

Marcó del Pont (1982). afirma. que los presos. de esté sistema penitenciario, no recibían 

visitas. siendo que los paseos de tos presos se realizaban en pequeñas patios cubiertos 

de paredes. Asimismo, Fenton, 105 señala que las celdas de castigo, tenian solamente una 

ventana en la parte superior, ésta. era demasiado pequeña, y por ende, fuera del alcance 

del recluso. Incluso, afirma Fenton, que estaba prohibido el uso de cualquier mueble u 

doméstico, con la finalidad de proteger la salud del intemo. 

Paradójicamente. es absurda una prohibición de esta naturaleza, si la forma en que es 

llevado el aislamiento en está prisión celular, produjo severos daños físicos y mentales en 

la salud de los reclusos. 1oa 

,..,. Cfr. ·'1orris :"'-Oor"'-·•I. El Futuro de h111" Pri!!>ionc"'- :?'". Ed. Sielo XIX Edi. ~1¡dco • 19H'I. pp. _io y 21. Vid. Ru'.'>chc -
....:irchhc-inM-r. lb9Jcm. p.l~l. Cfr. Dd Pont. lhidcm. p.60. 
111~ CIL Od PunL lbidcm.. p.61 
''"" l.a ubic.-ción de ticmpu y r .. pacio hi. .. túricu del dC"Jarrollo dr r!'ltr .. i ... tcrna pcnilcnciario. se rc•li.r..11 r• rt •ie.lo X'\."111. 
rrci¡n toi:n11d• I• indcprndcncia dr E.•l•dO"lo Lnido• .. y cun la ianurncU. de t. rirlie.ió• prutntaal:r. b•ju 11a rtz:isnc• de 
dr..:iplia• _..crea.. El .. a:..1r1n• fibd~lnco... co•crpcu•li.1..a el drlito c:un10 prc•do y cl drtincuirntir , .. ¡~to c:omu ~cat.Jor. que 
-.e • •~j•du J<r" 1• 11u1ao de Dio~: por lo canto. Guillrrntu Pirnn, bt1..c• b 'IU•" i.L.ac:it111 Je I•" fJll'tlllll."" ntrdi•ntc I• 
mrdit•c")• y JW•itencia en "oliir-dad; por ende. la prna dr murrtc ~ui limitada • .al Ei:u•I qur los trab.11jus forL:ldo~ bu 
n1uttl•cion- y 101 aLol- Elite .. n1rm• prnitrnciario .. e -•ruc111~ iAicialmc-•lc en la rarrrt de "'ala•• Strtrt r• 
Fil.11dclfia. E• dich• cárrd. o~rv• Ja apliraciú• dr u•• doble- JM'd• ca -•e •i'll•mirnto rctal•r. PfKlcriormcntr nlr 
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En el sistema filadélfico. 0 si bien se-permitió el trabajo forZado. como forma de expiación -

del castigo._ ta~bién lo. es,-- gue _dicha ac;::fr~idad se ,- realiza~a individualmente. -La 

prohibición d_~J trabajo . colectivo, evitaba la contai:-ryinación -~~cial entre reclusos, pero 

además, era un_. Principio religioso consabido que· el castigo_ en soledad 'y en pleno 

aislamieOto._ perrTlitiS una mejor reconciliación con Dios y ·la sociedad; en-consecuencia. 

al sujetO)Otra;;t~r·:t~~¡'a que mantener incólumes dichos Pí-i~dPiOs .. rectOres -d~i"C3Sti9o con 

base- end~- ·¡a-; ~editaéión y penitencia religiosa a la que: estabá-.Sorñ-etidO. Es ¡-~portante 

destacar>, .. Q'J~ 1a·. palabra .. penitencia", da origen a la denominación de los centros 

carcelarios, como .. penitenciarias". precisamente por esa fonna de implementación del 

castigo. 

ESte sistema penitenciario, tenia como fin legitimador de la pena. el generar en el 

delincuente, un carácter piadoso, que se fomentaba mediante el estudio continuo de la 

Biblia. Sin embargo. la esencia de esta técnica del castigo, radica en una racionalidad de 

corrección-resocialización, porqué el enfoque directo del sistema penitenciario hacia el 

sujeto, supone un tratamiento de carácter espiritual y místico (meditación, oración, 

arrepentimiento y enmienda. tiene un propósito no solamente religiosos. sino corrección 

del camino). para lograr la mutación moral del pecador. 

Esta doble aflicción anunciada consistía en la privación de la libertad y en la decadencia 

psíquica y física del sujeto. que a la postre le produciría la muerte o la locura 

sistemáticamente. 

Aquí el princiPiO r:noral del castigo-corrección se pierde cuando se provoca con un 

sistema del castigo de esta naturaleza la locura o la muerte del sujeto;. ~r ejemplo: En 

caso de locura al· reincorporarse el sujeto a la socied'3d; dada la sistemática ·del castigo, 

dicho individuo presentaba por lo regular una pérdida de'icle~ticj~d .;spacio-temporal. que 

no le permítía adaptarse a su medio social. entonces· el:· SiSt~i:'.(Penitenciario producia 

inadapatack,s sociales, este resultado va en conti-S .. d~ u~·· r:;M·~-~¡p¡~·~ utilidad ~ la pena 

moderna. Así en el caso de la muerte del peCad~~.<~1' :·~-i~t~rri·a· ~isualiza su rotundo 

fracaso. al no lograr la adaptación y reeduCació~ :mo~í·"·y·:-kíSI del recluso en fonna 

definitiva. lo_. que conlleva a establecer, ta in~~~cia .d~ · ~ ·¡-~strumentación de la pena, 

es decir, que la pena ni es humana. ni es úti!. po~. lo tarÍ,lo, no previene ni corrige. 

~1r-. pr111lr•csarto ~,... tra:!lbdado e• 1829. • la ci~crl de Eastern Pe•itentiary l'n Escado ... Unido!I de 
:"oiortira~icai (dehiir•d~ l"llÍalU.r Q•e et ab.iaimM-•lo ceh1lar en1 11oc1Mr110,) l' incl•,..>.. dicho ..,¡,.ll'ma •u! llcv• 1111 c•ho 
rn Europ•. por ejemplo: en la Casa de Fmerza de G•nle e• IW~ic• l'• 1775. ,\ dklla pr•itenciaria M Eastirr-9 
Prnilratiary lq•e trnia 760 cirld••) •ft:.uiO la \.\.'C""tlirrw State P'rnitenti•ry dir .\llre~••y fpar-. ISOll r~••~") ~ 
cnncebia enlu•ces al tr..b•jo cuino co•lr..rio al rec~imieato y et arrrpc"•timW•to.. de a~i la ÍDrftl• canactirri•tic::a dd 
cutupli ... ie•to de la pena Su era pur mcdiu de la meditación y pcni1enci1111. 
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En ninguno de los aos casos extremos citados~ -el -sistema -filadélfico. cumplía con~ los 

fines humanisticos de la pena moderna, ·por. e1--contrario, justificaba un sistema de 

segregactón totalmente represivo y violent~ •. c~ya racior:-ialidad se ubica dentro de un 

castigo ce exp1ac1ón y retnbuc1ón. 107 

El sistema Filadétfico fue reemplazo 'rápidamente,· pues· 1as circúnstancias del mercado al 

norte de los Estados Unidos (a co.:ni'enzos ·.je,¡ siglo'· XIX). demandaban trabajo en 
: .. ' -

cantidades mayores y similares que _e_rt __ la_. EUr'?pa. Me.rcant1lista: por lo tanto. no podía 

desaprovecharse la mano de obra reclusa ·como _se aprovechara en el sistema de 

aislamiento celular auburniano. 

CARACTERÍSTICAS DELSISTEMA.FILADÉLFICO O PENSILVÁNICO: 

1. Reclusión u~icelul~~ (una persona en una sola celda las veinticuatro horas del 

día) 

2. Lectura. de·· libros (Esencialmente la Biblia), considerando los 

cuáq~_;~~ ;~;~-.-~~i¡Q~Ón protestante9 quienes dirigían las prisiones. 

3. Silencio-~b~Otuto. 

principios 

4. No existe-·eftrabajo en las prisiones. el sujeto debe arrepentirse de sus delitos a 

través de 1a rTlectitación y la lectura. (Asume su responsabilidad en silencio, surte 

excepcion.ilmente el trabajo como premio. en el interior de su celda) 

El castigo dentro del sistema filadélfico no solamente presenta un sentido de 

ractenalidad retributiva. sino además su racionalidad ética-moral del castigo, tiende 

a estar relacionado a principios deterministas con el infractor social. en cuanto a la 

existencia del bien y del mal (princio1os de carácter religioso-moral), entonces la 

racionalidad del castigo en aislamiento celular o en rectusión de soledad plena, 

efectivamente produjo cambios en la identidad del delincuente como lo era la locura. pero 

ademas produjo el exterrmnio del sujeto. porQué en muchos de los casos provocaba ta 

mu ene. 

Asi bajo principios de corrección éticcrmoral. el sistema filadétfico. se desarrolló entre 

postulados meramente , deterministas. inmersos en una ideologia de justif"tcaeión de 

prevención especial po~itiva .. , Pero los efectos extremos de4 castigo. cuya consecuencia, 

'""' ,.iJ. Hu-.chc-h:lrcbhrimcr. Oh.CiL pp.152 ..., ... :'ltr•m•a... Ob. CiL ~HM. Cfr. '\·oa llrti~. Oh. CiL 226 y 2:.?'7. 
:'\.lrtc....._..,¡..p•"•riai.. Oh- Cit.. p.ZOI .. !l.. Sr -••I• por ~ldc":U-Pa"arini de- .. r:..b1c11<ia dtl 1rabaju drt rr<l•M•. prro r• 
forma indn:idual rn cad• crlda. por rndr. rl trabajo o¡.r con"rnia f."n un prrmin con on fin rducati"º· 
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originaba la muerte y locura, nos orienta hacia una diversa justificación del castigo, como 

lo es. la prevención especial negativa. luego entonces. el castigo. ú~nicame':lte busca 

la expiación del delito. independientemente de sus resultados. 

Por último, para sintetizar esta idea del sistema filadelfiano, ·Enrique Eduardo Mari 

señala:" ( .. )del so/itary confinement. el aislamiento es absoluto,··diurno y noctumo. El 

peligro de .. contaminación" entre los presos y otros encarceladOs "i el. mu'1do externo se 

debe impedir por todos los medios: fuera de los cuatro muros·~~ 1~,,7e1da e.l e!'1carcelado 

podrá moverse, por exigencias de la administración. sOlamente .. vendado'' o 

.. encapuchado". El detenido pierde su noción objetiva, física y el tiempo se hace 

conciencia!. El trabajo también existe pero se llega a él por inducción obligada, sin fines 

económicos. expresa sencillamente un menor grado de expiación~"108 

El sistema filadelfico será entonces un verse así mismo, la luz de la conciencia interior, 

que reafirma el contenido ético-religioso del propio aislamiento celular. Sin embargo, este 

tipo de sistema se asemeja al ... ergastulum" la fomia canónica de la cárcel. donde el 

trabajo no es el dato esencial para redimir la culpa, sino el silencio. la meditación y la 

oración. 

11
"

1 1 hiJt-m. P. 156. 
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4.2. SISTEMA DE AUBURN. (RACIONALIDAD EL RETORNO INDUSTRIAL 

CARCELARIO) 

Como ya se adelantó. el desaprovechamiento de la mano de obra reclusa durante el siglo 

XIX. trajo consigo una serie de cuestionamientos de índole social y economico para su 

utilización. Ademas colateralmente surge la problemi!tica a la que se enfrentó el sistema 

económico capitalista en Estados Unidos, respecto a la utilización de la mano obra 

esclava (negros y chinos). cuyos antecedentes se encontraban en intereses de carácter 

político-racista. que arrastraca a los productores capitalistas. a mayores conflictos, para 

la elaboración y comercialización de sus productos. por las disposiciones legales 

existentes en esa época. 

Los inmigrantes no satisfacían la demanda de mano de obra. por ello. se tuvo que recurrir 

nuevamente al trabajo de los reclusos. 

El auge económico de la zona norte de los Estados Unidos. motiva la creación del 

sistema auburniano. que facilitaba el trabajo de mano de obra de los reclusos. con una 

mezcla de altos salarios, como estrategia económica. Dicho sistema se instaló a partir 

del año 1820 en toda la Unión Americana, en cambio el sistema filadélfico, se extendió 

por toda Europa. 

El sistema auburniano presenta ciertas características similares con el sistema filadélfico, 

por ejemplo: el aislamiento celular se reproduce en la misma forma que el filadélfico. 

salvo que dicho aislamiento es nocturno. en razón de que en el dia se realiza un el 

trabajo colectivo en los talleres. El trabajo en reclusión. por lo tanto. esta debidamente 

organizado. lo que permitira a la postre un desarrollo técnico del trabajo industrial 

penitenciario. 

Con la introducción de maquinaria al sistema auburniano, se desarrolló en forma más 

efectiva y productiva la labor del recluso, de esta manera se transformó la carcel en una 

verdaoera nave industrial capitalista, totalmente rentable,,-que favorecería a la _empresa 

privaoa y al propio Estado (pues permite la manutención pública del establ~imiento 

carcelario)109 

..... CiL Rat~h~k.'...irchhC'imrr.lhiJena. crr. P.' 153. 155 M 157. Ru .. chr-h:irchhdmer Mfirman. que en .... !li!'lolCma 
111.uh.,rwi•••._ t.flltC - nu111111t'Hf I• trorÚI cuMt.tucr• dd "ilcncio ohliu•torio rn d lue•r de trab11ju Je lo'.'5 recluso~. patr• 
..-.. ir;tr .. u C'UnlHC'tu e inJucirln• •una rrne,ión mor.I: pe-ro~•• pr.ctic• de lnhajo. - co""irtió en a•• •cmidad 
hwhtfu•I. de orden y di'W:'ipJin• denrro dr I• emprna pri~•ada. como•• pri•cipio hJi!lic'o de urilidad e• la prw..tnc-cu, •• 
Se- h•c-r rrfrrrnda al rt<>prcto. qur la Gurrn. de ~C'!tit;n de- ,,..,. t:!tlad•K t:nidD"I.. mutn·n ••• deom••d• de roJMI '!' 
c111il.J1do militar. que !le pudo 'ati .. raccr por la nutno de obra prnitenciaria. 
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Estos cambios responden al avance del capitalismo, cuyo objetivo se -centra en el 

incremento de la producción y la ganancia de los capitales invertidos como verdad 

manifiesta, en tanto, la verdad latente, se estructura en una idea de adiestramiento del 

recluso bajo un principio de costos y beneficios. 

Bajo una racionalidad de producción y adiestramiento, se va creando la idea del trabajo 

organizado recluso, sin embargo, se reproduce un sistema de castigo con base en la 

técnica y disciplina carcelaria, se verifica entonces el poder formal e institucionalizado en 

la imposición del castigo. 

Al trabajo recluso se le adicionaba otros castigos, como los corporales. Esto implica una 

racionalidad de imponer un castigo sobre castigo. No solamente vemos una racionalidad 

retributiva, sino también una racionalidad ética-jurídica, es_decir. vemos un castigo 

que se aplica bajo principios de corrección social y adiestr.:lmi,ent~ ~~cia e_I trabajo. 

el sentido de mutación criminal justifica la idea de una prevenCión.:esPecial positiva. 

corno fin de la pena.110 

No todo podia resultar verdaderamente feliz, Ya ,q~~. I~ aposic_i~n , qUe surge a este 

sistema de aislamiento celular, se verifica en -~n--_pí~~nO_)~~ffil,_y económico. donde la 

mano de obra barata recJusa, originó que lo~ · t~~Bj~~<::;r~ -,¡b~es, realizarán severos 

reclamos y demandas en contra del trabajo de los recf~sos en las postrimerias del siglo 

XX. 

Dicho suceso obstaculizó el desarrollo de la --cárcel -o prisión. como una verdadera 

empresa productiva: por ejemplo: se limitó a los reclusos el uso de maquinaria adecuada 

para la realización de su labor. asimismo, en el ámbito de comercialización de los 

productos elaborados o manufacturados, se puso la condición que únicamente el Estado. 

podía adquirir1os. Este sistema tuvo una duración breve y ademas muy pocas cárceles se 

convirtieron en fábricas. 

Luis· Gonzá1ez Plascencia, sintetiza la ideología del sistema aurburniano. como .la 

industrialización de la prisión, teniendo el sustento de la capacidad laboral de los internos. 

y cuyas características son: 

a) State use: Completo control del Estado, 'en el trabajo interno. 

11 .. Cfr. S•ndu~·•I Uucrt•s. lhideflL. pp 92 y 93. llrtiag • .'Jhidena.p. 229. C•tw se-6•lar que- Elarn Ly•ds. s:otwrnó rl 
.. i!lotrm• e•rc-elario de _,abuna. J>CJ!!olCriormentc- aotwrt11ú la circ-rl de- Si•lt Sine. ~••do que klr di~ctor JW•Ílc-•ciario. 
ju .. tifie11b» d r11 .. tieo rorpontl de k•!'t rcC"lu!'HK.. prrci~•DM"nlc- para ju!'ttir.car priacipio!I de orde• y di~ipli•a rarrc-laria.. 
!"ª q•r ka.,-i.a rC"Ír~RC"i.a -q-c !'ti• .aLUI~ •o r~ pu-db6r !!Obrr•ar-. st. eMh•reo. -tJil .. i .. 1rm•1kM drl tll<ólieo. fu 
h•ri.r-ad•ro<C" m..r.. d•ra y :H"Vrra. romo por rjernp-'6: de krl :toipr!I. qwr drj•b-9• hnrHa ''i'tibtr. <te p•~• •I C"a!tlieo dr lo~ 
c-horrfn dr ae.ua. cuy rjc-curión no deja huc-lla rorponel. "¡en cambio. ~e produce el mi:\mo dolor inOineido. 
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b) Publlc Work: Control del Estado, trabajo a favor de_la comunidad. 

e) Public account: Control del trabajo, mediante una empresa pública. trabajo 

desarrollado en el interior de la prisión. 

d) Pieca price: Control del Estado. suministro de materias primas por. parte de una 

empresa privada. 

e) Contract system: Contratación lib.re·de internos por parte de una empresa privada. y 

f) Leasina: Control privado de la prisión. 111 

Así este sistema penitenciario se construye en forma contingente. dond0 cÍ partir de 

determinadas bases económicas, se pretende determinar un tipo de delincuente para 

obtener un resultado. cayéndose nuevamente en un sistema detemiinista. selectivo y 

diferenciado. por ende, corrupto y represivo. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA AUBURNIANO. 

1. Reclusión unicelular solamente en las noches. 

2. Trabajo como unidad diuma. ese trabajo no tiene interés declarado como 

productivo. sino que se trata de un trabajo aflictivo. 

3. Se destaca una disciplina férrea (dentro del castigo se produce otro castigo. por 

ejemplo: el apando que era una celda de castigo o de segregación dentro de la 

misma segregación. o en su caso los azotes o torturas corporales de otra índole) 

4. Estos castigos resultan ser aflictivos. 112 

FALLA Llf C:UGEN 

111 GonLIÍlt~ Plac:ir•cimi. l.ul'- l..as Co~•ir•c~ del PirtÍl!:rCMÍs- frt•lir • k• Dirrec:~~ 11._...._ Co•Md..rair-.... 
Pririrlimin•rirs p•r• u11• l>isoru!liO• ir• tur110 • la Prn-ir11ció• 1-:i..prci•I PMitiva. (l>or•~••o !li• d•tu. hibfiocr8fka.) 

P.2 ~:;. C•ire& C•ló9. tbidir• 22 • 35. Sr6•ia q~ C"Ki'llc• dhrC'~ tell.•~ 111odtrr11os y Ol"Spr<bilizadtM doadc <W ntahlircir 
t. idea qme t. swa- rr5•1 .. ba .-r ••JMT •Rictiv• i11dirpir11diir11rirtltt'tltir dir !JI• ••••ra..-za y fallir lli!ltóric• de •••li!!ibl. 
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4.3. SISTEMA PANÓPTICO. (RACIONALIDAD DEL OPERADOR MÚLTIPLE) 

El panorama histórico del castigo comprendido del siglo XVII al siglo XIX, se puede 

sintetizar bajo características especificas que a saber son: 

1. El apoyo en un derecho monárquico, como una situación preventiva. utilitaria y 

correctiva del derecho a castigar. 

2. El proyecto de los juristas reformadores, recalificando a los individuos como 

sujetos de derecho, y, 

3. El proyecto de institución carcelaria. Basado en coerción de loe individuoa, 

como apoyo al juego social simbólico del castigo.113 

Así el proyecto de la institución carcelaria se viene perfeccionando a través de estos tres 

siglos, siendo su punto más álgido durante el siglo XIX. Este siglo proyecto una realidad 

formalizada que fabrica el castigo-corrección. con base en la estructura disciplinaria que 

se desarrolló con la tecnología arquitectónica utilizada como una representación 

ideológica del poder a castigar.· 

Sin embargo. John Howard. 114 al realizar su informe de las condiciones de las prisiones 

del siglo XIX, pone en alerta. el grado de "promiscuidad'º. existente en las cárceles, 

además haber confirmado la falta de clasif"'tcación de los internos e internas: Howard. 

mantiene una postura critica dentro del evolucionismo del sistema carcelario. 

argumentando que ta prisión es ta sanción más inhumana que ha existido. en razón 

de que las penas eran tan altas que muchos de los sentenciados no tenninaban su 

condena. por tas condiciones. en las que la pena se ejecutaba. 

A pesar de ello, durante el siglo XIX. se hace un redescubrimiento del cuerpo humano, 

como objeto y blanco del poder. El castigo-corrección permite lograr la manipulación y 

educación del infractor social (en la obediencia, el orden y en el hábito del trabajo) con 

base en la disciptina, la técnica y en especial mediante la observación. Ésta idea de 

racionalidad anatómica del castigo. es controlada por una estrategia de racionalidad de 

ru Cfr. Fottea••t. lbideo.._ IK., • l"JIK.. Cfr. ~d-rdo ~l•ri.. ()h.ciL pp.. 133 y l.:J.I. Vid.. Drl VottL lhicloiHR.p..51. ~i11•1• 
Juh• llow•rd.. q•C' .. Í•I•• dC' !tlllrpa~ic)• de~ rC"Cl•:otO!ll. prr ... iti• u~rw•r. ••• mM"Lcl• *' ..eu."- adeorn9:ot la í•IC• dC' 
.. c-p•r•C"ic"•• y cla~irM'•c-ió• orie.i••ha q .. C' r• la:i. -a-as crldas - r•c-o•n·•rmi• ...-c-1•~ lcM c-rilai_._.. ....--ar.... pirro 
:t ru•rtr olro cipo deo •~awcrias •••••~ toeno k• «-rm• k- lrwo. '!' loot idiofaL A -·· pa....-.-- -.r lr•ia q~ 
torrrl•cili•••r oc rus -..&rs.. C'UMO por .,jC"-plu: las «-•f«-rwwd•dr.ti... e•Crr las q ... -a. -..-rtrs IN'ucl.cim rra 18 wi~ta. 
lachu.o dÍl:t.G pc ... dor .. ya al""W91•ba.. q9e' d ~•irio y lll _......., q- I!:«'_.... a. can:tL i•~•••~••«- .,.. dií••iaa 
bacia rl e'5IC'rior ck a. i.m!lieiCm<ióa ~etimria. Pnde...,_ eacomc- ar~-. h8jo «"U! CC'-8Cica. ~ ...,.,«' ~••o. 
q.e la airc-d.. crea. dina~ y f~I&, •- •Dcoria í•hL del c.-. .. -W•co c•rce .. rio. 
'" R•:ote•...-lüncfllki-r. CMJ. CiL p.157 
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técnica-política,-- con el fin inmediato de corregir, controlar y explicar-en un- método 

empírico el funcionamiento del cuerpo humano en relación con su medio interactuante. 

Foucault (1996). denomina a dicha técnica como la formadora y creadora de .. cuerpos 

dóciles", 1 15que permite observar el poder disciplinario como una estructura que endereza 

conductás. AsimisrTIO. Uóa· Vigilancia jerarquizada de . esta. natüraláza."· ·presupone la 

instrumentac:i6n de-Un-dispOsi-tivo de coacción y violencia. Por_ ío:ta-nto.- la Observación·y la 

vigilancia · · C?O_ntin~an · pe_f'TT'litiendo controlar toda actividad hu~anS. ···más en espacios 

cerrados y_t'?taleS .• c.~mo.Jo es Ja cárcel. 

Creándose de e~ta manera los grandes observatorios humanos. que hacen visible lo que 

esta .deril-ro:·y~<fuera·: de Ja arquitectura penitenciaria.·::Aqui E:~-_-'dictias instituciones 

penitenCianB~ ·y.- hOSpitáles psiquiátricos, donde se ·en~ueOt~an: -~~t~ós .. los a~o.rmales. 
los e~f~~~~·:·~ J'~~-·d~lincuentes. se crea un sistema,- Ck!·0~:isc.iP1~':!-~~·y_·ord~-~--- rnedi~-~té un~ 
racionalid~ ¡;¡¡o,¡ólJtiCl!I •• 

El sistema Panóptico, fue· desarrollado ·por Je;.;,;:,,¡.;~ ~nth,am .·~ 1748-1832), , para ello, 

;"::;7;::~!::?.S~::~3~~i~.:~~J;i~fil~1l[~~t 
finalidad de corregir al infractor social. Con el sistema -panópt~}· nc::J s;:;l.;m.;,~t.;, se 

reformuló la ideología del control y de orden 'existen. e~~ e·~·-:~ é~6~'~t ,~-¡·~6 ~- ~~úe';: se. 

proporcionó -.nás al poder-castigo, un saber especializado ~ú:;;<1o":ciot'ab.; de. un 
- ., _- -, __ • ;_•_ :;.- _;:,-. _:_ ,--!:,:-. ;;:·-~.-;,_ ..= ,_ - :.- -

conocimiento de todo lo existente. La instrumentación- pr3ct~:·-~e:1/:~~~~~~-·:_Pan~tico. 
permitfa la observación de la actividad de determinados hombresiel.;;fecto d;;;I:>;.; producir 

una impresión de aseguramiento de determinadas acciones. ~~~-~k,'~·~')i ciíCU-nstancias. 

donde nada pudiera ser ignorado ni deseado fuera de ese co~tn:;,(~-~,~-i~é~-~ue se ejercía 

con la mirada, es decir. todo movimiento era vigilado. 119 

La idea de Bentham resulta ser sencilla. si se le ubica dentro de un plano carcelario, 

donde se priva a deterTllinados individuos de su libertad. con el fin de prevenir delitos y 

corregir a los delincuentes; sin enibargo. también el efecto de la mirada, permitía 

ll!l crr. lhide--.. 139 ... 1-t0. 
11 • Cfr. H«"••••- .Je

0

n·-i~ t-:1 P••ÓfJIÍite- S..:"11.t:.. l.a Piq•ra.. t:di.. t:sp•lila.. 19"Nt. p .l4I • .J.J. C'•bc -••'-r q- die:~ 
•••or .. .n. •- c-om1..-r9Cióm M ~le Msr .. •• P8•oplkrJ •I -ll•l•r: qur ~• ua aiño •I -r 1Pduc-•do. y c-uyo ohjc-livo -
c-r•lrwbm ,,..,rc-ft8mrt11r •• q~ didae ••h .,... virra ••i -••-u.. Pnr lo ••••o. e-o• ~rir~•IPim •I hotnbrlP. -.c-rli c-on f:'I f"in 
dr """bir lind.8s sas .cciu~ c~ado•e e• ••• p.-. .. icióa •• U. .... - p..-d• i•H•ir !IOhre IPI y corno ""' q•iera: -•o 
'i'l.10 CUIDO u- ialrr».:Cióm cu. objrlu. 1P id«"as. Crr. t-•o•c•elL 1 IÑdreL. pp 199 • 2U3.. t-•omc•alL ~ .. .-..f«"rT9Cia 
c-011<re.. • c!ft.8 ,·iE,ü9Cia .. ia~cióe cua»t••••· ..... - •>b-.cn-a ra d rrci!!olro pm•uiORiir• d.-1 i..aftid-. &11.i _,.. 
cra1ralU.. sa vis-IY8ci09. «"• c--••o • •- «"•f«"rmfti.8d. Por rj«"•plo: c-_ ... o s.- filrc-lara .. .._ •- zu.a .. ,_..is.-. 
du.-. ,._ ~ _,...-¡--..,_ ._. •~• ...... • coel~ y w- prlF'ltCrib.8 a c--aO• qaW. •• •• dlPfr.--iia.ae. 6-ear: 8!1Í 

la dBci .... ~r "•'"" •• podrr dr ........ comc-re-10 d~ prubW--. \."Kl. t:d-nio ~t•rL t:•nq84E- r~a•ic-• drl 
c-•ieo.CIJri9ce.--•.Jett9Y Be.t ... •y ~tilcMt•·~_..._ l.JI a 1.16...y 159-.. r--

-.. :. _<-~ l\J ; 
---------------------
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contener a otros delincuentes peligrosos, a través del terror e intimidación que produce la 

misma reclusión. Es decir. el sistema panóptico, simplemente reproducirá justificación 

de prevención general y de pre-nción -pecial negativa dentro de éste sistema. 

El principio fundamental y único. para estructurar dicho sistema es entonces la 

inspección para corregir, así también, la inspección continúa del sujeto es para 

neutralizar. luego entonces. dicha racionalidad se presenta una doctrina de justificación 

de prevención especial positiva y negativa. 

Foucault (1996). hace una estudio sencillo pero minucioso del sistema panóptico, y lo 

describe como .. la máquina maravillosa". que a partir de deseos diferentes fabrica efectos 

homogéneos de poder, creando un principio básico de sometimiento. Como se ha venido 

apuntando, la racionalidad del castigo, históricamente ha venido produciendo un simple 

traslado de valores. para legitimar el derecho a castigar, sin embargo, la ideología de 

disciplina, de orden y de progreso, refleja una idea modema de la pena- utilitarista. cuyo 

esquema se dibuja dentro de una relación de derecho subjetivo. es decir, de poder y 

dominio. 

Si el sistema panóptico, se legitima en la función y aplicación de la pena, mediante la 

justificación de una prevención general positiva o negativa. o de una justifK:ación de 

prevención especial positiva o negativa, dicho sistema, no puede encuadrar dentro de la 

ideología humanista de la pena. puesto que un sistema de está naturaleza. presenta una 

realidad ecléctica. sumamente violenta y represiva para infractor social. Es decir. éste 

sistema mistificado del castigo, permite un ejercicio del poder, en forTTia desmedida, ya 

que la mixtura ideológica de justificación y legitimación, fomenta y desarTOlla una 

violación estructural de los derechos del infractor social. hacia el interior del sistema 

carcelario. 

Por lo tanto. el sistema panóptico. crea un método meramente empírico. en un ámbito 

naturalista de observación. donde los animales son sustituidos (en un zoológico) por los 

inoivlduos. y et laboratorio de experiencias humanas. podra al fin transfonnar 

científicamente al sujeto infractor. en este punto opera necesariamente la prevención 

especial positiva como medio de justificación del castigo. por ende, el sistema panóptico 

se conviene en un eficaz aparato de controt m1xnficado y mistificador. 117 

117 Cfr. 1 bidc-.. 2DS • 2M .. Ade•8• ~ Milla ..... o•cai•k.. q- c-1 pa9óp1iiro ...._. eo..o ...._. primordial: .. •rq--ecf•F8 y 
I» e.cume1n. .. ierri•d~ co• C'llo dh-C'~ prot~: L.. ia•ento. f•a<io9•1 dBciptiearia. .. e•je-~O. de .._ 
me-e.•~ dMciplia•riDll y t. •aeiu••IU.:ae-ió9 de- ~ rwC"C'll•n-ne de dftri.pli••· Por ir•de. la dkripti•• no •e 
ide-••ir ... tw11 •i~••• ...._. .. ~ .. •i iieom •a.e••.,.. ...... y• q..., ea <M _...._ ..... ••-..do• pod<r'r. 
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La_ idea panóptica. _también_ produce_ la ~interdependencia entre las estructuras juridico

pol!tica- social, y las técnico-diséiplir>arias de I;,.; i~"'tituciÓn carcelaria. para esquematizar 

un sistema de castigo, bá¡o una tónk:a dE!_ ;aciC>na1idt.d del castig'o justo, sin embargo, el 

castigo sigue siendo r~pr;;;.-h;c;-~ -, ~~: ,:·a~s Palabras. es un castigo 

juridico-retribütivo. 

Siguiendo el punto de vista.· sust~n~~·nc;t~· biil1-~~~~~.~~::"~~~1~d-~Srd0 Mari. quién afirma. 

que el suef\o del iluminismo_~~ se ~_erl~_~b-~»--~~'.·di_~~~~·:·:un_·!~~-~-:~~.' castigo~ con la finalidad 

de abatir la tiranía y la crueldad del de~t[~,n-~ d;.,l'Ant;9uo'r~i,.;;en. por ello, todo acto 

de poder debia ser transparente .. En consecuencia.~ La: .'.:l~·~~~·r~~Ci-~ era el contrapoder 

del oscurantismo. 118 

Por eso. el iluminismo soñó can una organizaciÓn de Jel -p~~~¡¿=n'~ :·~n materiales y piedras 

transparentes como el cristal. El cristal, era un materi.81 de É!ntr0 todos los existentes, el 

que poseía la cualidad de reflejar una pureza e inoCencia·Sin ·igual. colateralmente dicho 

material posela la dureza de la piedra, está mezcla de -.>!ementos y características. 

permitirían al observador, tener una mirada clara, de lo que estaba observando. La frase 

"dejar pasar la luz", tenla un significado de poder y __ control, ya que el sistema panóptico, 

precisamente se =nceptualiza bajo el lema sencill~ -~-_la mirada lo atraviesa todo", como 

bien afirma Michel Foucautt (1996) 

:; ·;::t;:,.;,·· 
El saber-poder, dentro de la prisión, justifica un acto,de abuso de poder, por ello, Enrique 

Eduardo Mari. afirTTia que: • ( .. )el poder tendría que reconvertir la prisión en un operador 

múltiple de efectos útiles.· n• 

Cuya finalidad se centra en hacerse dueño de todo lo que puede suceder a un cierto 

numero de hombres. bajo un establecimiento que crea mayor seguridad y economía para 

trabajar. al mismo tiempo es un verdadero sistema que se estructura en una idea de 

reforma moral. Que permitirá asegurar al recluso una buena conducta para que en el 

futuro se provea de su propia subsistencia cuando se encuentre en soltura. bajo un 

régimen ético-moral estricto. 

11
• lbidcsn Pá~i•t1- 131. 

11•crr. lbidc'-.. Pai:;. 132 y l.l.1. •:::atu ...ubimM"•te ..e loe,r.ri• cu• I• cu•~id•ció• de la !MllCWdad cu111ra<"t••I y el 
po~ca.ir del mi.~n1u rac-io••ID- Por -.. I• pri.<lió9 -ria "' i•diir•dor del ...adclo ttloll91 dc-11 C'lll"lieo 4r•tro de •
••otirrdad c-o•lrwct••L •:1 rftt1o de _,., • .-.o prQC'IP!Mll radoeal dct c-•~o _. Í09M'ela cot1 .,._ ce ..... ~ .. 
rrforn1• -•.-.L t. adq•iM<'iO• H .. •hilos de tr11bajo ..... a.riada.. de c09Ccio9cs del cauil:,o ._¡. d .-od9 de
MM"a117.m.-..lo de la comidectm y =•IÍ9 de .. ''ol••lad.. claridad de a. ltd.n.a..~-. y J""U"llmcriwidad.. Así Br•t~•-
t 1 ...... ~ ..... • ,.... ... C'S~ ..... if9mi•8- ...... .....,..._., .. de~~ M las~ C-.. ~ .....ado 
..e.cilio de •nt•it.ect•rw dc8cwmi .... el pm.0.,tiiro. t:J pudrr de .. iras.-~ - d ._._... pi!Mkr dirt pmmópciira. 
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Sin embargo, el sistema panóptico. también tenia fines utilitaristas. La cárcel panóptica es 

un diseño que no tiene un objeto de ciencia penitenciaria. sino corno ya se dijo, de una 

ciencia poUtica que pennite proporcionar medios más seguros y beneficios, para quién 

participa de este modelo. De ahí que el principio de inspección. justifique la idea 

utilitarista de que centenares de h0<nbres se encuentren bajo la dependencia de uno solo. 

Este principio crea una presencia universal del poder-saber y del poder-dominio. en un 

recinto cerrado. áspero y sórdido; et sistema panóptic:o, se erigirá corno .. el ojo universal· 

del orden y la disciplina social. 

Esto implica que el panóptico. asi visto, sea un aparato utilitarista y retribucionista del 

castigo. 

De esta manera el propio discurso produce un movimiento de redefinición o de 

reinterpn>tación de la teoría del poder y de la pena. Donde el producto agregado resulta 

ser la tecnología a un discurso teórico de la ,::>ena humana. donde el sistema panóptico. 

se estructura en una maquina espiritual. que perTTiite entender el contex1o social sin dejar 

de ser un aparato matenal. luego entonces. en la practica resulta ser un sistenia de 

castigo que produce aflicción. sin dejar el lastre retribucionista. que se formula en el 

sentimiento de venganza estatal. que se explica en la continua búsqueda de la 

compensación del delito, mediante la segregaoón. ya que precisamente en este acto 

se vincula la comunicación poder-venganza dentro del castigo_ 

Es fundamental en este modek> panóptico. el principio de economía. puesto como lo 

señala Bentham. para refonnar las cá~. es necesario por un lado. evitar todo exceso 

de sevendad e indulgencia. pero también por el otro. quitar la exageración en los gastos. 

El primer caso seria un principio de deber de humanidad. entre tanto el segundo se 

suietaria a un principio de econontía.12º 

Por eUo. en el sistema panóptico se desarrollan tres reglas: 

Primera. Regla de dulzura, que imptica que la condición ordinaria de un preso condenado 

a traba¡o forzado, no debe estar acompañada de malos tratos corporales, penuciosos o 

peligrosos para su vtda o salud. de ahi que SU'JS el pnnciplO de humanidad. 

Segunda. Regla de sevendad, que consiste en un enfoque ligado a la clase social que 

incumbe al proletariado. Esta ciase ba¡a es la que provee mayoritariamente la población 

penal. Esto implicaría que al ofreceóe trabafO forzado a este tipo de personas, fomentaria 

u• Crr. lhidr-. 148 a 14-1. Dir _,_. -ao lk•tb• Cl'JlllJe)... llr«a .. ,,.., .. cw-•1.-.I *I ~ .... ........_ ..._.. .. 
1ra•spmll't'mri9 dr .. ..-q.-. q.e ..... ...._ Slljd-.. .r ---.e.•rm tumi d f•~-*••..._cm~ 
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un estado de tentación. por ello a los hombres flacos y desgraciadas. se les debe hacer 

sentir en la prisión más mal que en su casa: con la finalidad de desactivar acciones 

delictivas. De ahí que el panóptico na solamente sea una institución de corrección. sino 

también. un modelo de organización social. donde existe una vinculación de principios de 

economía y de humanidad. Por lo tanto, siempre se deberá hacer una distinción entre el 

lenguaje como disciplina-castigo, del lenguaje como disciplina-trabajo, y 

Tercera.. Regla de economía, que consistía en la minimización de gastos con base en 

una utilidad privada. Donde la penitenciaria debiera ser una escuela que se subordina a 

la educación del infractor con fines de educación industrial. 

Paradójicamente una práctica carcelaria con estas reglas anunciadas. permite justificar la 

idea de un castigo aflictivo y retributivo. es decir. la idea humanizante def castigo dentro 

del sistema panóptico, simpternente se catak>ga como un sistema mistificador y 

encubridor. donde se vk>lan estructuralmente los derechos de los reclusos. por lo tanto. 

es un sistema sumamente viotento. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PANÓPTICO. 

1 .. La arquitectura penitenciaria exige que la edificación sea circular. en cuyo centro existe 

una torre de vigilancia. y 

2. La idea más importante del panóptismo, es que el sujeto obse<Vado, no sabe a ciencia 

cierta. cuándo está siendo vigilado. inspeccionado o mirado. Cabe hacer la aclaración. 

que dentro de esta estructura arquitectónica. no se podia observar al mismo tiempo a 

todos los reclusos. pero en esto estriba la dinámica del sistema de castigo. hacer creer 

que esta siendo observado. Es decir. se crea una incertidumbre en ei poder-observación. 

convirtiéndose esta relación de poder-arquitectura. en una formula ideal e inimaginable 

de ser siempre obsetvado. Esto justifica sistemáticamente una aflicción psicológica del 

sujeto. dentro det modek> de castigo panóptico. que resulta a su vez un sistema 

mixtificado y mistificador de carácter correctivo-técnico. para lograr una curación. pero 

también represrvo-coactrvo. que justifica el acto de venganza del castigo como una 

retribución estatal . 

No será sino cien anos después del nacimiento de la prisión. cuando los saberes de las 

ciencias sociak!s corntencen a consolidarse. no dentro del materialismo dialéctico que 

escolta al nacimiiento del positivismo. sino en el positivismo mismo. El positivismo dara 

lugar a una serie de disciplinas entre las cuales se encuentra la Criminología Tradicional, 

para dar otro cause explicativo al castigo. 

TE~1:::: '._· ~. :.. , 
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Así. el Estado liberal intervencionista nace fundándose en el derecho de la 

criminología positivista. puesto que la politica criminal que habría de estabtecerse en 

este periodo a través de una transformación en la nomenclatura para erradicar 

plenamente los sentidos premodernos de aflicción. del arrepentimiento y de las celdas 

unicelulares, afianza netamente una ética de ciencia positiva con base en la correccK>n 

del sujeto. 

Si anteriormente prevalecía e imperaba la idea convencionalista del castigo, ahora la 

resociaJización del delincuente toma su lugar. Sin embargo, la ejecución de una pena de 

prisión siempre estará envuelta en una parafernalia curativa. donde la prisión. seguirá 

siendo una institución social. total. represiva y segregadora. 

Tf:CW ('f\N 
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5. LA RESOCIALIZACIÓN. (RACIONALIDAD CIENTÍFICO-PREVENTIVA) 

El positivismo filosófico desarrolla una nueva actitud cultural. social. política, jurídica y 

científica del castigo frente a una actitud premoderna, que no deja de ser tal, si tomamos 

en cuenta sus resultados dentro del castigo. Supuestamente. somos modernos en 

muchos aspectos menos en lo referente al castigo. 

La ciencia a pesar de ser una construcción ideológica de la modernidad, s~ constriñe 

necesariamente para dar fundamento a las políticas criminales del Estado. quien sabedor 

del fuerte apoye:;· ·'ié:h~~ió9ico que brinda un saber científico, da ~ienda, ~Ü.;lta a·. sus 

programas:~d.~·'.~~tr~~~ión y resocialización de los delincuentes a··fin.ales'· del sigla· XIX y 
durante tOd~ ·~, ;¡g¡·o· XX~, ~>· ;, 

.···><;' '.·. : .::·;/· 
Consecu~ntément"e· la idea de la resocialización puede tener sus antecedentes en ef 

pen~ami~~.t~ 'de Franz Von Uszt y la New Penology norteame.ricana.1.~1 

El punto' de partida de Ja propuesta de Liszt, se traduce en la imposición de la pena. no 

p0r eí c0nc,.Pto mismo del delito, sino p0r el hecho de sancionar al autor del delito, es 

decir. bajO:un concepto de retribucionismo pleno. Pero además. se pretende imponer la 

pena: pre~¡a··.i·n~estigación que se realice de ta categorfa del delincuente peligroso. 

De esta· ñianera. la pena es una prevención mediante una represión. por lo tanto. 

prevención y represión son conceptos que se enlazan y que no pueden ser opuestos. 

dentro de- los -prindpios planteados p0r Ven Liszt. -

En esta transición_ ideológic3.. el derecho.-.perÍal. tenia que atender a los resultados y 

conter:-iidos de-. ir".lve~ti9a.C.i~~-~·~:. ~-.:;~~\-~.~;~!~-~.~-~.-~~ ~5--_ estudios antropológicos. biológicos y 

sociológicoso __ ~ue -~-~-P~~i-~ria'~'~.~:~!gS-.Ci~J:¡~~iJ~~t0s. para motivar en primer término la 

categoría del-· delincueOte". ···-Y\'cOn·:·~·:~nO/~~-obte·ner un resultado determinista del sujeto 

infractor. pa~ q·u~ ~~- ~~--:~~~-cJO·',té;.m'iri~. ·Se pudiera especificar el tipo de pena o 
'. . ' '.' "·".-' >. 

meo ida de seguridad 'á 1a· que.era acreedor.' justificándose asi el fin de Ja pena. 
. .; .. :·~ .. :.:,;,. ':"<,;.~,:~,·,~:>:·.-·.-:--:-.;> 

La pena entonces requería de! tres finalidades especi·ficas: 

·' . ,, 
Primera. Corrección. La pena se aplicará al delincuente. sí éste es capaz de corregirse y 

necesitado de corrección. 

i:i c;unr.Jil~ Pl•cr•cia. Luis. Us co•~•rncias drl PrlienKi:!lmo frr•tr • los lffrrc .. _ tl•m••-. Co•sideracio•
prrlimin•rr.. para 111•• diw:•!tÑMI r• lorao •la pr~r1tt:ióm ~¡:.<iail P'"iti.a. Sia dato. dr frc .. a.. p. 1.341. Cfr. 1-·rrrajoU. 
ihidrm. pp 267 y 268. 



Segunda. Intimidación~- La pena se aplicará al delincuente cuando no requiera corrección. 

y 

Tercera. lnocuizacián. La pena se aplicará al delincuente .que carece_ de capacidad de 

corrección. 122 

Esta e concepCión- permitÉ! observar una mera orientación positivista de la defensa 

social; pa·ra ·j·~sti-f.Car·'a1 fin de la pena dentro del derecho penal, cuyo sustento se 

observ.a ·en la- subjetivación del delito. asf como en la diferenciación de la pena. de 

acuerdo a la personalidad del reo. como bien lo señala Luigi Ferrajoli (1995)123 

Con ello. se creó un modelo de derecho penal con instrumentos flexibles y 

multifuncionales,, que se desprendían de la estructuración ideológica de Lisz:t.. 

corno son la corrección. la neutralización y la intimidación; estos tres fines 

diferentes y altemativos. pennitian particularizar y adaptar la pena al tipo y 

extensión que requiera el caso concreto. 

Los principios sustentados por Van Liszt, no solamente tienen una amplia coincidencia 

con Jos postulados emanados del pensamiento criminológico de indole antropológie<r 

biológico-sociológico. Si no que además. refleja una clara influencia del positivismo 

determinista-peligrosista. cuya sustentación era precisamente la clasificación de los 

delincuentes. con el fin formalista de justificar la aplicación de la pena. Lo que implica 

concebir una teoría del delito y de la pena. en una tesis naturalista. racionalista y dualista 

( pena y medidas de seguridad), es decir, un modelo positivista-conservador, pero 

sumamente represor. si considerarnos la facultada potestativa en la aplicación alternativa 

del castigo. 
_ ·,::e,;:--;~;;·- -oc~c-; .. _,.'·-~ ~c.--;..:C •-'º --·_-;-·,-· -~.;' 

Sin embargo/~: est~~· -~¡de;~-~·' han· '~'ido" ~·c¡~~tifiC:afnE!nte·::;;nSOS1e·n¡b1éS.- por su déficit de 

verificación '.empírica: asi la idea determinista y peligrosista· del sujeto infractor. resulta ser 

indemostrable· en el fin de la pena. Por otro lado, la pena refleja una idea clasista, en 

razón de que al clasificarse a los sujetos en delincuentes y no delincuentes o en 

u: Cfr. Hacieal•po. •:•riq1M:. :\l••-1 de Ooe~tto l"~••I (.,•rtt G~-r•I"- Hri-p~iU•. T~mr.. t:di.. ~b-ColoomtM•. 
l'.IH9. pp. 14 y 15. P•r• \:u• l.N1. kM MU•c:IM'•I~ d~hta• cb~i.-~•r-oe- co1110: ••••" n ia ... tinti""""; lr1C'tt<11; h•hilu•le!i; 
ocae .. ton•~ y p•,io••~ .:~ .. cla~ir.c:•cM>• r.1 ... ,, "imilar • I• prup-•a por EarWo t"rrTi.. Prro •o dC'tw •~id • .,...•• 
-t• linc:• dr ~·"•rnW•to.. q•r i•cl•- la~ ft•alidadr.I d«- la pr•• ~• c:•••lo • •• m•llado. y r• ro•Mmac"ióa. C'09 .. 

d•,ifir•ciO• o c:•treorias d~ kw. drli•c:-•lrs.. qll9« propoaia ,.o• 1...U....:t. ••- •• ~ias•r••o idrolól:iru c:u.r..,._.. a to 
pl.a•tcado por e~~ 1..ombC"UllO. rrsprc1u a la •••ru~Ui crirnia•L 
i.u Cfr.GcMt..alez l"laC'r9Cia. •~- 1Ll.JI. .~ GCHluilirL Pl.-:rac:Wi --••a. ~--- qmiR d PrOEra•• dr 
~1arb•rEO-........., orW•taib9 s• cri1rrio ~i.ai ••• discrimiaacióm ~ i•dftid•a~ióm ck ta5 sw-:s. M"l!IÍI• l•s 
coadicium~ de rada ddiec:miR•h'. ch- •lrti q9r .. s--. tir•i• •• fi• -lllitllipk. lkP«"9dir9do de la:9 c:..-d~ ~ propio 
.. ujrto ddi.r9r•lr-
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peligrosos o no peligrosos. se estructura una doctrina extrema de exclusión e inclusión 

social. por ende. de control social y de control punitivo totalmente antidemocrático. 

Dicha construcción ideológica del castigo. resulta ser una concepción irreal y 

artificiosa. ·que carece de toda solidez científica. 

Entonces. si el derecho penal no tiene fines, ya que preS0nt~·.··Ln~''ccar9a intrínseca de 

valor instrumental, por lo tanto, el derecho penal reSu.1~·~>·~-~~\·~'~·f~dój¡~~:L frente a los 

derechos de los ciudadanos, y no frente a la propia aplic3.Ci6~ d~J · deí~ha· penal. Esto da 

como resulto. que el derecho penal sea un derecho sumamente aflictivo. esto visto desde 

la teoría de los derechos. 

Una vez teniendo este antecedente de la resocialización, en el pensamiento de Franz 

Van Liszt, por otro lado, surge la New Penology., que resulta ser un modelo de 

pensamiento. que surge dentro del propio sistema de producción industrial, de finales del 

siglo XIX, y principios del siglo XIX. La ideología de la New penology, es claramente 

observable, en los sistemas unicelulares y penitenciarios filadéffico y auburniano. Donde 

la fuerza de trabajo se reintroduce en la cárcel. y se produce un sistema de 

explotación del trabajo. pero también refleja una orientación plenamente 

correccionalista corno medio para la resocialización.124 

Enrique Bacigalupo (1989), refiere que a partir de la década de Jos años sesenta, se 

transformo la fisonomía de la corrección. como fin de la pena. así la prevención especial 

experimento serios cambios. 

Por un lado. se abandona la clasificación de los delincuentes, respecto a una definición 

de fines preventivo-individuales, surgiendo entonces una estructuración con base en los 

conocimientos pedagógicos-sociales. Así la pena, se define en una forma más unrfonne. 

bajo un concepto de resocialización. 

La idea de resocialización significara la oportunidad de recuperar al infractor. quien no es 

respcnsable de sus actos, porque ha sido determinado para delinquir. entonces se trata 

de poner de manifiesto la corresponsabilidad de la sociedad en el delito. Abandonándose 

con eUo. la concepción antropológica-biológica que se venia sustentando. por su falta de 

venficación científica. 

Además. la resocialización. implicaba que durante la ejecución de la pena se SOfTletiera al 

sujeto a todo un sistema de tratamiento, aquí se concentra toda una racionalidad 

IU ibid~m.132. 

TESEfCóff --·1 
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preventiva-en-el castigo.-Puesto que~con la-individualización de-la pena se sustituye ej 

concepto de sanción por el de resocialización~orrección. es decir. la pena-prevención en 

pleno auge. 

Sin embargo. no debe olvidarse el rotundo fracaso que representa la idea del tratamiento 

multidisciplinario. al que es sometido todo recluso dentro del sistema penitenciario en la 

actualidad. 

Así. el tratamiento carcelario por un lado. se ve afectado en cuanto a su eficacia. 

por prácticas de dudosa calidad científica. y por al otro. por las relacione& de poder 

que se generan entre los participantes de un sistema can:etario, quienes motivan la 

formación de relaciones de corrupción. discriminación autoritarismo y represtón. corno sé 

vera con mayor detalle en el capitulo cuarto de este trabajo. 

La práctica del tratamiento multidisciplinarK> carece de legitimidad. por ello, su práctica. 

estructurara una violación derechos fundamentales del recluso. 

Estas posturas analizadas tienen orientaciones plenamente correccionalistas en 

un ptano teleológico y pragmático, en especial las fdeas de Von Liszt, que confían la 

función preventiva de la pena. en la propia individualización de la pena. 

Luego entonces. dicho sistema de función preventiva de la pena. en un análisis 

comparativo con ia rnodemidad. presenta un seno diliema, dificil de resolver. En virtud, 

de que ambas explicaciones ideológicas. tratan de justificar el mundo del ser y del deber 

ser. sin embargo. hacen un uso excesivo de racionalidad. para explicar una multiplicidad 

de fenómenos. srtuactones y circunstancias, reiativas únicamente al mundo del deber ser. 

excluyendo toda actitud relativa al mundo del ser. 

Todo ello. simplemente pretende normar y parametrar dentro de una estructura del deber 

ser. lo que se produce dentro del mundo del ser. en muchos de k>s casos sin una 

expticación y verrficación lógica. 

Esto origina cambios continuos en la secularización de los valores y del mundo del deber 

ser. esta dinámica pretende justiftear una verdad formalizada anttdemocráticamente. 

misma que se Ueva a cabo. sin importar. a que costo se tenga que sacrif"JCar la existencia 

del .. yo mismo'" en un plano especifico del ser. 

Bajo estas posturas del derecho penal. la concepción del mundo. debe tener una forma 

positivista. científica y conservadora. que detennine una estructura social debidamente 
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jerarquizada, .ord .. ~ada~ y~ predeterminada. a . ciertos. fines específicos de utilidad. Salvo, 

que este - discurSo .-r'10de'~O y·· hu~anÍ~ta. Cada v~· representa el esquema de una 

tentaC-ión -·de PrOYeCtO autoritario inmerso en un liberalislno conservador y protector de un 

sisté~a ecoñón1ié:o aritidemocrcitico. corrupto y represivo. 

Si este modelo de sociedad positivista-contractual, conlleva tantas vicisitudes a la vida 

humana, entonces la búsqueda del orden y progreso, legitimara cualquier exceso y 

violación de los derechos de cualquier ciudadano. Cabe cue:-;ttonarse ¿dónde queda el 

proyecto de sociedad modema frente al proyecto de una sociedad premodema? Y mas 

aún. retoniando la idea del castigo ¿dónde queda el ideal humanista-n>odemo de la 

pena frente al ideal del Antiguo Régimen de barbarie de la pena? 

La respuesta a estos cuestionamtentos se plantea en un simple cambio de apreciación 

de la raciionalidad que la exphc:a. confof"TTlando y adecuando k>s términos y contenidos, 

para hacer1os entendibles a determinada sociedad en tiempo y lugar históricamente 

hablando. sin etnbargo, la esencia del castigo se supedita a un acto de venganza, 

salvo que actualmente. legitimado por un supuesto Estado de derecho .. 

La pena de prisión ejecutada en el interior de la cárcel. con base en un estudio que 

determina la peligrosidad del sujeto infractor. y el posible tratamiento, que deba aplicarse 

al mismo. no solamente se formula por un grupo de personas especializadas en una 

ciencia multid;sciplinaria. interdisciplinaria y transdisica~inaria. sino que tambiéfl:. este 

grupo pnvílegiado de profesionístas. genera una racionalidad que legitima y cons~ye los 

fundamentos esenciales de un sistema de profilaxis criminal_ 

En consecuencia. el laboratorio carcelario. al decidir el tratamiento . para .: 1.a ·'.cura. y 

resocíalización del sujeto. únicamente constata la continúa practica, dE>IJin •. y}u.nció~.de la 

pena. con base en los principios correctivos de la pena de Franz Von Liszt:'. 

Seguimos viendo racionalidades explicativas del castigo. de carácter meramente 

preventrvo no del deltt:o sino del delincuente.125 

i:~ Cfr. Fo•c•tillL L• Vida dr lo.. llocnb~ l•f•1n~ Oh. Cit. p.50 y 51. '.'-lithrt Foacaaft .. •d""iertt qae de"!tde el i1ie.lo 
X \.'111 .. ~ 11tt-.ro• -er•!I C'ritic:-as •I .. r.-1e ... de prbMJa. en e<oJM'Ci•I rita dicho •utor el Cúdie.o Crin1inal de .JoK 11 dr 
\u .. 1ri•. donde~ -pe'Cifir•h• q•e la priotiió•. er-9 ••• i•"tit•riñ• q- - forwt.mb8 al m•r=•• de la ley .. pont..r- ñta mo 
~netrahw e• la!t C'9rC'e~ ,\dern•5 e• ti Interior de .. e•rret.. - C'r?ahll ••• co•••id ... ~~~aira d«- tri•iaalrl.. q
.. e "ulidariL.abai b•tia ef es.lerior: a!IÍ.. rniir•tra!I qat e• el huerior - rnr•ba ••• f9bric=9 de rjérdc--. de e•e•il:.tM dd 
F-"ilado. Ucia irl e11..,.ior - ro...-at.aba •• wrio problrnsa Gr d.-li•c•••c.ia '!' ~•ridad social i.... p.-isióa .-isla Gr ~ta 
ror--.. era •- ia.aitaciOe q- t=-ram prft·*ieK. • kt. ~••-. e• raz.a... dt q- e• ef ordir• pnictico .,..OfWN"CÑMIM 
alimea10 y •rsciclo •a.. ~ M 1..-....... ~ c11eata d dete-FW1imismtu :t0eial de la época.. ya qae la idea de .wr pubre 
imJNitaba -r delieC"ae•lt. Por C-• co9C"I•'!'• •·o•eaah. dieitlMio qmt la cárc-et al wr de••IM'iada deMte ,. oril:•• C6-0 
u• írwica!MJ.. ~ai.-. Ue-ado •• i••lr1119e"9lo det eaH°iEo al mare:•• dt t. j-tiria.. domclr - CmYÍ8 y rrrmYial • t. priMña a 
1udo defimc~•• y•~ ao ddi-aeate... (._.'fr. •·trn1juli.. ibideftL p. 267. 

r--·:::,,: -, 
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Por último. resulta ilustrativa la afirmación de Rosa .deLOlmo (1981). quien puntualiza, 

que la_id~logía.-~~I pens~miento úr:'ic~-·- ~':1-~~-~~et:i~=~~-criminalización de conductas y de 

adopción de pollticas criminales. se fomento y se.fomenta desde los Estados Unidos de 
- , . e•. - . - '·. :.- '. '.•·:;.- :_ 

Norteamérica._ Dicho 'pais •. _con su idea ·de ___ Seguridad Nacional. fue estructurando y 

sistemát-izaiido --~ loS' - pÍincipios - rectores : d~1 ¿' -~i~t~-m~- ·-'del castigo en el ámbito local. 

PaSieri~~-nte: ... Se··r·pasa_.,.au'1 p1Sno',·.int~:r·na~·¡Q~~I:. -_y· por último, a un esquema de 

cri~i~¡;·l-i~~i:i'ó.~'- trE:r;~·n~ciOnal. 
'. , ... ·· ._, · .. -

EL_proyeCio de;;· cÍi"1inalización NorteameriCano, pretendió unificar criterios de un control 

social y -pÚnitivo, mas severo, cuya argumentación era propiamente la existencia del 

Estado·; Nacional. so pretexto de garantizar la seguridad nacional. intemacional y 

transnacional. 

Esta serie de propuestas buscaban dar soluciones a problemas focales, sin efTlbargo. se 

pretendió fueran ratificados universalmente con la finalidad de dar una uniformidad a las 

políticas criminales: este objetivo se logro especificamente con la política de 

organización de congresos internacionales. que dio inicio con el convocado por la 

Asociación Nacional de Prisiones de los Estados Unidos en 1870. también conocido 

como el Congreso Nacional sobre la Disciplina de las Penitenciarias y Estabtecimientos 

de Reforma. A éste le siguieron una serie de congresos sobre Criminología. Derecho 

Penal y Penitenciarismo. 

Mismos congresos que facilitaron el encauzamiento de criterios reguladores para los 

paises participantes. sin atender. en muchos casos. a las circunstancias especificas del 

país donde se iban a ser aplicadas dichas politicas. Desde luego, que nunca se 

consideraron aspectos especiFtcOS de cada sociedad (en cuanto a su cultura. costumbre 

o las formas de vida o del medio ambiente. donde se iban a aplicar dichos programas 

preventivos). fonnándose y creándoee así programas hontOgéneos para sociedades 

heterogéneas. 126 

La institucionalización del control social y del control punitivo en el amb1to internacional e 

incluso transnacional. crea y fonna de manera real y tangible la llamada .. cultura de la 

emergencia". en materia de poHtica criminal y seguridad sociaf.127 Aquí estriba et fracaso 

de esta racionalidad preventiva del castigo. 

I:::• "'º JrtM- olwict•r.-e q•r r• •• •C"••••idad r•is•e .. •r•dr•cia> del -pr ... ••··- ........ C"•y• .:lollim~ se-
innu"·rndo r• l•!I pulí1ic•• crimi••ie-9 dr 109 paD.rs s-riri-ric'uw... q•r prowiir.e• pri~ipml.wate de lo!I t:..C.CS.- U•W-.. 
Por rjr .. plo: las politica• coau·• rl ••rcotrifico y d trrrorftmo. 
in Cfr. Ori <M•o H...a. A••rica 1..-d•a y ,.. Cri-iaotueia. 1 •.t:d. S~lo XXI •;dL M4'dco. l 'l'M 1. pp • .a'J a !' 1. 



A ralz de-dichos-conQresos.- 0 se verificó también una~transformación interesante en el 

personal penite_nciario!_-do!:l~~, el.-_o~'de_n_ pu~·itivo s~frió ~erios cambios: asi, vemos que ya 

no existen administradores de prisiones, sino que la ciencia entra como guía, a través del 

personal interdisciplinario con saberes que se vinculan con lo multidisciplinario. 

Saberes que en si mismos. resultan ser contradictorios y paradójicos, puesto que en los 

mismos se verifica una mezcla y Combinación de ciencias sociales y naturales que resulta 

ineficaz e imposible de ser implantada en el interior de la carcel, en razón de que no 

puede comprobarse y verificarse empíricamente sus resultados. Seguimos regidos por 

una criminología clínica con precedentes antropológicos, psicológicos y 

sociológicos, que demuestran enfoques parciales del conocimiento y. por ende, 

determinista en el estudio del ser humano. 128 

Por lo tanto. la resocialización del delincuente, se convierte en un tratamiento progresivo 

y técnico. vinculado a un saber especializado y privilegiado, pero insostenible 

científicamente hablando, por lo tanto, el tratamiento visto de esta forma no puede 

justificar la recuperación del sujeto infractor a la vida social. 

La idea de la resocialización. al ser guiada por las disciplinas que operan al interior 

de la cárcel. únicamente justifica la necesidad de nuevos tipos de cárceles y de 

modelos punitivos. acordes a la necesidad del tratamiento del sujeto delincuente. 

así llegarnos a una conclusión real y objetiva en el sentido de que la función declarada 

de las penas resoficializantes tiene la ejemplaridad del castigo; ello representa una 

justificación de prevención general negativa. pero al esgrimir fines de la seguridad 

social o de la defensa social. se observa una justificación de prevención general 

positiva corno fundamento para repnm1r al infractor y para proteger la custodia de 

valores socialmente aceptados. 

Sin embargo. ta idea de resocialización y neutralización. proyectan onentac1ones 

correcc10naiistas. que se justifican en una racionalidad simpletTiente de prevención 

especial ya sea positiva o negativa. 

En consecuencia. este sistema de función y fin de la pena resociahzante. se manifiesta 

como una fonna ecléctica de justificación en imposición de pena. lo que origina un 

sistema de control punitivo. más aflictivo y autoritario. por ende. menos garantista. 

'ª ~ 1.et~ debe e•l•li&ain.r q9« la puor6l•r9 d«-1 - llcHnlwr drlimc'IM'•le"'. rice ._ id~ÚI del !MNlc-•a pr•al 
rn.,derwo.. ir-o.,.._....,.._ q~ klr piresa--..1. poUtft-Bca. •• -prC'ial cu• lAt•brtMO y 1--rrri. tv•~•il•y•• liu!I cin1iiir•los 
t(UC JM'rmilr• a. ~red••.-ió• de pe•--. •• ra:zO. d• q•r w i•c .. wr• •nd•wia romdirio...s ••••o pr~lrs c..
""4~U.k-s d• Jo. drlimclM'•IH.. para t. ¡,.puMc'iú9 dr u•• pe~ j~I• y •liL •:~1r ripo .ar <tft•e-•~-- • 
ia"-lra...,•laciDm de .. peaa. •••...ces dará rabid8 a •• M• alimwrv ck- 1ipoa de drlimc'~ 
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La ~es~ialización da origen a la apariciór:t d~- u"'!~ se~ie de r~im~nes_ P~?9r-~~~· qu«:t_ a 

continuación detallaremos. 

Aún cuando en la práctica no ha sido posible cumplir con el cometido propuesto para la 

readaptación y resocialización del sujeto delincuente. se puede observar una serie de 

''Regimen- Progresivos'' que surgen durante esta fase resociallzante. Elfas 

Neuman (1984) estudia de manera concreta, 129 estos regfmenes que tenían como fin 

inmediato crear una graduación de ta pena que oscilaba de una rigidez extrema hacia su 

flexibilidad. cuyo fin mediato seria que a través de una auto-vigilancia y disciplin~ 

técnica. se lograría estructurar un sujeto responsable y adaptable a las necesidades de la 

sociedad. Se pasa progresivamente del aislamiento celular, a un trabajo en semi-libertad, 

posterionnente al trabajo en libertad. Cuyo efecto gradual del cumplimiento de la pena, 

tendrá como fin inmediato la resocialización del sujeto ya en plena libertad. 

Los regímenes progresivos son: 

1. Régimen Maconochie o "Mark Sistem". Se lleva a cabo en Australia en el siglo XIX. 

por Alexander Maconochie, con los deportados Ingleses. Se llamaba "Mari< Sistem", ya 

que se iban entregando a los penados vales Por. su buena conducta y trabajo realizado: a 

mayor número de vales o marcas y dependie,ndo del crimen cometido, podian obtener su 

libertad. De aquf, se desprende un orden y tratamiento progresivo del penado, 

consistente en primer término. en aislamiento Celular. en segundo término se pasaba al 

trabajo en común (en silencio con reclusión nocturna). y en tercer término, ~,~a ~darse al_ 

penado la libertad condicionada. con ciertas restricciones. sin embargo, era.el. paso firme, 

a una libertad definitiva. 130 

2. Régimen Irlandés. Lo desarrolla Walter Crofton (1815-1897).'·y la caracterfstica 

principal es que la tercera etapa de progreso se realiza fuera de l.; .prislÓn; lc;s penados 
, -· . - - -

por su elección se contratan en labores agrícolas o industriales ; geÍlerando la auto-

vigilancia y disciplina entre los sentenciados. Desde luego, que :no ·deja de ser un 

sistema del castigo. sumamente retributivo e incluso fiel reflejo. de. la explotación del 

trabajo carcelario. 

3. Régimen Montesinos. Surge aproximadamente en el año de 1834 con el Coronel 

Manuel Montesinos (España) Se trata de un régimen de. confianza hacia el penado, 

pensado en tres etapas progresivas. la primera. con la utilización de grilletes. con un 

•:• crr. lbidc-m. pp. 11:: • 132. 
IM ,\. p•rdr del rruin1eA progr-n.o de l\1••tOAoc:llk-. ~·rio"' P•i~ •dopl•ro• dic:llo "'il611'm•. entre ello9 ~••n: 

lrl111nd•. ltaJU.. llo'-•d•. i-:.'1pa6._ Frw•cS.. r•trr •"=.•~a. j•5.1irw.aeM"tm de ni• •dopriña. f•e primtipalmM-•1e por 
lo• r-alt•do• q•e 'W" Oble•ill• l'A I• dkc-ipli•a de lo. pc••d°'-

1 TEr-it:···;'.7;;-~::¡:c;-¡ 
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número de eslabones- correspondiente a la punición impuesta.-- Una -segunda etapa, 

consistía en la realización de trabajo sin la utilización· de hierros- y, por_ último la tercera 

etapa, es la de libertad intermedia, que era la realización del. trabajo fuera de la prisión. 
Régimen que impuso además la educación para la cu~~ de:_I ~e~t~nc,i~do.131 

4. Régimen Refonnatorio. Se implanta ·en el reformºatorio de ·. Elmira New York (1876) 

Se manejaban penas indeterminada~.- as~-- .1:~ _:~;;~~'.~~·~"~Cf~:'."J~t~~J~'.~~--,_~-~bf~.·,-.~~-Í~r avatSdo 

por un estudio intersubjetiva (tratamientO). _. qu~,~~ermiÍi~~:_;'.~~P~ra~.-1~---~nducta del 

penado con parámetros de re:adapt~~i·l_id~d. 132
: l.:~_ i~~~-~·¡·d~_~b·-~~:~:·~~~: ·~ji~_ ,..~uesto-· ~ue la 

apreciación era meramente subjetiva· '.y' P:Ot~~t;ti~a··;~~ _en·;~ca1.'.;~-~d~:~~>1a' -~vigilancia .y la 
.)-..-;_,/ .. '-: 

:~- ~-:_;_~\-.; ¡/·<·--·-· 
.. - -,: 

disciplina. 

S. Régimen Borstal. Su aplicación sE:! d .. E>" Lor,?res (19?1 ), dicho sistem .. va enfocado 

~::::::::::S~~:.:~~t#trt~~!~~~~~~i~:2;.::: 
progreso, como son: 

'-"· · .... ,, ,., ' 

~:=1~7;~:· ::s::1:.::~,~;~~ri?~i:Lª}luf~ó;~j;:r}~~:~c:~e¿fzi~ii1~~Z!~ifr::;ºd~::~ó; 
sin juegos y en si~en~·i?·· · _-: 

Intennedio. . Se · desarrolla con · -aprendizaje '-'.profésional;-.' '.'; permi_tiéndose una 
activid.3d de-j~-~g~:-~-- ~J;"frEt1-~~·~¡-~fr.:3ctO-r~s. . - :·;~~,~:-. -~·., -=- ·. 

Probatorio. Se realiza mediante una actividad de-_ciertos; pre~ios. y·:privilegios. a los 

menores_. infractores. por ejemplo: la entrega de inSigr{ia~·~·_. y. ~e·f~{ dereCho a_. recibir 

correspondencia cada quince días. 

Especial. Se realiza una actividad más libre de los menores, ya·que estos trabajan sin 

vigilancia. teniendo derecho a correspondencia semanal o .visitas fa.miliares, y 

u 1Cfr. :Wrn• Alo• ... • .hu10J.. De I• <;e"'llHJn Prnilrnci•ri• • I• l>omi11•cf(in de Ch1"e• t;I 1-:jrmplo dr .'.\-11tnurl :'llotonlrsino!l. 
En PtHlrr y Co•1rol.. En Re"·i:"la. llisp•no1trnrric•n• dr Di<M:"iplin•,. Suhrr el Conlrul Sochd. La Caircrl rnlrr I• Utopia 
~· l.• H.r»lid•d. ~o • .J. PPl 1• Edi. H111N'elona 19K7. pp.. IM • 37. SM-ndo i111pon•••r d..-,1•r•r q~ rl milo q- -
..-nm•rcab• rn la id,.. r-.1C"i•li1a111r dr ·"'º••-in•~_. rrnlro r• •• pudrr dr rl•- ~-•y politiru •.,,•rilo•• ••• 
Hdn1ini,.lr•c=ió• ír•udulr•I• ~ corr•pla. • 
i.n rur ejemplo para obu-arr la librrtad - fe'rJI 1'•fkiir••r cumplir I• pr- i•,..esta. M•u q•r rl ••jeto lr•ia qdr 
drHNJ~•rar q•r ~•btí• apr.-11dido •• ortcio. Pr~ adr1ná~. w idrn1ir1C'ah• la cCMtd•c•• drl ~•jr•o dr •rurrdo •I color dr 
-.u uniíurmc-. q•c- impli<'•h• un• <"••iri!ori•. 

rp: , 

FA11h .O.E OI~lGEN 
86 



Especial de estrella. La actividad con el menor infractor. se convierte en un sistema 

meran:ierité"-- pre~iSl,'~-ya-_,-qu~~-iOS"-menores-- -obt0ñtan -e1----gra-c.o- º-ITiéX;rTIO.-- -y -µodian- ser 
. ------·-· ..... - --

capitanes o inspecta'res.del lugar de reclusión . 
. - ._ .. _ . -, . . 

6. Régimen All" .. A""'~?·· Tiene su ar'itec~ente mediato' e;, el CÓdigo ltaU~n() de 1898. así 

su antecédente inmediato se vislumbra en el Séptimo Cc:mgreso de- Budapest (1905): en• 

el co,;gr~·d;;;~ 8;:;'.;~;;;~;.;; ~l~ici, ( 192s). / ;;;~ •el H¡¡iy;¡ .·•·· {1 as~): r '1'6~~-- ~~ ap'r~~da •y 

recomendad~' sJ aP1i~ció;,.··'La -~racie.ristic'a ·eSenCi~I de-·este·. uPó'd·e réiii~n Progresivo 

era llevar a- i~s·~=r~f~i~~ ;a -lrabájc;;S- ·p¿~icos---:y 'i-l~~~e~·~g¡.-¡~Í~S··:fu'~~ d~-¡ ·~t~b~imiento 
penit~n~ri.;: corl :~·11?··_ ~-: .. :obt~ne·:. la -~xperi~~cia. ~de1·{ t-~~j<; ~-cer~ '.·_·d~·::: :. La :-'corn·unidad~ 
activid~ .,~-º-~- /:·;-~~: ~---~~L:..~:_::. ;d~~~~ , . ~~ió~~ -·.::--~~ ··-:·:co~·d~~: , ··é~te-. ·si'st~~-·::.-·t~ , act~p~-
pri,ncip~l_m~nt~~-~~, $¿._~:_<~~m:~~~: ~ _ Oi~a~S~~~:~~~/·: ,~:_·, -~- .· ~- ·: '"" · . ~-,_-__ '-.;:,·;::: ; 

7. Régi~en -~~ i,;~¡~~ ~~¡~~~ El obJ~tivo susi;,.ri~~1· ;a~iea e~ la a·~s:.;n~i~', adiui~ de 

mate_ri~ .. ~es _ns~~·._:~u-~''.del~~i~e~ la -~n~ú~ ~~~--~~l:Ú~.:~,~-i_-,~~ P,~:~.,~~~-~~~~~:~~~-~,-~~~·.-o.:~.C:>~• 
:~::~:n· ~~li::z:~::;-;:7:c=:~z:::i~,1:~~;1~1t1~~~~~11t1~;;ión1:z: 
resutta*'.'8 ~r ~gu,~~;~,si_':' embárgo. ~~o-._~Éi.)~*~/~~~~rx~~cl'~'~?'~~J.~St~-.)=~~~i31. 
supeditado a ~na labor potestativa de la autoMéi~citc;;;;:,..1;,.'ri;,;. : ~~y6s. ci:.nOéimi.;ntos 

subjetivos de identificación y clasificación humall.i'. 'ckí:;~,:,· d_; toda vaHdez y legitimación 

cientifié::a.°.y .~i Por' el·contrario. se justifica un sist~-~a·~'de··~t¡Qo sUmamente premial y 

co~pt~._·d~-~-~·:---:las· relaciones de poder, determina~n -~ -cla~ificación de los penados 

más aptos-a ser propuestos a éste beneficio y derecho de libertad. El sistema de régimen 

de prisión abierta. fomenta un sistema de castigo de represión y explotación continua de 

los penados. donde los derechos más etementales a favor de los reclusos se ven 

violados estructuralmente. entre unos de eJJos. el derecho de correspondencia. de visita 

intima y familiar. de salud. de alimentación entre otros. 

El régimen de prisión abierta. únicamente dará pauta a nuevos establecimientos 

penitenciarios. cuyos fines son esencialmente preventivistas y resocializadores. es 

decir. un simp&e cambio en la fonna de aplicar el castigo, sin embargo. la raaonalidad 

imperante seguirá siendo el de utilidad exacerbada y propuesta desde el siglo XVlll. satvo 

que en la actualidad. con mayores medic:>s de instrumentaclÓn técntco y cientifico, para 

legitimar el fin de la pena pt"eventiva y útil. 

UJ ,\.cta•l•r•lr .. dicllt•• .. r..1rm• • r-•reido ro-. ••• opricJ• t-ilc•ci•.-i•. p•.-. .. tt:.-.r .. rr•d•pl•ción del rc<lu!IO., 
ya q.c pG'W'C dos ___.•liid..t- i•porta•I-. .. pri-ra rct•c-i..••da • 1rmb•jrK 91!.riroa.!I y íort'!lt•k,.. e• t•n•o .. 111 
'C'1!und• .. - nol•rin•• •I lrah•jo &k- obr.!I p•hliir•~ ,¡. •-tt.ri:o •o c,ntr ••• rlr"l!tl•mr•a.rió• -Í11ac"._. y to'9tir•tt. 
p•ra rvh•r q•r rt trahwjo e• dic'ba.• c-1111dic'M•- •o ~•hr -.- otr• P9rodi9 rrtrib•tiw'• dirt C'831ti!Eo.. d09Clr la 
e:ilpluta<"ió• del trabaljo dd re-<l•so w dil•!l'C' e• i•trrr!llCS ~ .. bllrs y prn-•ctc-. r• perj•ic:ia dr .._ s-•~ 
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La ambivalencia o el doble discurso que se observa en este tipo de cárcel ... 

motiva a establecer su inoperancia práctica. que por ende. acarre• un sistema de 

corrupción visible. verbigracia: El caso Montesinos. Régimen donde se realizaba la 

parametración de pensonalidadae peligrosas. (para efectos de inocuización o 

neutralización plena) y de personalida- -ibletnenta adaptabl- (con beneficios y 

privilegios de la car~ ab1erta) esto debió traer aparejado una serie de cotnponendas 

y de relaciones imbricadas en privilegios y corrupción para las autoridades 

carcelarias. Desde luego, éste ejemplo de corrupción. es un cuadro vuelto a pintar con la 

misma técnica y colando. fáal de observar en nuestras actuales cárceles 

Se concluye entonces. que la función declarada de las penas resoc1alizantes. también se 

esgrime en una ejemplarK:fad del castigo corno la vinculación de todos los castigos 

aplicados. resultando más aflictivo dicho sistema: si consideramos que la ama'gama de 

paradigmas teóricos y científicos. que se produce con un derecho penal de la seguridad 

social o defensa social colateralmente ejecutando ta pena de prisión mediante et 
tratamiento ,::>enitenciario. sirve únicamente para controlar. ordenar y disciplinar en el 

interior de la cárcel. pero éste juego conductual y premial en la ejecución de ta pena. no 

functona hacia el exterior def sistetna. JX>r k> tanto. ej dilema que crea un sistema de esta 

natura~. es una ficción del castigo y de la resocialización como fin útil y preventivo de 

la pena. 

La cárcel • ha develado que es una institución injusta y poco utilitaria. por ello. su 

crisis y fracaso. se venfica no en su idealizactón, sino en su forma de operar y 

estructurarse materialmente dentro del sistema penal. Por ello. resulta que la pena de 

prisión ejecutada en el interior de la cárcel. resulta ser una pena paradójica no frente al 

derecho penaJ. sino frente a k>s derechos fundamentales a quiénes se les aplica. por que 

resulta ser una violación estructural de derechos humanos y fundamentales det rectuso_ 

Sin embargo. la necesidad de la pena de prisión. se sigue justificando en principios 

de justicia y utilidad. por etlo. si aumentan estadisticamente determinados delitos. se 

procede a agravación de las penas de pnstón. esto motiva por ende. que aumente la 

población carcelaria lo que con Ueva necesananlente a que se aumenten tos espacios 

carcelanos: entonces eJ resultado de esta politic:a criminal da origen al endurecimiento del 

sistema penal. 

Sí bien, no existe una attematrva plausible a la pena de prisión y Ja prisión misma. 

entonces las penas deberán aplicarse bajo un principio de proporcionalidad a la entidad 

del resultado ocasionado y no en cuanto a la personalidad del delincuente. 

r¡-;p::::·~ (, ,., 
~ .· "- '.J 
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En n~es~_r:'OS __ ~!-~~· _l~ __ P_~r:i~ ___ d_e ~!"is_~'?SI -,~~~~~~~~~-~;=~j-~:~-!~E~~ ,_~ajo una sistematización y 
estructuración, con ,_baSe. -_ erÍ un _respeto _, irrestricto __ . de --~los derechos personales e 

individuales de -·todo· r~IUsO, :Cfand0 -pl-evatec0ra-n-' los- --derechos que dignifican la calidad 

humana, _i~d~·~~df~nte~~nte~:; -dei· ·; e~t~- :·Cte: -~:e9~e9~~ói:': _'en -que se encuentre dicho 

sujeto.-· De_ lo: COót~riO/ 'Se·_~.:;erir.Ct;ra "t:..n~ ~·~struci:Ura1 ~~i0-1ación de derechos humanos o 

derechos .. fun·~~~~t~~~ -:~--del:::. ind~idua\· e~:·.·: ~~.~~-ió-n·.-~~ f~e~tando un sentimiento de 

venganza 'Y ·u_~ · S~~ · d~-- ~i~l~ricia··~ , ~n ·- ~astf~ -~ m~rite ·aflictivos y retributivos en la 

imposición de la ~na de ~risión. 
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6. MOVIMIENTO DESESTRUCTURADOR DE LOS AÑOS SESENTA. 

(RACIONALIDAD OESLEGITIMADORA) 

6.1.EL REALISMO DE IZQUIERDA. (RACIONALIDAD DESMISTIFICADORA) 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta. se pueden verificar el climax del 

fenómeno institucional y burocrético existente en el ámbito mundial. Donde los 

mecanismos y estructuras políticas, sociates, culturales y jurídicas se regian por una idea 

positivista, formalista, conservadora. debidamente jerarquizada (vertical). por ende, dicha 

sociedad cerrada y elitista, constituyó un sistema total y debidamente integrado. donde se 

fomentaba una estructura autoritaria y represiva, envuelta en discursos democráticos y 

liberales. 

Sin embrago, las décadas supracrtadas, también se vieron escandalizadas por los 

diversos movimientos sociales y estudiantiles. que permitieron con sus discursos y 

propuestas, el señalar que el sistetna social, económico, político, jurídico y educativo. que 

se fomentaba desde el Estado organizado. así corno sus respectivas instituciones que las 

legitimaban. padecian ya de un mal endémico. puesto que sus estructuras presentaban 

serlas crisis de credibilidad. por ende. de legitimidad. 

En especial. si los reclamos principa6es se sustentaban en la falta de oportunidades. así 

como de nuevos estilos de vida que fomentara a la naciente gene<ación de individuos. 

que =nformaban dicha sociedad. Dichos reclamos se esgrimían en una idea que 

permitiera el acceso al aprovechamiento activo. y que práctica y materialmente del 

desarrollo técnico y econófnM:o de la época llegase a todo el =lectivo SOClal. 

Sin embargo. en un sistema cerrado. los estilos de acción y vida. se sustentaban en 

políticas represivas y conservadoras de un sistema decadente. clasista. desigual y 

racista. que f<>nleOtaba la llegada de la .. generación en crisis· tanto social, así como en 

forma especial &a de carácter econónuco. en beneficio de una elite minontaria perjutcio del 

grueso de la población. 

El crecimiento del descontento juvenil y de los grupos de personas consideradas 

rebeldes. 134 descarta la posibilidad de un problema de poder, mas bien justifico un 

l.M E• d •Aa 4r 1~. stH't1:e• -•- ...,..imWa1 ... es19dia•1iles.. taalo e• •:•rupe e...-o eft ArMriea. .,cru de lipo de 
.....,imir•• ~· .. re....._.a... a.. ...,..,.,, JI' p.cif'".aas., e•Cre kll!I c••ks prnllferO el •!IO de drute•!9 pro•ihid•s. 
l••bW• -1'e1Mro ncro tipo diP ..... _.-. •rtifirialirs .,. ... ._ ~-. q.r ..,.._..._••c._.._.._ i. ......-.. ~ ... 
r•c•mi• ... • • sil•8C'..,... de uilwl. e•.,.,., ta.o et rdiatiwo a._ d~ pe.--it._ y pro•i~ 

¡---·~-~-~:~ ' .. 
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problema de búsqueda-de-identidad.- de critica y de reestructuración del sistema como lo 

señala Stanley Cohen (1988)135 

Estos descontentos sociales también se reflejaban en el estilo de acción de la sociedad. 

Ya que sino existe una sociedad que pueda progresar, con base en el establecimiento de 

nuevos esiilos d8--acciÓn y .. de vida, utilizando racionalmente el ·deséÍ-rró110 d8'.1a- ciencia. de 

la técnk:a y de la OConomía para el beneficio del conglomerado social, entonces nos 

encontramos' frente a una sociedad bk>queada. como bien lo señala Michel Crozier 

(1970)138 

Michel Crozier (1970); plantea que está sociedad bloqueada;' de~ finales de los ai'los 
sesenta; presentaba · sutiles mecanismo psicológicos y <~'socia~ -_ qUé ·regulaban las 

relaciones hu,;,anas: asimismo las interinstituciona.e"s. ~r'_ ~lle, _·-su :·a~rente éOntradicción 

en cuanto a. su e~Íruct~ra y función. contribÚyó a m·~·~te~~,r -~·-,·¡fi.~·~d~ ~/atus__ qu<?~ del 

sistema inS~~tuc~~,~l:y_··~~~-~rátk:o de dicha soc~-~~:~·~:~-~E:~-~~~:-~·>'' -.·.; 

~:c:::~:rt:fª~j: iJ::~:~~:!i:~!ªlf:~~=;;q2~,~~i~~::r;::i:t~:~:~:: 
por otr~. ~ríd~-·:~ ~;º'~-~-~nt-~ :'~er:r:ios .:Ún :·can:,bi~?d~ z~ci6~aiida~.· ya' que simpl0mente se 

adapta ~I ~i'.3~'.~j~~~~~.-~~~-~,h~~.-~~~·f~~'.-~~''..i~~:'.'~~·~~~-iaS
0

de1 ~-oriie~t~. -
' . , . , ' . . ' - . . ,o·~p;,. - , .. . _. . 

Por es~. . fu;: que en< el 'campo e Unlv;~Ít:~~;~füd~~~ . las ideas y demandas. se 

_e~t~ct.~ra~~n .·~~~1:~ ~é~_u,n,.-:~i~~-~.~ ·~~-~¡_J~;t:;e·_nie_· i_~t~-~d0~: pÚesto que el enfrentamiento 

~~:;~~i~~9;~~:~i~~1~;,:t:~!:~~i:1:~~.;i~~:ns:l::"unC:::=...~~~ :i::~ 
tintes: revofúcional-ioS ··e;,·~·'Süs-~ÓbjétiVo~:.cjjolitiéOs<~~~iales. sin embargo, sus medios de 

expresión'; ~~f1~j~'b"ari-~. ~'iJb:.J~'.~i:ó~I~/~~.;~¡~¡~:~ E~t¡,5·:~.-~0Vimientos estudiantiles. justmcaron 

un entrent~mi~~Í~'.·di~~~·-~';·:~í': É~t~~·-.·~:·:k;·:~,,~~-~:·~~ ha denominando el .. enfrentamiento 

cori la ·s~i~-~:·-b-,~~f;a·d~~~ .D'ande se ·P~~O .,~'o .te1a de juicio el sistema de relaciones 

humanas. el estilo de a=ión y modo de gestión. así pasado el tiempo las ideas se han 
vuelto maS radicaJeS. 

Podemos afirmar entonces. que estos sucesos históricos. originaron la aparición de la 

cultura de la ... vuelta al orden .. ,. éste planteamiento resulta ser netamente conservador. 

si consideramos las posturas vanguardistas y radicales que surgieron en estos años 

u~ Cf'r. Cohrn St•nlry. Vl~io•es del Control SociaL 1*.t:d. Promucio•t9 y Public•cio•r?t Un¡.,,rnit•ri•s (PPtJ) Edi. 
H•rcr'4••• l 9SM. pp. 56. 
l.w. '\-'id. Cro.r:irr-'\.lichrl.. 1_. 11ocird•d Bloq•rmda.. Ú•K-• Ed. .Amorrorta.. Edi. Ari:.rnti•a.1970. pp. 23 u... 
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sesenta y setenta, que= se· consideran como planteamiento - rompedor de -esquemas 

jerárquicos. 

Por lo tanto, cuando las eStructuras de poder se encuentra debidameñi0 éonsolidadas e 

integradas, producir un deso.rden, -. se conS.iituye! -··ca,:;,c;·· un Sci:C,- u· objeliVo . r~v~l~ciO~ario, 
ya que -genera nuevas propU8stSs,·diferente~--a..tas:.ideoloQ:ras Ya exiStentes. cOn ello, se 

rompe Con- loS 9¡;.nt,,..;;10& ·"~·agr3d~·~-~~ lá~ c~~1ili~~tj -d~~-¡r,a-nt~S~' 
- ~-. -_, 

Sin embargo, el obj~-Üvo·._revOluci~nari~: -t~mbfé·~- :pUe~e, prod-~Cir; ~~~~~mente arde~ y 

jerarquización soci.81. ·Por:-- ~j~m~r~: :'~~- '~~b~~6:~-:-: 6iV:i·dar':;: ,~-~-'..~- P:~rio"dó·~· ~;--de . tra~sición 
analizados en cada etapa histórica;, clu~ rl~~;.~~~;it~:n·:-~bS~rV~~ .~:~~n_~~OS:_~e::~estación, 
nacimiento y de~arrollo de u"n·a·:_ d~terrrÍi-~~d~<~-'.idé61o~·i~-::¿~_.,- ~~r,"·-·~~u~ - pret'ende 

sobreponerse a otra id.eologfa de Pod~·¡..;·~---~~iSie'~t~·;:~-~~:-~~-~~,-·:: h~~-- -~id~-- - ,O,s g~andes 
acontecimientos revolucionariós de s66i~1~~:.rei¡Q·¡'~~¡,~~>é:ie~t'.ifi6,~ -~Utico':Y, _eco_nó.miéo, que 

necesariamente producen nuevos ordeli~S·.,~¡~·¡~·~· ~ 

Respecto al sistema de castigo, y en especial a institúción carcelaria; .durante los años 

sesenta y setenta. se origina un lenguaje·. fuerte y con se~~ras_cíiticaS-~i· si~Íema ~enal. 
Se retoman términos como: control social, ·d~C~r~·.;,~ció_:¡,:., desestrú~tu'~-ció.n9 
despenalización, desmedicalización entre Otras.·Co~· eÍIO. d~spuéS-.d~··,c;s·sesentS. se 

trataría simplemente de invertir la ideología plasmada en el._SiQ.10 XVlll.137 

Stanley Cohen (1988), nos describe cuatro movimientos o ideologías desestructuradoras 

dentro del sistema penal estatal: 

PRIMERA. Opuestos al Estado. Movimiento que llamaba _a1:.-Estado, ·-para .. que 
. '"_' ·- ·.' ' ... _ -

abandonase sus funciones de control o innova-se·_.su-_ _función~. a.fin.~dé.·hacerlá. men"os 

burocrática. Se trata de un reclamo por la descent~l~~¡-¿;,·:~_Y}.d-=:~f~~~l~ciÓ~_ de1 
sistema. 

SEGUNDA. Opuestos al Experto. Movimiento provocado.· por una falta .de confianza 

hacia los profesionales y expertos. Buscaba la- d~~~rof~~i:;;_~~-¡~-~~,iÓ~.':_'~d~~~~-i~li~~ció-n 
y deslegalización del sistema carcelano. 

TERCERO. Opuestos a la institución. Movimiento que fomentaba la poca credibilidad 

de las instituciones. por ende. se fomenta un cambio de estructura. y se exige el 

U
7 K~pr~1o 111 di~ur!l>O hurn11nUador drl 5i,,.trrna prn11I y .... irni5mo dr bi pe-na. donde ~ justific•h• como rniís 

hun1J1nJ1 r11~ion»ln1rn1r h»hl11ndo la prna de- pri5ión. 

1 : TESIS CON -¡ 
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reemplazo de las medidas segregativas, por otras medidas alternativas, entre ellas. la 

desaparición de las instituciones carcelarias, y 

CUARTA. Opuestos a la mente. Eran aquellos movimientos en contra de las ideologías 

resocializadoras y de los tratamientos individualizados. por lo tanto. pretendían invertir la 

lógica positivista. Fomentaban una esquematización del derecho penal de acto y no de 

actor. Era un volver a la justicia humanista. 1311 

De éstos movimientos anunciados, el de la descarcelación, dentro del sistema 

penitenciario, toman suma relevancia, entre los escritos críticos de la época, así Stanley 

Cohen (1988) afirma, que surgen tres corrientes importantes: 

PRIMERA. El Proceso accidentado. Está corriente corresponde a una visión.de carácter. 

correccional. tanto del surgimiento de la cárcel, como d.:;I ~i,;.te;,.,~:d~l;'c:'on~rol del delito. 

Caracterizándose por su benevolencia. altruismo. filantroPía •i h'"~"~ari'itansn;c,~:'. 

SEGUNDA. Las buenas (pero complicadas) intencio,,:~~- Elt1:;i~~~~e establecía 

soluciones funcionaJes a cambios inmediatos. pe~o·:c~~:::~·~?~~ .. ~J:~.~·i~.~~!~º~~,~~~ir~s.as.~ 
Simplemente evidenciaba la unión de un concepto de reso6~a~iÓ-n\:;;;:, ·..;; ·pri.Cticil del 

encarcelamiento. Una forma ecléctica de la función y fin de la pena. ·salvo, que toda 

doctrina eciéct;ca resulta ser más aflictiva y represiva, y 

TERCERA.. La disciptina y mistificación. Está corriente se estructura como un modelo 

explicativo del cambio correccional. que se esquematiza como la corriente más radical y 

pesimista. del movimiento de izquierda. 

Con estas posturas se proyecta una idea del sistema de control nuevo. donde se verffican 

las historias del fracaso en referencia a las necesidades del orden capitalista naciente. 

asi como de la historia. que se funda en la econcxnia política. Sustentando dicha corriente 

que toda ta teoría del cambio soCial es de índole materialista. 139 

u" Cohirn.Ob.Cil.~57. 
u .. rrr. lhideona.. pp. ·U • SS. lkhir w••l•ne- qlM' ••-bié• ·1·.,..,..;,u. "l"91tle ~· .. rm•mdo. •:• .. 1 Cu••rol Soriml «k ... ......_ 
rq '\.1idco. S.i"i.F- l••ciiw •:di. ~fillic-o 1.,.,1. pp.17 • .._ lt•c., un re<ueonto <1imit.r coa h•....- eon St•nley Cuheoa. dC'llCribe 
dich•• liPc"t•ras C'o-u: lall de t. i9= .. ••id•~ dc-1 frac•'° y I• l~t•r• deot é'll.ito. Si .. •do qaeo irn l•ll l~tur•• deo 1• 
i'"=eo••id9d 9C' o~•• bmjo pri.ripicM y f••d•...,.IO!I dc-1 !li:otleo-•. duade ~C' ~·•~e q•e h'9 ~UC'nt•s tr•LJ1dos 
por ""'· !'MJC'iird.d co•-rv•do.-. - .._ ~-~ ......... pnJEFP.IO y ... ordlra. ror ... c1r ........ ~ --.a.-.r d 
¡,1-.-... c .. !' l• ••JM'raci-NI *t. l9••••idad. r• ra:oi"óm de q- las pr•- w.-....-.. y pr¡-iliw--.. (IN'.,.. s•plilla9 ....- .,...... 
m•ll h111n1••i••rias. Pur rllo.. nttfo .¡lllC'- deo pr•as ~•-••as ttp~•ta riirrtas esiaraiiriiaa c.-. ..,.: .. 
pruf"~-- M .._ eprrm......._ ..r~ -~•--•lo* rrr•.--,-_.~~y docairiiii9 • l'W'C'•r...-••rrim....._ l..as lrc"t•r .. dil • · eclee dirl frac-. c•yo rr~la•I• ..._ 1>8.id Not_.a. ..,. .. ~ q.,.. t.s 
i•slilmciu9'Es !llll!Eimlrs *ca~ ~~lftoe ~ .. prisi9e... d _.... .... pMq.-1niro.. _. iaslit~ coc.lirs ftl 

,. co•• .. •iillo y <1i!11 .. --.. 1'i8 •-1wmc-. ••-..._ reflrj•• a. .. -.rmci9 * •- -Wroc---~~ ,.._.. _. 
rrprod9C'eo• .._ .... ~ MJ«i96rL Por ir~• C'Slabirre- qmie rstas i-..ai1wr-.«S mo h• ~ride~. u-~__. U• 

r

···-·-····--······- ·---- -·-·-· 
. ' . ,. . ( ..... \'., í ~ 

101_ ¡ ' r. y,--,. ,-\~,'r,-1.,-,T 1 r 1-1 , 1, ,., • • 1- 1 J n' L T •'· t\J • 
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Estalla. entone-, la crisis del sistema punitivo y carcelario, y se da lugar, al 

enfoque de los movimientos realistas de izquierda. Salvo. que con relación a sus 

propias objetivos, se verifica simplemente una desmist:ificación de los sistemas 

penales y de segregación, en cuanto a IOll fines pretendidos de resocializ:ación y 

readaptación del delincuente. 

Aun cuando muchos de sus postulados tienden a ser de imposible realizactón, la 

presencia de la crítica alternativa. a un sistema de castigo total y conservador. permite 

evidenciar el fracaso de una práctica autoritaria del castigo que el proceso 

humanizador de las penas ha encubierto y legitimado. 

Se aprecia entonces la existencaa de una crisis del sentido y los contenidos del sistema 

de castigo. en virtud de que las funciones declaradas no son en realidad lo que se 

habla dicho .. Entonces. aludiendo a Berger-Luckmann (1993), el proceso de creación 

de la realidad en una vida cotidiana. no presenta una interacción estructural. temporal, 

espacial y k)gica. para los integrantes del conglomerado social. 

Esta cuestión de historicidad. simplemente construye edif"teios. con fonnas inalterables. 

creando un proceso institucionalizado con fuerza de facticidad; por eso. el mundo que se 

declara como tal. en su contenido y en su significado, presenta un fuerte grado de crisis 

de sentido y de credibilidad. en consecuencia sumamente represivo y antidernocrático. 

Los sistemas penales se im:orporan a las crisis institucionales de los años sesenta y 

setenta. que se mantiene de forma cíclica y autoritaria hasta nuestros días. Siendo que 

parten de una interpretación no democrática de las categorías que afinnan la capacidad 

punitiva del Estado. (interpretación de las normas y doctrinas del derecho positivo) 

Siguiendo a Habermas (1991), la argumentación antidemocratica ser'\alada. se refleja en 

una verdadera falta de consenso en esa edificación monotética def derecho a castigar. El 

fin y los contenidos venficados en la razón de Estado y las razones jurídicas, permrten 

observar simplemente significados simbólicos de orden y progreso. que se ven afectados 

por la falta de legitimación plena. Esto se debe esencialmente a un exceso de 

fraca!t•do.. l>k .. • lect•r11 calu9C:irs., •os prr111i1~ .. íu•d•-•••r t. crisis dC"t "91~--. t-or lilfti-.. las lirc:taras ckt é-.il-., 
~uir- w dnprC"•dC" dt l•s obra.• de M9M'IN- Kirc- .... _.i_r e•,.•• hibro ckmu•i•ado -t-ra• y •:.rrwc1ar• .... aM co..,.. la dr 
,, • .._._p..,•riei ..._. -arr..t y ............. ~e----. .. '-tirtt.-1 1-·neteaah -'-Cür y C•s•ile.•r ... ~o• M-ctara• q•C" 908 
prrwmil- v«'rif"war .. q9r .... -....-.. ...... ., ... ~~ ... ~ _, rrac•~· ... <••••o • , ... ,.~ .... ...,. dc-ctar•d•s. ,¡ .... por 
q- U• c•-plkle.. ~Je-pia~••~ irom ~ í•9C~ cleocl8rada!'L •:•~urde•~ idra~ w j•!llirn:-• q•C" !t- ohjeri••r.w 
dr p~ ••• .,. otro -••ido • loa C"Sp.r.aioa.. -•ei. lcoc'tara. - ilrw•• a •- c9C"llm. de cri~- c-ritira. 
doaft !W d~•ttr. .t ve-to q.w IOC"•lt• ~ raacin8r.I •••~•..,cid ~•ro• IM"t•L 
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racionalidad que proyecta la modemldad en la cuestión ideológica del poder público, 

que implica en un momento dado. su propia crisis y desaparición. 140 

Por eso el movimiento desestructurador resulta ser importante. ya que permitió verificar 

esta crisis ideológica humanizante de los sistemas punitivos y carcelarios modernos. que 

posteriormente originará la aparición del nuevo realismo de derecha en Estados Unktos. 

EJ impulso desestructurador -corno Cohen lo refiere- es la modrf"1Cación del lenguaje del 

control social para invertir la dirección que el sistema había adoptado en el siglo XVIII. 

con dicho movimiento se atacó radicalmente la idea de encarcelamiento. al grado de 

proponer la descarcelación. 141 

Podria considerarse que el sistema penal sufrió transformaciones debido a éste 

movimiento. pero si bien se consiguieron ciertas victorias, el balance arroja efectos 

disfrazados, el movimiento se convirtió en una historia de dobla sentido.. especialmente 

porque la critica no solfa ser acompañada por alternativas factibles. 

En consecuencia la modemidad ha planteado de siempre un diálogo de discunsoe y 

proyectos .. y todos van orientados a un proceso simultáneo de subjetivización .. que 

busca solamente mantener el orden, sin tornar en cuenta La consecuencia. Este 

panorama de supuesto cambio, trajo un nuevo caparazón de protección del poder y del 

control social y punitivo. 

Sin embargo. no debemos ser pesimistas. porque esto impiicari• impotencia e 

irreversibilidad hacia un proceso construido. aunque. en materia de castigo. el 

optimismo resulta ser demasiado irónico, cuando en ef mundo. la economía y el 

dinero, son la perplejidad final. 

141' Cfr. Ita~~ JiirEca. t-:-.c:ril..- ...,breo MoraWdad ~ t-:1ioeidad. 1•. Ed. Piadu.....Edi. Harcrlo•a.1'1':11. 75 11 H3. 
Crr.llahrr..-... .Jlill.,,-a. C:~a-cic-9Ci. :\ot~I ~ AcciOmi ( 'u•.;•ic'at:i"a. 5•. t:d. l"f!'•i•'l•lai t:di. 43 a 45. Al rr'lpt('IO pllllAIClll 

11~.rwnn•'- q• ..... •é'nni•~ d.- •• lroria de' .. ·~·--••ariña. ·--- .... .,,. .... r pri-. ........ C"••• r ..... ,_._. .. 
d~ I• ~ol•"•ad p•rf•,..e•••ri• del '-'er..ador. q- contpr-o·•• di'lr•......,. rTf•'"'" • ohjrln-Oll pnliitWirM y dnr•..,._ 
rC"t111ft.°"' • ta!I í•ada-.r•l~iutws ~-~ ql9C' - pt.s-.a ee el c..-le•..._ dr las poMlir_.. * cuatrDI -- y s-aitiwo; 
pc"rG a r'llO - .-..... rio --rtr .. C9 ~·-*" u-r---. ce•& de ~ ~ ~ 'lide .............. .C-9.r ..... 

part.9"'•••"- o las q-.r "•• ~.._ 1~ P99'" ~plr ~~iotl: ~• len:Tr 1rrwmi-. «"" ~rio ~•rllir c.--» 
w: du .. la iasailmc.......U.Cilim por wU. de pruit-ti--••- j•ridW.... la i-fUlrc*-&idad 4r las dcoc~ del podirr 
lre."la•h'o. por-... - •C"C'..._rin ••19C' rt "lidr•• !W M......-.1irr a9• --., perm rt rfrc-to dr q_. "- ....--.......... ck le 
('nmu11ioeac-ióe rtla1n·,.. •••9«iadu. -.. ~¡,¡,_.,. Mt.- parti<ipar le fo~_.ió• dim«•,.V.• ck .. wollletM de a. 
('01~•"-idacL 

'"Cfr. Coka.. (>b-C...'"iL pp. SR • .._ Sr c•l'acD:a par ftce aaror .. qaC" d ordra C"OllE-.itiv• tW-0 ••...ara-~ ~ ctm .. ~ 
las ain:drs y lua l"lf'f--.aoria. jswea.iks.. ca •- ceeicepr-. de !llretide co.eea !Mf8 iec-f"wic••irs.. s-- c-.de .. ai 
p~icmee _. .--..rialUa• •~c...-. .... ..._. U.. q.e e•pror11• tas c..as.. s-- '11- ron•lrtr• ~i•c•kM cri .. i••le'!I 
hc-níc;. d•rm} Ea c••••o al unte. 1ñrir9 ...,. ba!W c. e~~--~-- y pnlilir-. ~la I~ *I 
<"IÑflH'••--•lo prr~ jeMil""••r q19e d ..._194a ctm •• sit.1--. .-. dificil rrtor..rt. a .. wi4a _....... .. ...._......_.., 
u• prudlM'I• dd .-.e-. 4irt e_ ..... ~ «'1119 111 .,.._-reir-. y e•~ 4rk rr.li:P.ar9e .-. .. c-••ill ... Par.,..__ rf 
urde• ~iru M' c-irtió ca •- re-tOrica. pero ta•hii• ce ••• idtoioe.ia critit:m a la cc•rr.lúacm. y b.rocracill 
del U..~ pc-L ~u .....-aco el *'9ie.ca•tw de le ~IU»rióa. 
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6.2. EL NUEVO REALISMO DE DERECHA (RACIONALIDAD DESVALOR) 

La crisis de tegitimac~n que surgió en los años sesenta, motivó la aparición del 

movimiento desestructurador con nuevas propuestas y diferentes justificaciones para el 

sistema penitenciario; en Estados Unidos surge el Nuevo Realismo de Derecha, en 

Alemania Occidental. se relaciona con los JX>Stulados que proponen la Teoría de la 

Prevención- Reintegración. 

Estas dos nuevas pt"Opuestas se enfocan mas hacia los fines de la pena, que al castigo en 

si mismo. Coinciden en señalar que la práctica carcelaria no ha cumplido sus objetivos. 

principalmente el concemiente a la resocialización. 

El problema no se centra en criticar la resocialización en cuanto' a·'. su contenido y 

significado, sino precisamente el lugar en que ésta se Jfeva a cabo,';·~ la- crítica se centra 

en la institución carcelaria, en la propia prisión. 

Con este objetivo se inició un combate contra los problemas que se visualizaban en los 

contenidos y objetivos del sistema penitenciario por ejemplo: contra el hacinamiento, la 

corrupción. la violencia. las relaciones illcitas de poder. la falta de profesionallZación y 

escasez de recursos económicos. 142 

Esta nueva realidad propondrá objetivos a corto plazo, la despoblación o 

despresurización carcelaria, y a largo plazo. la desaparición de Ja cárce•. Luego entonces. 

pugnará por medidas alternativas a la cárcel. ya a mediados de los años setenta, se 

busca el trabajo a favor de la comunidad. arresto domiciliario. los sustitutivos a la 

pena de prisión. entre otros. 

Dichas posturas son cnticabtes en razón de que k>s fines de la pena de pnsl6n. si bien es 

cierto que dicha institución crea nuevos delincuentes. también Jo son que respecto a 

una prisión abierta o semiabierta. se produce un estado de desigualdad por la 

corrupcjón imperante tanto entra el personal carcelario C<>nlO entra los internos, 

quienes por et fin de obtener un benefici~ generan una táctica de intereses y 

retaciones imbricadas de poder y dominio. 

Estos es, se genera un problema de poder y autoridad. por ende. se genera una ruina 

absoluta de las medidas alternativas a la prisión, una falacia mas del sistema 

penitencia no. 

l-U .'\lo•imÑ'•I'" COfWO nlr f•r calirK•do pur Sla•lr'W' Cok• C l".l'HR) co- t.rc-a,_. ~. q..e rsl•blrc:tm q..e d 
.,¡,., .. ..._ carc.-tario •O c••p6e lo9 ~-. ubj.-1h<011 q- p;~-a. 
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La formalidad legal de igualdad, lleva implícita una legalidad material -igual, que 

se erige en una ilegalidad fonnal y material. ya que al conceder beneficios a 

determinadas personas con caertas características o dentro de algunos parámetros de 

personalidad. permite de manera desigual acceder a algunos segregados. a los 

benefictos de los sustitutivos de la pena de pnsión. así s1mp6emente se pt"opicia y se 

genera una cultura de corrupción y de autogobtemo en k>s sistemas ca,-celaf'"K>s, en aras 

de una resocialización y readaptactón, en una relación de sumisión. 

Volvenios entonces a una idea subjetiva poco demostrable. ernpíricarnente hablando. en 

la practica diaria se observa por un lado. que la cárcel como institución total se 

reafinna como el castigo ideal de un sistema autoritario y sin garantías. como bien 

refient Luigi Ferrajoli (1995), y por el otro lado. los principios readaptador y 

resocializador de la pena. si0n1pre presentarán una crisis de existencia pues &tJ 
finalidad no podrán ser demostrada en la individualización de la pena-castigo. Por 

el contrario las edras estadísticas demuestran una mayor cárcel 

readaotactón. 

y una menor 

Así. et adjetivo .. nrayor qué .. paradójica e irónicamente parece ser et factor 

detemiinante en los discursos de política cnm1nal, en razón de que en los sistemas 

punitivos y carcelarios modernos. castigar significa readaptar y resocializ.ar. mediante 

mayor hacinamiento. mayor vio6encia. mayor corn.Jpción. mayor número de intemos. 

mayor número de cárceles: desde luego, para dar eficacia al fin útil de la pena es 

necesario tener. rnayor número de delitos. mayor número de bienes tutelados. mayor 

delincuencia y un aumento desmesurack> en penas de mayor duración. es decir, mayor 

graduación de penas. Objetivamente significa mayor repn!Sión y mayor autoritarismo, 

luego entonces mayor controt social y punitivo, en la aplicación de un derecho penal 

máximo: en contra sentido, podernos observar la aparicié>n del adjeti\lo "menit0r qué ... en 

una especie de interrogante que se construye fragmentariamente en una menor libertad. 

menor igualdad. menor respeto a los derechos. menor garantisrno, menor dernocrac:ia, 

por ende. menor Estado de Derecho. 

La situactón se vuelve mas dramética si tOf'Tiarnos en cuenta que ~ crec:Kniento del 

sistema carcelario nos lleva a reconocer que no existe hasta el momento un par3rnetro 

fehaciente que determine quién o quiénes son realmente readaptables, que motive una 

estrategia de resocialización y de reinserctón social. 

Si los medios y fines de la pena moderna se dirigen a retribuir. reparar o reprimir al 

delincuente. estarnos ante una visión imposible de materializar y delinear objetivamente. 

TE~IS CCT·J 
F'i-l}_JL.ci; 
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Puesto que esto elude simplemente a justificar el problema externo de ¿cómo 

castigar? y no del ¿por qué castigar? Mucho menos del ¿por qué prohibir?) corno 

refiere Luigi Ferrajoli (1995) 

Por el contrario. estos postulados justifican que el proc .. o humanizador de las 

penas en la modernidad invirtiera su esquema para encubrir y legitimar una 

práctica autoritaria del castigo en aplicación de un derecho penal maximo. 

Resulta evidente que los postulados revolucionari<>& de los años sesent31 y setenta. 

son realmente anacrónicos. sin embargo. se vuelve. al orden y a ta realidad. bajo 

otros valores. que pennitieron la construcción de un mundo más C<>n1plejo. donde 

las ide- revolucionarias. son contradicciones internas de un capitaliaft'tO 

acelerado, por ende, la ideología del cambio, entre proyectos y diálogos. no hace 

más que morir. 

'T'!i' c:r e::' /"" --. 1\J 
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CAPITULO 2. 

DOCTRINAS DE .JUSTIFICACIÓN DE LA PENA. 

(RACIONALIDAD DE MEDIOS Y FINES) 

Partiendo de que la función y finalidad de una pena debe constreñirse al ámbito histórico, 

social. político, jurídico y económico donde se desarrolla tal y como Jo señalan Rusche

Kirchheirmer (1984), Juan Bustos Ramlrez (1988), y Luigi Ferrajoli (1995), los cuales 
refieren· que las doctrinas de la justificación de la pena establecen un po~e·r ·de una 

comunidad para ejercer violencia programada sobre unos de sus mienibros. 1.~ 

Entonces, podemos observar que la concepción de' las s~~~·~~~-~·~·:,;p,:emod8rnas 
consideradas dentro de la etapa del castiQo. com.o s·OC¡eJ~C::i~~td~\:."~enS:Í3-~za de 
sangre o de racionalidad privada. tienen uná condepC:iói-i':º;:~t:{ibG·t~~''d~(~~ti~·>con un 

. -· ~·· .. ,. ,. ~·. ~· "'' 'i" . ·] . ·' ,_. ,. .,,_,. . ., 

valor axiológico intrínseco. no como un rii~io.~ .. si~.~:.~~~·~~·~de,~r·rTI~~á--jUridié:o en la 

~::;::ci::: 1::::~:i;ó:~:or:p:::ió:: ·,: r:~::~:~~!~",§~~~?bn ;,I castigo, la 

:_· ,· ,' 

Estas ideas sustentaran el Estado absoluto.~ ~1 '.- ~~·~;¡·,.-.tie~~~-.Ü~~~-: ¡i;·tf;;,-~ -_ r~Í~-ción -con la 

estruc~ura social. eco~órnica y politi~_.de ·1~.·- ~·~j-~~~,'.~-f~,4~~,<~~-~~~:p·,~.-~:.~~~-~-~:;,~~~~?.~-~.~icaba 
una dependencia jerárquica personal. Este ·siSte~~~~~~~-:~.S~f~~·~:~.~~,:-·c~n~U~-rl~~~ se 

regirá por delitos de "Lesa Majestad", lo que reco;:;odé qJ~'.~(:.:} el,'ho.:nb~e heeho a 

semejanza de Dios, lo que se castiga es su rebeliÓ;; ~ontr.;.· "¡'¡¡¿,b,;;é!~ci'y deÍ .;,stado de 
DioS en último término ( •. ) .. -1

"-
. '·. ·-~ ·. ·.:' ' :· --. -

Sin embargo. la doctrina de este derecho dividido para ~-~~¡~~·~- ·~·~~·'.;~;~~i~n.Jos rey~s 
absolutos. tiene un sustento importante de origen ~~i?9i.7~-_·'. c;i_~~i~'.~

1

~; _: P~~7¡·~-~~
1

~~te-.. '. e~~ 
base en la epístola de San Pablo que señalaba:" ( ... ) TÓdo~ han cit:;; .. s~r'~,.;,·etido.;. ~·la;. 
autoridades superiores~ pues no hay autoridad sino débajo d~ 01o:s,t~~·.)'"{,~~.-·po-~ eso quien 

resiste a la autoridad. se resiste a Dios, trayendo como conSeCu·e~~iá.-. la. condenación; 

asi, las autoridades no se tienen para los que obran bien ~i~no ~a~:·los que Obran mal. Y 

los ministros de Dios o autoridades tendrán que vengaí el castiQo -de quién obra mal; por 

U.J Uu<tlo• llamirti J••a. Cuntrul Soci•I y Si11lerna Pe••L 1•. •:d.. Pronmciu•rs y P•hticac:io- U•iwen.ila~ i':di. 
U11rreolon• 1987. p. 5.J. Cír. Fern1joli. Ob..cil. p.253. 
tu Hu"''º"' Ramirez.. Ob. Cit.. p.54. 
U

5 Loe.Ch. 
.-------·---------~ 

Tr~r~: c·:c)r\~ 

FA_LJ~/~-- l!I~ CJ?~IGEI~ 
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lo tanto. el castigo implica el sometimiento por conciencia.- El mal con mal se paga. de ahí 

que la justificación, retribucionista del castigo legitime- eXtemamente la -pena, puesto que 

miran hacia el pasado (quia peccatun). 

Por otra parte el Estad0 absoluto, es un Estad~ de tran~ición al capitalismo, el Estado 

Hberal-burguée, retomara las ideas dE-1 fundS~~~t~---[~.~-iOna1~·~0 unidad fonnal del 

Estado, colateralmente diseñará los aspectos de- la aútonoml;Í de ta sociedad civil en el 

ce-pacto social, con el fin de salvaguardar los· d0r0choS de···ProPiectad, de ta vida. de la 

libertad y de las posesiones de sus agremiados. dándol~. un toq·ue mágico en el discurso 

de igualdad y de libertad social. así como de voluntad sol:MÓrá;,á del pueblo hacia la 

democracia. postulados con una carga ideológica netamente libÉ!ral. ~" 

De esta manera. el estado burgués se identifica como la naciente sociedad 

soberana del pueblo frente at absolutismo. conformada por comerciantes y banqueros, 

los cuales al no ser de las clases aristócratas. constituyeron un cuerpo social 

independiente. con el cual incluso. el rey y sus siervos. se vincularían en forma material. 

Luego entonces. el producto de las grandes revolucio.- sociales del siglo XVIII, 

son los derecho& humanos en el ámbito de garantías fundamentales. los cuales 

toman relevancia cuando et estado liberal-burgués, erige como su principto de lucha la 

libertad y la igualdad social, conceptos que amalgaman múltiples libertades e igualdades. 

La libertHt e igualdad así vistas. presentan limites fonnales y materiales. que se 

proyectan hacia la concepción de un Estado liberal..guardián en donde dichas 

limitaciones se estabtecen corno perjudiciales para ef convenK> social. sin embargo. se 

pretende que esas libertades limitadas no se vean afectadas con las conductas delictivas 

de Ja minoria desviada. surge aqui la estructuración de las escuelas clásica y positiva del 

derecho penal. 

La esenc&a del fin de la pena en esta transición es con base en el pensamiento de los 

Ilustrados. es decir. con principtos laicos y de plena racionalidad, pero mantienen 

concepctenes esencialmente autoritarias. 

El Est.ado capitalista aparece como acorazado con toda una carga ideológica de 

utilidad. progreso. orden. disciplina, vtgilancia y reeducación en donde la ejecución de la 

pena. tiene como fin la explotación de la mano de obra. ya sea en galeras, en presidios. 

en deportaciones o en et trabajo desarrollado en la casa de corrección, sin perder sus 

i.w. En I•" ide11S de- :"liirolás :\l•q•i.m•rlo ( 1469-1527). Thoaaa..• llobhn 11588-1615) • .lo~• Lodw· ( 163:Z-17M) • .l•cot
Rou~•u (171::?:-1778). 
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características retributivas éticas-jurídicas en la imposición de la pena. El Estado 

intervensionista, se caracteriza por ser un sistema político-económico que 

preconiza la continúa intervención estatal .. en la economía y en la situación social 

de los súbditos .. desde luego. dicho sistema que realiza y crea tendrá una serie de 

disfunciones, que darán origen al Estado guardian. de aquí se parte hacia un 

deslinde metodológico entre lo econónlico y lo político. es decir. se verifica una 

verdadera distinción en el proceso de acumulación y de reproducción capitalista. 

que se tradujo en probltttnaa de legitimación. 

La intervención del Estado. se da precisamente en el mercado productivo y pretende 

lograr su regulación, con el fin de justificar su defensa. que se traduce en un discurso 

humanista de la defensa social del castigo. 

El positivismo. erige la estructura para Jegrtimar la intervención del Estado, en la 

imposición del castigo, con ello. se legitima el sistema penal y carcelario moderno. En 

consecuencia. la ciencia fundamentada en el Of'"den. la disciplina y el pf'"ogreso. permite la 

existencia de la sociología como súper ciencia del mundo del Of'"den. puesto que el actuar 

social se equipara a un deber ser social perfecto. 

Luego entonces. esta legitimación científica tienda a separar necesariamente lo 

político da lo jurídico. pero siempre en relaciones imbricadas. para justificar la 

razón de Estado y las razones juridicas, en la imposición de la pena. en forma 

autoritaria. No es de extrañarse que el posrt1vismo realice el control, sobre la base de la 

definición científ'K:a y sociok)gica de la existencia de los hombres no peligrosos y los 

hombres peligrosos. Estos postulados tratan de establecer que el discurso de la defensa 

social. tiene su legrtirnaclén propta01ente con la intervención estatal. para limitar la 

libertad e tguatdad formal de los individuos. pa,.-a someter1os a un mundo det orden en 

aras del bien sociat. 1
•

7 

Atendiendo a lo anterior, podemos verñteaf'" la existencia de la intervención estatal 

autoritaria en la aplicación de un sistema punitivo de máxima represión. 

De ahi que el discurso humanista de las penas sea el legitimador del estado 

autoritario en la pr.i:ctica del castigo. Ahora bten. lñaki Rivera Beiras (1998), señala 

,...,. Prod9cir n.. ca.sifkaciúm ~_. e iJrieit.a-.. eac.re 9u-br~ prl~r~ y •u pdic~ jaMif".::a •- cri.U,. del 
E."ilmldo ~ Ñ •-•....,. r• c-•a. por irjr•plu. "'°' rí~IU'll. q•r prud•jo die•• i••e~e9C"il•• e• el 1-:~c.adn fa~t,.lJI 
y n•ri.. donde- tawdÑP• w ~..- .... cizó a lo. IM,_b.-- por •• bioloeill-eeMcir....-•h•ral. lo q- l90tiw• • oll!wrw•r •• 
,¡,1enu1 pi,.ilÑ'o ••m•~••r ~prr.fto., es•• .-uhrr al ordr• alrw>t•IO. 
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que la pena implica que se trastoquen problemas de libertad, de seguridad y de dignidad 

de los ciudadanos. 148 

Ésta idea simplemente confinna que los diversos criterios que sustentan las 

doctrinas de la justificación de la pena, siempre se concretan a la justa retribución, 

la intimidación y la defensa social, cuyo único fin se centra en la amputación del 

órgano enfenno. Las doctrinas de la justificación de la pena, son heterodoxias que 

fonnan parte del ritual ideológico liberal-burgués. 

Jackobs, refiere que la pena resulta ser concretamente una infracción de la norma, asi la 

pena. es la medida de una reacción, es decir. una autolegitimación externa del fin de la 

pena. 

En tomo a la ~itimación de la pena se debe plantear el cuestionamiento siguiente ¿Cuál 

es et fundamento del castigo penal? En cuanto a la función de la pena se plantea Ja 

siguiente interrogante ¿Cuál es la finalidad del castigo penal?. Tales cuestionamientos 

dienon ongen a dos grupos de doctrinas que fundamentan el castigo penal y que son: Las 

doctrinas de justificación absoluta y las doctrinas de justificación relativas de la 

pena. 

Puede decirse que laa doctrinas absolutas o retribucionistas miran hacia el pasado 

o .. quia peccatun" en tanto., las doctrinas relativas o utilitarias miran hacia el futuro 

••ne peccerur•. por ende. la aplicación de la pena determina un carac:ter natural y 

legitimo al poder de castigar. quedando asentado que la misma legitima el monopolio de 

la violencia estatal y represiva que se ejerce con la pena. 

Luigi Ferrajoli (1995), afinna que los modelos de justificación de la pena. siempre 

presentan reQu!sttos metaéticos. puesto que se justifica su legrtimidad, en sf mismos. Lo 

esencial seria entonces. no darle un fin extemo al derecho. para que et medio, no se 

traduzca en un mal referente a un costo humano y social.; por to tanto. debe plantearse 

una separación real entre la moral y el derecho en la aplicación de la pena, es decir, 

donde no se pueda apreciar un concepto del mal o del valor implícito en todo castigo. 

Asimismo. se tendría que establecer un parámetro en donde los medios sean 

congruentes con -Jos fines. por eso la justificación de las metas del derecho penal. 

,.,,. Cfr. Ri~r.-. Urir•!I lñaki. El ProhlirllUI de los i-'••d•nw•l09 dr la l•te,,,e9N:ió• .l•ridicu Prn•L 1 •. Ed. 1-:1 Signo. 
S.A. Edi. Barcrto•• 1998. (introducción) 
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deberán ser alcanzadas empíricamente con las penas. lo que implica tener una 

homogeneidad entre fines. medios y penas. 149 

~ .... Cfr. FrrrHjoli. Luit!i- El .Jrr<-chu Peonal ~linimo. En Podeor y CuntroL Rr..,·i!'ila lli!t.p.no-l••i•o•.-r•••• deo 
1>i .. i.·i1>lina Sobre- rl Conlrol Soci•L ~o.O.l"PU. Edi. H•rrrlo••- t:Sp•li• J9K6. pp. 2H • 3U. Cfr • .-rrr.joli .. l~uif:!:i. Drrcllo 
,_. M.:1100. S.:"oi.E .. Trona Edi. E•paña. l'l'"'J5. pp. 247 y 'i!l. Cfr. ~tou-ón, Giui!'i<ipu. l..a .Ju!'ilificadón dr I• l'rna: La C8!"crl 
!' rl l.,._r~bo 1w••I '1ini1nu rn la E~i-rirnd• deol Peonhrnch1ri!'intO Con1r1111>oraineoo, C.N.D.11 Edi. l••-.,5. p. 26. E!'itr 
•Utor •eoñala qaeo la prna r~ulla !'iC'r idónra cu•ndu ah:•nl.a !'iU!'i finr:"I. .. rn r!'lllC' !'irn1ido ""¡ hu-.ca rrTducMr o reotrihuir, 
.. ullllmC'ntc 'º~ ohjeothu• prupur!lllCK ju!llot:irtcan !11• aplicació-.. 11.'.:aat.. !iiCllala q•r la MenirtC"ació• dr rnrdios y fi•~ r• la 
aclu11didad ~ maAirtr!llolaa C'• íorn1a iRCO•e,~DIC' .. do•dor loi~ nacs dr la JM"Aa M>• iaa.lc•a.E9hle-!a.. de allli q•r C'f fi11 drha 
.. rr •curdr con "-U mrdio.. 

'J'F· e· e• ,,,.-.[.· 
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1. DOCTRINAS DE .JUSTIFICACIÓN ABSOLUTA O RETRIBUCIONISTA. 

( RACIONALIDAD ÉTICA-JURÍDICA) 

Las doctrinas absolutas o retribucionistae de la pena se distinguen porqué miran 

hacia el pasado (quia pecatun), por lo tanto. legrt1man externamente la pena 

aprioristicamente hablando. ya que no se condiciona por fines extrapunitivos, de ahi, 

que su justificación de la pena. sea en sí misma. Un es esquema simple de devotver mal 

con mot. girando siempre bajo tres ideas justificantes: 

1. La amenaza. 

2. La expiación, y 

3. El reequllibrlo en~re pena y delito. 

La caracterfstica de la doctrina de justificación absoluta de la pena, se contempla .dentro 

de una visión ideológica de venganza de sangre o .. vendetta", _ésta formu.laciÓn dice 

Jackobs.150 observa como una primera limitación de pena. al aludirse: '"Ojo por ojo, diente 

por diente. mano por mano". en consecuencia se trata de un sistema de justificación de la 

pena de carácter taliona! verbigracia: El Código de Hamurabi. 

El tema de la venganza es muy socorrido por diversos autores en los manuales de 

derecho penal. de los cuales se desprende una conclusión concreta. en el sentido. de 

que la venganza tiene un sustento retribucionista. con base en principios ético-n'lorates. 

Pero curiosamente la justificación de la pena. se centra en argumentaciones con valores 

absolutos. es decir. tienen un valor axiológico intrínseco. luego entonces. dicha 

justificación no es un medio sino un deber ser meta jurídico. 15
' 

Mir Puig (1985), advierte que la retribución se puede obsenfar desde el ámbito 

religioso. ético y jurídico. En este entendido. el retnbucoonosmo religioso de origen 

cnstiano. determina su postura de justificación de la pena modema. con el mensa¡e que 

realizara Pío XII en el V1 Congreso lntemacional del Derecho Penal. donde se afirmaba, 

Que la conceJX:ión del juicio final. encierra un principio de retnbucionista del castigo. 

De tal manera, que si la doctrina de la justificación absoluta de la pena, gira en tomo a la 

venganza. a la expiación y al reequilibrio de la pena y el delito. entonces la 

1~ CiL Rivr.-. Hciras.. Oh.CiL p. 1 S 
l'."I CUdieo dr ll•••ntbi.. Ob.. CiL p.. 17. Crr. FrrrajollL Drrrc:~ y RazO... Ob. CiL 2..U • 257. 
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fundamentación ética de Ja pena. con base en las posturas kantianas, simplemente 

justifica el valor_ moral :de.· la ley penal, que se ve infringida por el culpable. por ende. sé 

inflinge el castigo __ pa~a reordenar y reestructurar lo daf"lado por el delincuente. Asimismo, 

si la penS· es ~nº·f¡~ .en si mismo. no es ético y admisible fundar el castigo en una utilidad 

social. y··~o~·euc!>;:·:·dete-rminar la pena bajo un principio de justicia. 

-·-,'' . 

Todos éstos 'postulados kantianos permiten concretizar que la ley penal es un 

imp~rati.;o ; ~ategórico. que se debe cumplirse. la falta de cumplimiento origina la 

exigencia····incondicionai de la justicia, mismo valor absoluto que está libre de todo 

utilitarismo en protección de la sociedad. 1s2 

Roxin (1992) señala que Kant, no busca ésa utilidad de la pena respecto al autor, 

sino que lo importante de la pena es la proporcionalidad con relación a la pura y 

estricta justicia (medios y fines) 

Ferrajoli (1995), afirma que el postulado de Kant. resulta ser Insostenible como 

retribución de Ja pena., ya que al existir un nexo entre culpa y castigo, simplemente 

se manifiesta una idea iusnaturalista. donde se hace una confusión entre derecho y 

naturaleza. entonces ahí, la justicia penal se vuelve absurda. 153 

Por otro lado. lo postulados de justificación absoluta de la pena. en una concepción 

jurídica. con base en los postulados de Hegel. se erigen por la necestdad de 

restablecer el orden social. debido a ta violencia que genera el delito, entonces lo que se 

va a -restablecer es el orden jurídico que resulto ser negado por la voluntad especial del 

delincuent~.' 

En consecuencia~ se habrá de negar ésta negación, a través del castigo penal para que 

surja de,'nuevo la afirmación de la voluntad general, y con ello, justificar un sentido 

dialéctico de la pena. Surge la necesidad de reparar el derecho con una violencia 

contraria que restablezca el orden legal violado. 

1 ~:: '.\lir l"ute,. S•alU.eu. l>rrrclltu l"t••I 'P•Mir 1ecnrr•O 2•. t-:d. t•Pt'. t-:di. ll•rC"1do•• 19H5.. p. 3&. K.aL c-jcmplif""ica-. 
Jl'l.t"lur• lJc- rnfrc-nlamic•U• lJr "•k.tr~ •bo.olul•""' r-1JC'<'lu a•• "l•C....U co•C'rc-10.. rrlalivo al de d~c-r y dills-:nw1r 
ana ~- r• rl -••do.. do..S.- i.... llabi .. ••- M la .. i"na. C'CMRO ac10 fiaal drtw.-.n ca·o~ar y rjlf"Calar. al último a-.~ino 
quir - ir•~••~ - pm;.;.., com r...,, - nta~ a. C'o.iriir.c:iai de 1ud ...... e-• r••••o al "•lt•r dt kr1 act<K.. •Mn 
caa•do r~ i•~-..riu par. la KtC"iirdad rl ta"ltie;o. p-•o q•r con ntc- •<"•o ~ ,._t•blC'<'irrim irl ordirn •Jtc-rado.dc
ahi -.u ju~lif"llC'ació• rc-crib••h• dC' caráct:rr itticu- 1DOral ~I ca.,tiE,u. 
,~ .. C:iL H.hirn. lkin1!1.. Oh. C."iL p.l'J. c:rr. Nuaia.. ClalQ.. 1•otilic• Cri•iaal y t:.S.Cr..:1 ...... Drlilo.. s...-.-... :. .. ru. t:di.. 
U•rcrlo•• •:~p•*- 1""92.. p. 10. Vid. J••"•ri•i. .'\fai.M~ •:1 S..r ... dd l>rrec~ Pc--1 c•lre c-1 ~'-bulic....._ y 
J.trd•<"cM_i!'I_ - m-Bt• ,,_..._ •• dor .J•,•iria '.\lit•ico IOJM. p. 221. P•,.,•ri•i ~r~ q_. la "r_.. •• ,.. - ot...r-.-a11 
COlllO ••• pr99 k1=•1.. 9ai!I•• prw• qmc- _. C8C"mc-•trmi •---=•--4• - •• d•ro ...rke ch- t. .....-iird..t. y or. " .. - rTfteja 
r.,._ ••• ~~ drt hir-9 cowtra ri -al. \r.id. 7..i--l"'imc t:.. •-rmi•Wi&. 1..- Ueilill_. dd Cascico- S..""i:.E. Edi~ 
·'-!W.td•dos.. Edi. :\loi-•ico 1'17'7. p.. .&7. Mo•i• .,-.,......, qmc -cir cipo de 1nwm •bwol• .. de a. ..,_ .e c-mc091rab9 • 
priucip.._ deo lo-. ••os --••• r• ,\.lr ... •ia. Pur inca la pir- ~•c•ia fi•- dr c.riclirr !'OC"ial. si- e-• •• w•IDr *' 
ju"ltkiu. 
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Jackobs. plantea en torno a esta idea hegeliana. que la pena se funda en un concepto de 

derecho y tiene una similitud con el sistema penal Alemán. que proyecta una justificación 

de prevención general positiva. El sentido hegeliano se sustentaba en la siguiente 

dialéctica: 

La tesis: surge a través del delito como negación del derecho. 

La antítesis: la pena surge como negación del delito. y 

La síntesis: por último. la pena a su vez como negación del delito es la afinnación 

del derecho. 1 s.c 

Frente a esta uniformidad de valores los postulados de Kant y Hegel. no son 

vertientes diferent- del retribucionismo. ya que se mezclan ideo6ógicarnente en un 

contenido del valor moral que representan sus concepciones, sin embargo, su diferencia 

estriba precisamente en que por un lado. los postulados kantianos, tienen una 

interpretación nonnativista de la naturateza de tipo ético.. y por el otro, k> postulados 

hegelianos tienen una interpretación de tipo jurídico, pero ambas posturas ideológicas 

nos llevan a una subjetividad de concepción naturalista y ontológica, cuyos fines y medios 

se representan tanto por la moral y el derecho. 

En síntesis, podemos afirmar que la doctrina de justificación absoluta de la pena. no 

asigna función alguna a la pena. por lo tanto. su fin estriba en la realización de la 

justicia. El contenido ideológico de esta doctrina de justiftcación. se centra en una 

filosofía de política liberal. que ve la proporcionalidad de la pena en cuanto al delito 

realizado, mismo principio que sera su único limite. 

lñaki Rivera (1998), refiere que las teorías absolutas de la pena intentaban resolver el 

problema respecto a la interrogante ¿por qué punir? Pero esto implicaba mirar hacia el 

pasado; mientras que las teorías relativas de la pena, tienden a resotver el interrogante 

¿Para qué castigar?. Es decir. que se orientan hacia el futuro. 

Ferrajoli ( 1995), centra la idea principal respeto a las doctrinas absolutas, en el sentido 

de exponer que las mismas. no tienen fines extrapunitivos. sino que únicamente 

presentan un valor intrinseco asOciado a su imposición, por eso la pena constituye el bien 

1~ Mir Pt1ie. Ob..CiL p..37. Cfr. ll~eL .-ilcMofi9 dd Dern-lllo. 2ª. t:d... U!'iíA~L t:dL. Mi-•ire 1985. pp. -17 a 51 y l ... • 
111. Cfr. Ferrajoli.. Oh.cit. pp. zs..a y 255. 

'T'F :-, '" ,· ,,.. . .,\: -- -¡ 
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y un fin en si misma; aquí es donde la confusión real del derecho y la moral se vuelve a 

encontrar en un plano y contenido mistificado. 155 

,.,. Rh•rr» Ht"ir»ii. Oh. Cit. p. 26. Cír. Frrr»joli.. Oh. Cil. 2S6 v 257. Vid. Rodrieuir1: .'\.louruHu. Gon.Lalu.. Significado 
Político Fund11mrn10 i-:tico dr I• Prn• y 4.lr h• .'lrdid• dr Sc-Í:.uridad. Rru~ Edi. t: .. p•ñ• 1965. pp. 9 y 10. Gon1.alo 
Kod~arz :'\torMllo mr•c-iona qur la idr• dr l• ~trihución - utili1.a romo c-1pi•ción drl pe-cado donde la moral "ia:ue 
unida al drreocho. dr •hí que- la pe-na-• rc-tributn.11 proporcionalmrntr 11 I• culp11hilid11d. d11ndo eon rllo I• 11plkau;ic')n 
dr una pena j1uua. Vid. Mhc-rrrr. Mba~tian. La prbión rn la Teoría dr la Prrvenc:iltn-lntrur•c:ión. En la E1prrirnci11 
Jrl Prnitrnci11ri"lmo Contempurainro. C-"·º·"· F.di.. ;\li1ic:o 1.,->S. p. 33. Srhrrrer anrrna qur rl criterio rrtributWo 
no !'>Ol.aemrntr - prlis:,ro..o pan1 I• !>C'J!Urid•d dr lo!t '-·•lorllE'9 indh·iduak5 !llÍno además llE'9 prrjudicial r• la politic• 
crimin•I. 

TF ~:¡:-:: '.' ('11\1 t 

F ALL!. L:'~__:~_i __ ::jJiuJ 
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2. DOCTRINAS DE .JUSTIFICACIÓN RELATIVAS. (RACIONALIDAD FUTURA) 

2.1.DOCTRINAS DE JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN GENERAL 

(RACIONALIDAD DE SIMPLE LEGALIDAD) 

Luigi Ferrajoli (1995). serlala que es necesario que exista un balance del valor con el fin 

perseguido con la pena. es decir. debemos considerar ¿el cuándo punir? Asimismo, 

el medio y el coste la pena justifica ¿el cómo punir? 

Estos principios nos perniiten establecer una primera postura respecto a las doctrinas 

de justificación relativas, éstas son todas aquéllas doctrinas utilitarias, que 

consideran a la pena como medio para la realización del fin utilitario de la 

prevención de futuros delitos .. en consecuencia.,, son doctrinas que miran hacia el 

futuro (ne peccetur') Por eso, dichas doctrinas se adecuan al fin perseguido, porque son 

externos al derecho mismo. 

Por otra parte, Mir Puig (1965). sel'iala que la teoría de la prevención asigna a la pena 

una misión de prevenir los defitos. esto va implícito como un medio de protección de 

determinados intereses sociales, de ahi que _su función sea utilitaria~· Desde_ luego, que 

las doctrinas utilitarias. no puede esta~·: .su~ten~~a .en. ~ri?ci~.iós· r~H~i~~~~~~~~-i~s _?:;de 
cualquier otra indole ideología'< E~ :'.~íntesis; : la ' pena: es fn~esa~ia~.~y>útil.;~ p;.;,rá :; el·'· 

mantenimiento y protección dé. bienes sócia1es. es p0,. ello. que\ Luigi ·' FerrajÓli. ( 1995). 

Rivera Beiras (1998) y el propio Mir Puig (1SBS).'afi,:;:;,a~ q~e lasC:di>c:tl"i~~as~de. la 

prevención miran hacia el futuro. 158 .-·.,~.:-:/'.~~J~ o:·c:-~c:_:·· · -· ~·'..:·-~_:·.·· 

Las doctrinas de justificación preventivas reciben el nombre de rela.tÍ~~~- ··p~rql.Jé ¡~ ·pena 
. . . - ' 

es en orevención de delitos. dicha prevención se dará ·en forma concreta y distinta al 

principio absoluto de Justicia. Por lo tanto. la relatividad en cuanto a la prevención 

depende de las circunstancias especificas del hecho delictivo. 

Con Feurebach. surge la doctrina penal Alemana. asimismo. parte de su contenido la 

prevención genei-al. incluso son partidarios de dicha doctrina Filangieri y Bentharn, 

quienes van más allá en el contenido de los principios de la prevención general. ya que 
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afirman que la misma, es el medio para prevenir- y evitar que surjan delincuentes en ta 

sociedad. 

En este entendido .la- pena señala Mir Puig (1S85), va dirigida como una amenaza ·a los 
:,- .. ' ' ' . . . -· '-· .' 

ciudadanos-_ por la ley para evitar-·_que delincan,-" entonces, opera como ·una. c::oBCción 

psicológica;· La'" coacCión ·.-psicológica ·es una intimidación· negat~a:·."pero Que· ·debe t"ener 

también -un. ·-~ont·~-~¡cjo-:de ,· ~fi~aci6r:,- positiva ··de1 derecho,: sr-t0m.am6S -_e~-.'" ¿:,}e~t~;_ éiu_e 

tiene ~pri,,"Cip~Os.,qu~ a·¡¡·~man_ un··~- conviccic?n jurídica .fuf"!d-ament~-1-. 15~_-·_ 

Baratta (1986), ;:.,nsidera que la ideología legitimadora del si~tem~- pE>~a;, se'~'~;.-lgama 
con .el pri~~iPio·. -~_Úb~~~I - de.·- legalidad, - esto motiva uná . ·seC.Üi8riZ'~·c;¡6~ ,. y_._'-~ sUi::esiva 

positivación_ d~1 :Cfer~ho. Luego entonces. el -carácter, i'1st:iu~~~t-;-J-;.-~~( d~f~~·o ·-es 

inadecúado en ·las estrategias de legitimación de la .Pena. 

Asl la idea de ia justicia colateral al derecho a castigar e iniponer .ina ~n{en un sentido 

racional. p_emliÍe' que el principio de utilidad clási~._ : ~ust_~ÍUy~\ ~ _:!~:~·n )~-ri·~-~_ipio cuya 

connotaciÓn .. resulta ser demasiado agresivo para el ~i~~-~~o-¡f~-~~~i'.Y.:·1~9i:tim~dO:r de la 

pena~·_Como lo era. el de retribución. 

El principio de legalidad resulta ser un limite negativo y formal que legitima al derecho 

penal en la individualización del fin útil de la pena; siendo que a la postre esta 

legitimación se centrara en instancias cientif"teistas de la pena. 1 sa 

Bajo ésta temática analizada, diremos que las doctrinas de ta prevención general, van 

inmersas en la generalidad de sujetos a quién se dirige el mensaje, ya sean en la 

previsión o en la infracción de la pena. 

La doctrina de la prevención general a consideración de Baratta (1986) es una creencia 

refonnulada en las proposiciones de Durkheim que matizo la pena como un factor de 

estabilización social. Por ello. las doctrinas de la prevención general tienden a 

subdividirse en doctrinas de la prevención general negativa, y doctrinas de la 

prevención general positiva. 

t!'l-"7 Cír. Frrr•joli Oh. cil. p. 259. Frrr•joli ~rñ•I• que e•~tr Un• confu<tión irnport•nlr en d fin i:rner•I juiiilific•dor de 
I• pt'n•. mi~rno qt1r no pt1rdr -r oc ro qu.- la ulilid•d conu.1 fin de 111 pt'na ... irndo que por e~o mirM hMciM rl ruturo;. 
w .. imi~mo otro prnbk'nt• ~ crn1n1 r• I• dfttrih~ió• d• la pr"•• que tir•• •• :.•~•r•ln ~iro r• ••• pk•• 
retrihm:if)"· iadrprndir111rmracr dr qur el dÍM::•r"!tO rorm•I y ~icinu1dor lo .-11.cl•y• y nM,:...-. 

l!"'I Crr. R•r:mtt.&. Alrsui•dro.. 'Virjmi y :'.'"•n-•s F...llcrac.-,:Ws ra I• IA1!ici111ac-ió9 4rt l.>rrPC"llo PraaL Ea Podrr y Control. 
Rn·i~•• ll~pa.ao lali•o•mrrira•• dr dhf:ipliaa!I !«lbrr el c-u•lrul -.o<ial. :"'roóo. O. PPU. t:dL ltarc-rlona 19H6. pp. 77 a 79. 

TE:',rs C'"N 
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Por lo tanto. mientras la prevención general negativa tiende a ser de carácter 

intimidatorio. también lo es como señala Luigi Ferrajoli (1995), son las únicas que no 

confunden el derecho con la moral o con la naturaleza, en otras palabras. no fija su 

mirada en el delincuente sino en todos los asociados. 

Por lo tanto, es evidente que está doctrina de prevención general negativa de la pena se 

rige con postulados iluministas. en el sentido de que la intimidación va dirigida a la 

generalidad por la imposición misma de la pena. así la ejemplaridad del castigo se refleja 

en el efecto mismo de ta pena impuesta. Ademas la pena dirigida a la generalidad se 

refuerza en la misma amenaza de la pena que contiene la ley. La doctrina de 

prevención general positiva, por el contrario. tiende a afirma el derecho penal. 

luego entonces. resulta ser estabilizadora o integradora: al respecto Armin 

Kaufmann. señala tres aspectos importantes a la prevención general positiva: 

PRIMERO. La pena tiene una función informativa de lo que esta prohibido y da lo 

que debe hacerse. 

SEGUNDO. La pena tiene la misión de reforzar y mantener la confianza en el orden 

jurídico. y 

TERCERO. La pena tiene la tarea de crear y fortalecer la actitud de respeto al 

derecho por parte de loa ciudadanos.159 

Por su parte Roxin (1992). 19'° afirTTla que la prevención general tiene por lo coniún una 

tendencia al terror Estatal. mientras que Jeschek, señala que la característica de la 

intimidación es parte del derecho penal absolutista. Aún cuando se enfoca en limites de 

la proporcionalidad. no se puede delimitar la pena. Por eso señala Mir Puig (1985) y Luigi 

Ferrajoli (1995). que dichos postulados contradicen las valoraciones sociales, asimismo 

no constituyen una base sólida de legrtimación respecto al uso de la pena. 

En esta sentido el único fin de la pena. será la prevención de delitos futuros que 

protege a la mayoría no desviada. cuya efectividad solamente se dará en la 

prevención general negativa. 

I'.!• CiL ~lir V•ile. (.)b. <...:iL p. .&l. Cfr. 8-raHa. (>b.<:iL PP. 8..J. H-4. R•r••ta d-••c• q~ •• pr-rmc"ió• !!:r•~·· ll~•IÍV• 
C'4' irl _.,.-¡ .. llraesmilido diir '- Wy y .. i•frac-ció• dr I• JM"•• .... •r cumu •• co••r•idu di:.••.n.o dir~ido • c~•r llfUI 

~onrra JAolA'aciO• ... kaa po•r•cialtrs Ira~~ ~lir••ra~ q- a. ,...._..,_.._ 11:.r•..-ral polÍliw• ~ •• comtr•illo 
l"'pr-ivn. r• ra10. dr q•r .. pP•• -n-• •ir~ ••• f••rill._ llr dr-c-.. rar !' •firw1•r ••~ asi e- rrf_,_r ~ 
'KK'.'iaies.. para q- esi:sl• •- i••~ ... cióm det 11:.r•po y c09 rl .. ..,.. ~ .. hlir-ZC9 .. coer ...... i...-..--..L 
•-Cfr. lhilk-. pp. 41 y 42. 
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Roxin (1992) sostiene que el delincuente deberá responder de los hechos en la medida 

de su culpabilida-d, esto bajo- principios--de legalidad-y-seguridad-jurídica, con el fin de 

salvaguardar el bien social. -En térnii~oS operátiV~~º-no'. se:_.det>"e: __ O~Qar la existencia de la 

funcionalidad de los deberes púbtico5:. ya. qU0 .·en: su: 'caso;·_ f'O ·se reconocerían por el 

delincuente, por ello. estos reconoci~Íen"t~~--::~~':·l·_,~~pfrd_Í~·~:.:~~:-la pena; de ahí, que los 

principios de legalidad e igualdad, no sE!:ve_~it_iéiU_0-n'.Ein foír:n~ aislada con el desviado, sino 

colateralmente con los demás no-desviado·s- -sd~iS1es: 

Este tipo de justificaciones doctrinarias~:de;_'.;~-:- pena; 'seguirá presentando netos 

rescoldos retribucionistas en el fin de la ~e;ria úÚL·_·Porqué, ·a pesar de que se rija por 

un principio de proporcionalidad penal, tambié'~ 'I~ --~~-~ ... -~U-B · ';.,·~ existe lógica de· linlitación 

en el deber de castigar. ya que en I~ fu~7~ó~. d~.-;~}~-~~:Si~~-,-~~~~a--P~n.a. se permit~ elevar 
las penas indefinidamente, por ejemplo:-- No·: s'e ··¡..;5·p-eta:·'e1 principio- de culpabilidad de 

autor. esto es. entre más grave sea el -~á1,: ·~a~ 9rave ·-~-e.r~ _e;;~_ .. ~fec:to i·~tirrli·da~te . 
.- . ·:·.~-'-,. /.-· .-. : . _.:·--::· ·;·.:.:·;. :::. ... ,-. _-_; _ _. ' ' 

Con estas posturas Justificadoras ·de. ·la~··_ pén~s •. 'siiTipt~me'nte.'votv0moS a ::-un camino 

encubierto y legitimante del castigo. La's ~-~t~t~do~ ~~u'~rii~d;;s;·;'producen ·una 
. ,·.- <-.· .. -.. ·.- ... :· ,.-_--. -·· 

multiplicación de argumeritos que ocultan el elemento·cancerfgeiio que envuelVe toda 

una· racionalidad del· castigo;· donde la pre~enCió~· :g·~n-~~a·Í ..... ··~a :Sea. p-OSiÍiv~·· o n-eg~tiva, 
contiene co~o :- medio y fin justificador d~ . tci{.-.~~-~~·-:-:~ün~-- · ~a·c::~o~~nd~d··. · ~~r;·iCt~~-ente 
legalista. 

- ' 

Ést~--tiPÓ-.d~_.-ra~ion-~lidades incrementa la perplejidad, el cansanció~-~.--abUri-irniento 
y la··¡·n-~~~d'U-íidad- ~n las propuestas historicistas. canónicas·~ jerárquic~~·y: j~~icistas 
de la p-~~~;"·ya_ q~e sus postulados se van encontrando en forma ci~C~-.a-r én--"~·XPíic~u;:i~nes 
metáfó~-,~~~--¡~·~l~so en las doctrinas justificadoras de la pena moderna. 

Estos--Cicí~S-de Sjuste y desajuste o de integración y desintegración que se verifican en 

l~s p~OP.t'..-~~~-as- explicativas y descriptivas del castigo y la pena, constituyen verdaderos 

juego$ id.eológicos y culturales, que evidentemente son formulados por 

participante ya sea económica o profesionalmente int:eresados, es decir, el grueso 

de la pobl8ción queda fuera de la opinión explicativa y descriptiva antes dicha. 

Resulta entonces. ilustrativo lo que hemos venido constatando, respecto a la afirmación 

de Jürgen Habermas (1991),· en el sentido de que la conciencia moral y la acción 

comunicativa, necesariamente deben ser ponderadas en un análisis de toma de 

decisiones, con la finalidad de darle cauce democrático a la formación discursiva 

de la voluntad colectiva .. Sin embargo, dicho autor. no justifica, el cómo evitar que en 

1' 



estos juegos de toma_de_decisión_ política _y_social.,el_dinero_como_garantia única y los 

intereses detr~~ ~ei-.r:nism"C?-·~ per~~ta':" q~re_:_~6~~-lg~e!!'o~_.una i~ea democrática de ésta 

naturaleza. La creenciS única del ineíé:ado económico y financiero, legitima las formas de 
. . ·- ,_- . :•-- .~·-.-, e·:-· "'·'. • .- ,.-. -.-·.·,.; --:. • - '.:.- '.. ·--_· ; ,, 

pod~r. justifiC~ndÓS_~ d.~---~~-~ª .. ~_a·~~_Ía~_0.a'_p_~!1-s_~-~ie;nt0._único, con base en un nuevo dios 
económico~ lo que., iínplicá;~·.qúe"·ir COritra· ~l.- justific-a :e1 ser excomulgados y expulsados del 

sistema. 
'.'c_·:;.-c.· ' •' :_ .. ',.'" . -

Evidentemer1t~· er p~~!rry!~mo y·.-· 1~ · pEfrp-,-~j'.i.dad - fi~-~I ~-Os·· resultan falsas. cuando somos 

empuj~do~ ·.haci~· ~11~,:·~~ti~a;·. · diá-bÓú~~~ --del. :~~~Stigo, que representan expectativas y 

ofi~ios _de Via·1·~.:,'c¡a Y repre-siór:i estatal.'· 
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2.2. DOCTRINAS DE JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL. 

(RACIONALIDAD DE READAPTAR O INOCUIZAR) 

Las doctrinas de la prevención ·.especial, responde de igual manera a un proyecto 

ideológico de corte ilustrado-liberal,' así la pena pretende actuar sobre la conducta ·del 

delincuente, es decir, miran-en 'fF>.fryia·-directa al sujeto infractor, para que en el futuro no 

cometa delitos. 

- . - - - . 
A diferencia de las doctrinas-: d~ .. ,j~-sti~~áCiói:" . de prevención gen_eral, ·~~e. opera':' en~ el 

momento de la conmi'naci~n-_l~g~,> las·doCtrinas de-.ra prevención eS'p&cial operan en 

la ejecución de la pena.--· 
- ' . :,_ .• -. ;.;·:; ,:·. ~'.:._- ,. 

-··-~·-.:{;;· . ::;·;-~:-; _:¿· 

Al respecto Michel Focault (19S6),' señala ·que en. est·a época·: es cuar;id'? se enfóca la 

personalidad del criminal bajo un "aber' cientlfico; .•• · se trata entonce.,·de. clasificar y medir 

a los sujetos incorregibles Y la~ ~~f~i:ni6s del reSto'·de l~¡/~Ocf~dad rio~~k1.':~,~}~· · 
~· :·· .:·.~ ., ·-... > • ~~--· .. '.'.;o:-;_=·>::.:·.: "_.. 

Si partimos de la idea de qUe t~do. delincuente es un ser· a~tr-6·~-~16~:i6a~e~le ·inferior. 

desviado, degenerado, par~ resolver·el problema, la pena e~tOC:a.ré -d~f~~S-~:s-.a:de"bdadas 
para la sociedad, frente a ia pelig;osidad del sujeto; lueg-.;:'.;~;¿~¿;~.- I~ pena y 

principalmente la medida de seguridad.· serán_ el medio pa_ra curar.·al-enfermo o-en su 

caso segregarlo y neutralizarla por ser un sujeto peligroso. 

Así Franz Van Liszt, difundió la prevención especial para establecer las categorías 

de los delincuentes en una etapa correccionalista, sin embargo. ésta ideologia 

presenta una concepción moralista de la enmienda, lo que refleja una legitimación del 

castigo s1m1lar al de Ja Edad Media. Los postulados de la prevención especial al ser 

retomados dentro de una concepción de la defensa social. del derecho penal, únicamente 

JUStifican un sistema penal retributivo, es decir. que la justificación de la culpabilidad con 

la doctrina de prevención especial no ofrece una fundamentación material distinta a la 

doctrina absoluta o retribucionista 'de la pena. si bien. el juicio de reproche se fundamenta 

con entenas distintos en ambas posturas. también lo es. que el libre albedrío y el principio 

de poder actuar de un modo distinto exigible al sujeto infractor. son principios netamente 

retribucionistas. 

'"" Foucuult- (.Jh.Cit. p. 29 
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Luigi Ferrajoli (1995) e lñaki Rivera Beiras (1998), señalan que Franz Van Liszt. establece 

tres posibles efectos de la prevención especial: 

Primero: la intimidación del infr~ctor que no necesita corrección. 

Segundo: La inocuización del autor no susceptible de corrección, y 

Tercero: la corrección del delincuente susceptible de corrección necesitado de 

ósta. 162 

Mir Puig(1985), afirma que la intimidación hacia el delincuente _es p_o_r"_medio de_ la 

corrección y de la inocuización. entonces el objetivo de lá pena ei~ l~:P~~~~~ciÓ':l'~de t::?ien~s· 
jurídicos. Por eso. la intimidación de la impclsición de la pena na· or:)era fr00te a la 

colectividad. sino frente al delincuente. 

Debe enfatizarse que las doctrinas de la prevención especial tienen su origen en un 

pensamiento filosófico liberal-penal, y van enfocadas principalmente a la corrección y 

disciplina del sujeto. Por fo tanto, se desarrolla la prevención especial negativa y la 

prevención especial positiva. donde la primera se refiere concretamente a la 

eliminación o neutralización del delincuente. en tanto que. la segunda se proyecta a 

la reeducación de reo. 

Así. la prevención especial negativa. debe producir una influencia sobre el infractor de 

la ley. de tal modo, que le impida por medio de la coerción física, cometer otros delitos: se 

trata según Jackobs, de establecer la utilidad en la pena a través de la neutralización del 

trasgresor.' " 03 

Este tipo •. de_cdoctrinas justificadoras de la pena es la expresión penal y crlminológica 

del · det~~'illismo positivista-penal. donde se co.nsidera al hombre como un animal 

carente de· libertad. sujeto a las leyes de la necesidad natural. Luego entonces. la pena 

de muerte; así como las medidas de reclusión. ,:se· deben realizar sin disfrute de 

beneficios , ~Bjo ·un sentido de prevención: ·.esp~-~i~~-: n.eg-ativa. Además, la doctrina de 

justif_icación:-de la prevención especial-negat~Va\d~:'1~ pena. intrfnsecamente legitima la 

aplicación de. modalidades en cuanto a la eJecl.i;,ió;.¡· de penas privativas de libertad, el 
,. ' . _.' ~: '· : . . , 

sométe~ al .. delin7uente-peligroso a si~t~ma~;de ef)cierro y segregación total como son las 

carceles de máxima seguridad y apli~~ió~ 'de· Un· sistema de aislamiento celular entre 

otros.· 

1
•

1 Crr. Frrratjuli. Oh. CiL pp. 267 y 26H. Ri~rr. Ueoir•s.Oh.CiL p. 3U. Cfr. !\1ir PuiE. Ob.CiL p. 43. 
1
•.l lkir•'° Uh. Cit- p.31. Cfr. Frrn1jull Oh. CU. pp. 264 y 265. 
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El fin de la prevención- especial negativa.- se ·centra-no soro-en- prevenir que el sujeto 

vuelva a cometer otroS delitos. sino también en que la idoneidad de la pena se cumplirá 

con la cadena perpetua o la pena de muerte. 

De tal manera, que la cárcel únicamente-neut.raliza y la venganza estatal se radicaliza en 

el lugar de segregació.n, pero éSte ··siSt0ma ··de· redúCCIÓ-n. a· encarcelamiento, se agrava 

con relaci-ón a la característica p~liQ~~S~ 'd~-, -~~}~t~~-::Sin--e~-barQo. diCha concepción de la 

pena justifica una vez más una· e~pé.rien6i·~ :y p·~écu~· 'd~I castigo dentro de una .. historia 

del fracaso", si tomamos en cuenta "'1a_canÚd~d._d~ d·~lit~~ C¡ue se cometen continuamente. 

Las cárceles de máxima se9~ridad .;·t~·~dri~~ Su· .'expr~siÓn determinativa en esta 

La prevención eSpecia~- _ -~.~:'¡.~~~~~-~-;_~.~~~~·;· ,ª~·~:,:_~-~-di~-d~s ~e~. siglo XIX, la pena era 

aplicada con la finali~ad_.:-.~.~-~~bt!~ª~-3.la enmienda; c~r.rec~ión, readaptación y 
resocialización del sujeto .-de·u·nctaeñte~::;:'.:'"- · ~ <_; .. :, ·. 

La imposición de la pena: b~j():~~w;~~~~2~ci2njustificad~ra ti~ne objefr.ros pre~.entivos y 

resulta ser_ un paradigma _ilustfado ~'de.' l_SS ·Ciencias sociáles.:Y naturales~',~0~.' end0. -el ·delito 
. '· -.- .' ,, .· -·' 

como patología y la· péna c'OmO '~r~tar:ni0nto será~- 10S··_-_.P~.1.;;¡¡:."~S_'.;:~-~~,~·~t~_-'-.d.~~!1-a ;_de 

justificación de la pena científica. 

A consideración de Octavio de Toledo y Ubieto. ésta doctrina-_ dé': prevención especial 
':. - ·. ·. , .,_ ~· : .. : . .. , ; 

positiva. tiene sus raíces ~n los postulados de la escu~~a .'?~~s}_!i~a)~~lj_~:::'r:t~<;·:·,~i:n_d_°: «:1U~,a 
través del desarrollo de un.Conocimiento con apoyo eñ IBs ci0flci8S'..riStUra1es·:y.con·baSe 

en un método experimental. permiten cimentar los caminos-·d"e· Un-:d~t·~·~·¡·~-¡~~6_.bi~·iógico 
y social del hombre. quitando a éste. todo contenido de voluntad ~·-ci.;··¡ibre'á1b<3c1rio:· 

Se rechaza concretamente que la pena tenga un objetivo retribúdbni~t~;Xy'se. pr.;ie,;de 

reemplazar el sistema del castigo, por las medidas seguridad pará-_evitar.'loS':délitos hacia 

futuro: con ello. se pretendfa corregir o en su caso inocuizar :~_j d~"if~-~J~'~t~~- E~ :deci~: ·su 

premisa sera Ja peligrosidad y no la culpabilidad. 165 
,:-> .. ;···-

La doctrina de la prevención especial al introducir Las nieCúdaS_-dE{S~'guridSd derlfro ·del 

sistema de castigo. quiebra el principio según ei .~~~1·~~-~~-~·;;·.~-.~~·~::i~s~6n~abiÜdad -sin 

culpabilidad". Es decir. si sé reinterpreta el principio de'':cul~abilidad. bajo esta postura 

justificadora de la pena. se estableciese, que _la culpabilidad sirve para excluir la 

,.,_. Cfr. Gon.r.Jilrz \'itJMurri •. Alid• y otro. l>i~unu y CJ.irccln: dr :'\t,ídm• Sei!urid•d. t-:a Gntn•dtn Cb•verri. El 
Si,trmJ& Prnitrnd•rio rntrr rl Trrnur y I• E"~r.nn1. Orlando Cáirdrnas Edi. .'\ti:..iro l"l"Jl. pp.. 159 a 165. 
••~ '\'it.I. Ri\.rra. Brira!llo. Oh.Cit. pp • .16 y 37. 

\ 
TESIS CON ____ l 

Ii'1\I I t. DW ORIGEN \ --..... 

115 



responsabilidad objetiva por.el resultado,-luego entonces.- al-formular un nuevo principio 

de responsabilidad·c.más_·~amplio.·que-el de culpabilidad, donde la. responsabilidad penal 

solamente puede derivar· de' la_ responsabilidad subjetiva,: ya sea con o sin culpabilidad. 

Tal postu.ra.<"re~üÍi~ :-~-~r 'sum·.;~e·n-te: -grave, qu~ · pudiéra >conducir_,.al terror estatal en un 

sistema. de caStigO~.s·SP~-~stá-;y:.0nte-:i~-,,:,erso ·e~ 1E;ga1idád.·_,,._,. 

Por otro, lado, ~Í;el '.Jn -~·~ ~ I~ ¡,;.~~. es.- i11Ípedir'1~ :~;;,c;;d~~~-ia ~~I ~J¡~i~; , desde_ Juego, 

~onfOrm.~ ·.ª· ·-~~s _li~eéÍ~ieÍ'ltoS. que· se h~n- ~~nido.· ~las·":'.~.n~_O_;·: ~1- f_ra~~~ _d~ ~ ·~~-ª .-PO~tura es 
rotundo, .•. ya · qÚe · si la legitimidad de ¡,;. pená · se . s~ste,,'ta ·e..; I~ .. 6b]étividad del 

cumplimi.ento externo de la misma en beneficio ·de . la soCiedad;·· en-· cC>n.SeC:UénciS. Cual 

será la legitimaci.ón de la repetición de los actos delictivos en dichO ·si~-t~~~~d~~:,.~~l~: 
. ,:i- -·.-; '., 

En este sentido Juan Bustos Ramirez(1987), advierte que el desarrC>í10· de est.:is dos 

posiciones fundamentales en torno a la pena es asumido por un Est~do ~Pit~iist"a, _dónde 

ha perdurado el Estado-Autoridad, en otras palabras, existe una simpi·e re1~6:-ión -poder y 

dominio. 

Por su parte Baratta (1986), refiere que las teorlas de la pena se mixtifican en el 

significado de la realidad social, asimismo en un criterio diverso, señala que dichas 

posturas de acuerdo a su función pueden ser por un lado. teorías ideológicas. que 

producen una generalidad de los ciudadanos en el aparato del sistema penal, y por el 

otro lado. teorías tecnocráticas. que son conocimientos acerca de los verdaderos 

mecanismos que se ponen en movimiento del sistema penal. es decir, para una sociedad 

tecnológica se implementan instrumentos del castigo de carácter tecnológicos. que 

constituyen verdaderos espacios de podef"-saber. Así. en ese sentido la teoría de la 

prevención especial positiva y prevención general negativa pertenecen al género 

de las teorias ideológicas. 166 

Sí las doctrinas retribucionistats confunden dos problemas esenciales. uno que va 

referente a fin general justificador de la pena. que simplemente resulta ser de 

caracter utilitano ya que mira hacia el futuro: y otro el de la distribución da la pena. que 

tiene su fundamento en bases retnbutivas. por ende miran al pasado. En ese orden de 

ideas dicha confusión es mas severa, si se traslada a una distinción entre la razón legal y 

la razón judicial de la pena; siendo que exista entone- una confusión a la pregunta 

¿por qué castigar? Con la pregunta ¿cuándo castigar?. 
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Ya el primer cuestionamiento. resulta ser:una 0 legitimación externa. en tanto el segundo 

cuestionamiento presenta una legit_i~aciót:i !nterr'!ª~- En similar situación de confusión 

se encuentran las doctrinas de la jústificación relativa o utilitaria de la pena. salvo 

que responde con precisión a la preg~,~~,,:.:l..cuándo castigar? no responden a la 

pregunta ¿por qué castigar?. Es de~ir~-ºqiJ~;~t'anto las doctrinas retribucionistas como las 

doctnnas utilitarias confunden pr_eg~flt~~ _y· r~sp_uestas e incluso jamás se da respuesta 

a la pregunta ¿por qué prohibir! ,Y 'sim.P1e"1ente la presuponen en la respuesta a la 

pregunta ¿por qué castigar? 

La mixtura de los fines de Ja pena :solamente se crea modelos de derecho pena• 

máximo. como lo advierte Luigi Ferrajoli (1995)--

Entonces et problema se centra simplemente en estas doctrinas utilitarias en 

distinguir como fin de la pena. la calidad y la cantidad de la pena, que deba 

imponerse al infractor social. luego enton-Ces. ·se justifica única y exclusivamente un 

principio de proporcionalidad, que =lateralmente justificarla el principio de la igualdad 

penal. 

Por eso la prevención especial positiva. como doctrina de justificación de la pena. 

actualmente, con su diversidad de propuestas dentro del tratamiento científico, justifica y 

justificará un sistema determinista del castigo, que generara necesariamente una 

violación estructural de derechos. puesto que la cárcel, lugar donde se aplica el -

tratamiento al recluso crea: hacinamiento de delincuentes, corrupción al interior de_ las 

instituciones, problemas carácter sexual, violencia intramuros. relaciones de poder entre 

los propios internos. 

Se puede precisar que Ja readaptación social implica adaptación: siguiendo la Unea 

planteada por Berger- Luckmann (1993), la adaptación viene a ser una adecuación del 

sujeto que interacciona su vida cotidiana con los medios simbólicos, de contenido y 

significativo de carácter instruccional que permite objetivizar la conducta adecuada y 

aceptada en una colectividad. Luego entonces la inadaptación implicaría un ir en 

contra de las conductas gener.illizadas: por eso. el lenguaje instrumentado como 

reacción contra aquellos que se salen de un término medio de conducta, incluyendo el de 

tolerancia. se justifique en bien común de la generalidad, entendiendo éste en un sentido 

tomista de apreciación. de ahí surgirá una serie de conceptualizaciones que permitirán 

enmendar al sujeto. como los referentes a resocialización. rehabilitación, readaptación y 

la corrección. 

--- -- ----·----- -~ --"'N , 
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Luigi Ferrajoli (1995), plantea que las doctrinas tanto de la prevención general y 

especial, son predilectas de los regímenes autoritarios, donde se practica castigos 

ilimitadamente represivos, patemalistas, persuasivos, y manipuladores, en 

consecuencia un sistema del castigo poco garantista. 167Sin embargo. este sistema de 

corrección pretende la transfonnación técnica y cientifica det sujeto en fof'Tl'la demasiado 

optimista. Resulta relevante la teoria de la prevención-integración, que defienden 

Jackobs. otro es Hassemer (1986) y Santiago Mir Puig (1995) 1 
.. 

Esta teorfa de prevención-integración. se le conoce también como .. teoria de los 

sistemas". misma que se origina en los años de 1940, como un intento de superación de 

la contraposición entre el paradigma mecanicista de explicación de la realidad y det 

paradigma holistico. El concepto del sistema señala que el mismo es un conjunto de 

objetos más.las relaciones entre los objetos y sus atributos; así los objetos son las partes 

del si~Í~~~--:'.:·-y--los :atributos sus propiedades. por ende. las relaciones son las que 

po~ibilit·a·ri'·ik!\'-no6ión de. sistema en la niedida en que mantienen las partes unidas en el 
siste~á-~-:-1_&& '.":~': ·. 

'-'·>'.·-'" 
Jakobs,, realiza, toda 'una reestructuración, de la teoria juridica del delito de la pena. 

8teé::t~an·~~'.~'~ri:~::fii~'~:~-~~,;t~c;iórl -p~~ventiv~eneral positiva del Derecho penal, tomando 

los piin~-~P-~s·'._-~l~,~~-~~-':1j~~a·:·~~ l~,--t~~~.' __ de sistemas. asf el derecho como conjunto de 
norm~s qü~7~r~·~:~>-~~-~i~ti~0~ de':~íiducta, entonces la pena será la sanción jurídica • 

.. ,, - .... - ··.·: .. _ .... - -. .· -· 
-que:· se.'Si~te;,.;atiza ·cbm~-- ur(e1e~eOt~ que permitirá la estabilización de la expectativas 

de las· coriductas sociáles. 

I•~ Oh.Ch. 273 y "l~. 
,_ Cfr. Srnm•n. Eli•:L Prr.tM"»tt Abier1•. l>c-p•lrn• Edi. 4\FJ:.r••i•• l'JH4. pp. SS y 8'J. Nusi• PoHlir• Cri111i••I y 
f-:.,tr•rt•r• dC'I 1-,..lilo. Oh. CiL p. 2M. Siliac:lte-1.: Gali•do Anlo•iu. El D""r!f'<bo • bl Hrad•pl•ción SlK'i•L Oep•lm• Edi. 
Hu('nc" ,,ir- ·'n!.""•ti•• l<ttt.J. pp. 12 y 13. Al fi••I pndemo .. d-••c•r qur - m•nrjan di<iCur~n'l dr rr-.oci•li1Mción. 
ncu1r.11i1.•ción r incapacitllcic;n. ~•o con relación a principio" allrrn•IÍ"'º" de I• drfrns• soc:i•I cuyo fin~ dt:fcnder MI 
cnlrcli',,·o r"""pc-tuo'M) dr la 1,...~-. coolr• el drli•c•c•le q•r d•ila.. 
, .... El '-'nnt"t'-ptn dr 1,,;"'1rm• ""C' •Mi"ub1 o.ohr'f' la h•- dr Olro'l c-lcmrul~ •••ili•rn: r'llr11ct•ra. curno Ol"E••U.ció. 
i111"rn• IJ" ~us "len1 ... 111os ~· runcióo. con10 I• conduela e ial«-rr,... .. cio•~ del mis•o coa el e11crior. Kner. Reina. 
.. f"ft•I• qur L•lunann. ~ ocupó d"" i11wr11iear rl l"°r~ .. o • Ir•"- drf campo ""•rnuitko. el intrrior de un .. r.. .... m • 
.. octal. la con" ¡.,,,rnria -•a o.-,:•niLAd• con prOCC"'I09 infrr"Jtcttwus '"ntrr "llU'I mWmhro'l que ""' denomin11n 
<<t",pcCt•Cn·•!I»> cad• i•di"id•o c-i.c:•par .. asi de &n drmá.• - compurle• coaforme • laJIO r~Lat1 »0eiak-s •e1prc=ta1h·~ 
Jr cunduC"t•t y "'ice"'"'"'ª 1r,pr-cta1ft-•~ d"" c-'pecl•ltwa.'lt c: .. a•do t. ""'JJ'"=latña e5 Í•c• .. ptidm o .,,.iuk•tmcla -
productna ua• frull.lr•ciU• ca el ~ajeto c-a~••••r dr qur _. traasrorm• e-• •• <<co•Ritto 'llOC"i•I>>. ~'-• prodacirw.r .. 
íra11o1.-..cioa _...._..._ die~ ••~to tw-.r. dos ~~ ~•· ~•• I~: a) 9dmpL9r ••• ""w.pectatiwas • ._ 
<.-11 .. lra•te rT•Mdad 1para ..., "'Jllher • rr-cr- ••ea í•••ro• u bt •a•t,..._r 'ª~ e•JWClal¡,,.•,. -•idif"tll'ad•s.. A .. ueH1tlt 
"'JM"fO'lati"alt e-• l•lt qur •I cuaRictu -1"1eicto por ,. ír•"tracfóa w r-•C'hea a ccrit&a del ~•je10 eapE'Ct••lc-. MJn 
drnotni•md•" pnr L•ll .... •• r•- -roieait¡,,._. ... t:I d......,..., ... _ .. "ª;.n... ••- • i•plirar la ._..._.._.lizaiEiiitt *' 
11n .,.¡,te-"'• d.- e-''~•••*"'•~ r~• .. ado t. ro••ftir-aria "'°""ial d"-i••Yir-wdo ri ..........,, dr c-o.ftirto .. ~ ..- oriEt-ria dr 
no podc-r prra-er..r las •claac:io•- dr ulrlft y "ª" rr•ccioa'"" f~••e • l.ai. prvpiaa. •:1 de~~ co•trik~~ • a. crtació• 
,. raa•te•iairato ck- cum!W•-. l.a ...,..cilio• MI co•Ricto 'MJCial prodmcida por t. fra..,.1"9C'i09 dr ._,. e•prc .. tn-•"' 
aonaatn•~ pa~ria• • """'r c•••li.Lad• aMdi.a•h' rl ~••i" .... ck- i-~in• dlr '-•cio--., la dttf•raciiNI e•,,.--a d~ 
la fr•s&rac:ióa dor .. ea~tn-a. panieadu dlr q-.r d co.Rictu _. re~rr. -cU'lol• del s•je10-rrus1.-.1urio. 
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Por otro lado. cabe citar a Winfried Hassemer (1986),-170 quien señala que respecto a la 

acogida en el caso alemán. la teorfa de la prevención-integración, se debió a la creciente 

criminación que se originó a través de la opinión pública. 

Esto permitió la exigencia en 1a-apticacióÍl de penas draconianas. desde luego. que este 

resultado. tiene una estructúra -en· 'd0rid0--se· sujeta a la o-pinión p°ública. realizar un acto 

valorativo a la generalidad. ast"l~-~~=r;~:-~-~f~~e por el reflejo de1 interés que se le da a la 

proteccion de bienes juridic~~=.--~o~~~de~d~~: como los mas imponantes para la vida 

social. Sin embargo. B:aratta (~9~).~- establece. que la concepción de prevención

integración solamente ·justifica -un /·cambio valorativo de las viejas doctrinas de la 

justificación. 171 

Estos argumentos eclé~ticos .'d~:-:_1a··:teoda de prevenCión especial.- siguen manteniendo 

incólume el tratamien_tc;:~-: ~¡-~·ntf·t~6~> ~a~a _ m~ld~a·r-~- ~~n-duct~s,< -~uyo parámetro es la 

peligrosidad como caíaC:ieríStica~~ -j::>rin<:iPai :·'.de1 ·súj8io~ .. que·. ·delinque".-:· por ejemplo: los 
,'":' .• º.,-', 

sujetos relacionados al '····'.'tenófnerio ~de-·::: la·· droga !tienen ·.:un _;-grado de máxima 
peligrosidad en la m3yoria' d-~·,,,;;~,'.~·~i¡·6~'>~\:,:'._-. ·."".'.{"·'~º-'· ';·h, ~-«_-~:·;> 

En síntesis puede decirS~ _qU~ ~~~~"l'~h.·é~afr~{ i_~:~~-~~~~e~t~.~~~~~·:·par:ien de la doctrina de 

justificación utilitaria, que_ d_e1:e~_i_~_·a.f:i)á_s_·,.es~Í-~teg!a.~ '.~.~. :~út'~ción científica de un sujeto 

delincuente. asimismo diChOS i-'1si~Rie'ntOs-5e éori~triUyen~_en·la base legal de un derecho 

penal para castigar. y'.eSt~~ so~·-:_;:_;_ 
- ·-~ ·~.:~\º--'~: .. :~:~ . ·- - . :. -_;-:·.----;' 

PRIMERO. Ex-iSte u~·a'.~~'~1~ri~ción compléta- ·~"! ~~t~·~ia de prohibición. 

SEGUNDO. Existe "una regulación de la propuesta terapéutica para efectos de 

socialización.-·:·.::_. 

TERCERO .. Existe un sistema altemativo de asociación de medidas., para que en el 

caso de rechazo se lleve a cabo una conminación de reacción mas coactiva y 

violenta, y 

, • ., Cfr. ll•!t~tnrr. \\.infri.rd. Prr"'r•cÍÚ• rn rl l>crrcho Pc•aL Poder y Co•lruL H.n-illl .. ll~pa•o&ali .... ...-ric:••• de 
dhl'iplin• ... uhrr rl runlrol !11.ocU.L :"oio. ü. PPl.I. Edi.. ll•rcrk•n• 19146. pp.. 9.l • 11.J. 
1

'
1 lhidr-. ~u c1i::...1e ••da llko """'irdO"O e• la 1coria de Ja~ol"" ClHHO 'M'ñala Haralta (lilJKb) y Frrrajoli ( I~). ,. .• qur -•o. :aal~ coiec~• "l•e e• rr•lidad kr.t. a•1rcTd<r .. 1- de la mi"'lma. !te rncurnlr•n en liH po"ictone5 

durl.Jlrimi•i!\IA'-= e.lo C"!t.. que OurlJlorim )• !lleli•k> b•cc m*is de ua !11.ii:,lo. en "u ramo~• ohra <<l..il di\.>'i!tiOn del 1ra1h111ju 
'lolH.·i11l>~. que l.11!11. íu•c-Ío•- Je l• pe•• "ºª 1'Ít11ilar~ a la!ll. n•e•ciu•.ada" e• el derrc•o prn"c-•1n-u de .JaC'l•oM: p-•u 
t1UC" Durkhrir11. -ñala en "l•C la ,_-na 110 drj• de J~mtwli•r 11• paprl MliL Sok• "llle C"M" papel •n lo dc-!wmpelila aUi 
Uundr orUinari.11rnealr 5e le .,.c.. A~itni!ll.mu au sir...·c. u nu si~r may !IC'cuad•ria1nr•lr. par. corrPEir al c•IP8hlr u ,,,_rw 
in1imidar a"•" P'O"ihk-!I imi1ado.--.. r• cnn'WC"~•tia C'!'ilr dohlrr •'""=amrnto da eficacia a la ~"ª•~in rmtnui~o. r"ulta 
...c-r •11a j•5tirtc-aciü• dolO!ll.a y. e11 Indo ca5o. me'diucrc.. Su \.>'erd•drnt fa11ci•í11 C"'!I mantener intacta la cohnifl11 MtCi•l y 
cnn""C"n·ar ca toda "'• t.·it.alidad a. coacieacia. cumiia. de 1al ma•cra "l"C" rl C'a!tlieu b•ju -. .. lr--tiir• •ir•de a 
prl"!t..-a ... r •• cu•dro anirto y rrtrih•tho de la pr~·e•ciri•-i•IC'ftracil";-.. 
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CUARTO.. El sistema de adaptación o resocialización constituye un sistema de 

ejecución forzosa acampanada de medidas de seguridad y corrección .. 

Los instrumentos anunciados simplemente justifican un sistema y 6enguaje legitimado«". 

donde se integran los conceptos resocializador.. integrador.. neutralizador y 

readaptador de sujeto. De tal manera que el derecho penal pf'"eventivo en esta 

circunstancia se determina con dudas y objeciones, su lenguaje técnico. disciplinario y 

cientifico llevan implicito la necesidad de la pena. 

Baratta (1986). al respecto afirma que con dichos postulados únicamente se vislumbra 

un cambio de valoración en las teorías de las penas con enfoques tradicionales: en este 

sentido. Roberto Bergalli (1996). enfatiza que la critica del sistema social y del sistema 

jurídico penal. radica esencialmente. en que los postulados de las doctrinas de 

justificación de la pena se establece con relación a los mismos presupuestos de la pena. 

En consecuencia, la polarización de saberes en cuanto a k>s fines de la pena. tiende a 

polarizar et saber jurídico penal. Aunque actualmente caemos en tomo a la figura del 

bien jurídico.. para legitimar et fin de la pena. sin embargo esto evidencia las 

corrupciones político-criminales .. que enmascara loa fines de la pena. 172 

De tal manera que con un discurso declarado humanizado en el sistema penal, se 

demuestra la falsedad ideológica en la que se encuentran inmersas las doctrinas que 

justifican los fines de la pena. luego entonces. se venfica que existe un mal 

funcionamiento en las instituciones de control penal que oscilan entre dualidades tales 

como: favoritismo. corrupción .. burocratización y parciatidad judicial: retomándose 

nuevamente la idea que en materia de justificación de penas se vive, en una ideotogia 

exageradamente racionalista., con un lenguaje tecnificado y especializado que 

fomenta la historia de la eenergencia y de la desmesura penal. que da cabida 

nuevamente esa dicot<>1nía: de neoretribucionismo-autoritariamo. 

En otras Da.labras. vrve una desmesura por la ut1hzacK)n de un lenguaje legitimador, 

donde la creacaón de btenes JUridicos 1ustrfican una auto leg1timac1ón temporal del 

derecho a castigar. de ahí.. que la crisis de significado y de contenido de esas 

argumentaci...-s doctrinales que justifican el fin de la pena. tengan un horizonte 

de referencia subjetiva y poco o nada ob¡etiva de verdad; se crea con ello la historia 

de la metamorfosis. que cambia en et momento en que ta secularización de vak:tres da 

forma a la iustJficación de la pena. La crisis de justificación y legitimación se verán 

,.,:: Ob.CiL pp. 73 a 76. (i•lrod1Kiri0m> 
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advertidas en una argumentación decisionista al individualizarse la punición. una 

especie de concepto de nihilismo de la ley. 173 

Por lo tanto. si existe una cerrazón auto referencial de la ley. entonces ésta se justifica 

en una capacidad de producir fuerza por medio de la misma fuerza. por eso el 

derecho legitima violencia; así la ley, se constituye en una auto reproducción y auto 

legitimación cíclica del sistema de prohibición y del deber ser .. Al mismo tiempo la 

ley es protección y es represión; volvemos entonces a una nueva dicotomia de 

ineficacia de la Jey con reafirmación de su propia validez espacial-temporal. 

Si la moderna penologfa considera que el fin de la pena en un sistema democratice de 

derecho. es la regulación y protección de los bienes jurídicos del colectivo social. 

entonces, la conceptualización del bien juridico, funda y legitima la pena, esto es, se 

convierte en el elemento o .. condi'tio sine qua non" de la pena. como bien seliala 

Bustos Ramirez (1987). 174 De esta manera, el filtro punitivo en materia de política 

criminal actual. transita dentro de una confusión entre derecho y moral. entre validez 

y justicia. entre legitimación intema y justificación extema de la pena ... 

Sin embargo. ta concepción ecléctica positivista-penal. corno lo es. la defensa social. la 

pena resulta ser la auto constatación del sistema neoretnbuc1onista del castigo. De ahí 

que Ja pena se constituya en una función de protección de bienes jurídicos 

tutelados. asi el sistema penal bajo la concepción de protección de bienes 

jurídicos,, justifica un sistema abierto que crea un sistema de penas desmesuradas. 

Esto es controvertible si consideramos que existe una desigualdad material de 

individuos ante el sistema y que únicamente se vislumbra la igualdad fonnal ante la 

ley. En este entendido, si el limrte de la pena es la culpablltdad. y éste principio de la 

teoría del delito presenta una crasis de contenido y s1gn1ficado. luego entonces. su falta de 

constataoón matenal o venficacl6n ob,etrva. resulta ser evidentemente un juego 

subjetivo sin ningún contenido real. es decir. resulta ser una historia falaz,, a!5i los 

diálogos y argumentos de la pena modema se diluyen entre relaciones de poder y 

dominio. 

Por lo tanto. Juicio individualizado de la pena, nos lleva a un reflejo de una decisión 

desmesuradamente racional. técnica y especializada, con el propósito de cak:ular 

, .. ,, Cfr. Urre•lli. Uh.CiL Vid. tkn:•Jli Noa-rto. " ucrc-... <."llMllruli Sora.1 l"••itiowo.. S...:"'ii.•:.. :\-larim dor .1-li• H.a.EL S..I_ 
Et.Ji.. lh1rcrlo•• ..:._.p•ñ• 1~6. 1>. 106. <.:rr. Kr~•• t:Ueio. •~ l~rn-•n1 dr ..... Si!r.1rt11•~ Pr••W-... Podrr y Cu•lrol... 
R-.¡...•• llip91tU--fali•oa~••• 6r dftripai•-~ Cu•1.,,e SociaL :"ti"o. e. PPU. F:di. Rarrrktaa 191lta. pp. 137 a 1.a.J. 
r..1 Oh.CiL pp. .J.l. 
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proporcionalmente la pen,a justa en un código de motivos. dentro de un marco meratnente -

decisionista. represivo y antidemocrático. 

Al existir una regulación desmedida de bienes jurídicos tutelados, el mecanismo de 

emergencia del sistema penal. corrobora la justificación intrínseca del fin de la pena. que 

no lo es el carácter de una pena más humana. sino que el análisis nos lleva a una 

yuxtaposición de contenidos y signif'tcados. en los medios y los fines perseguidos con la 

pena: si consideramos cuales son los bienes jurídicos mas agudamente protegidos. por 

e.rernplo: la vida. el patrimonio social. la propiedad y la posesión. Entonces éstas posturas 

anunciadas. penniten visualizar y esquematizar el continuo desarrolk> del Estado liberal

burgués.,. simpfernente más agresivo. porqué el dinero es et nuevo dios y et nuevo 

poder de dominación. 

En este entendido. la prisión resulta ser un tema. visto COfTlO itegalidacl dentm de la 

legalidad, puesto que si la cárcel nace como un depósito de delincuentes. actuaJ.rnente 

sirve para hacinar criminates y no criminales. luego entonces. estos conceptos siguen 

vigentes en el discurso legitimador del Estado. El sistema visto de esta manera vuel'Ye a 

ser simplemente un sistema formal. documentado. individualizante. permanente. aspero, 

sórdido y sumamente autoritaria. donde se recicia ta materia humana para su inclusión y 

exclusión social-175 

Esto pennite justif"tear y actualizar la critica que se fonnulaba sobre las prisiones desde 

1845. y que hoy tiene pAena vigencia, en ej sentido de que la cincel es una institución 

fracasada. 

Si tomamos en consideración que la criminalidad se extiende,. se multiplica y se 

transfonna: provocando inseguridad y reincidencia. entonces. se afirma plenamente que 

la carcet fabrica delincuentes. En consecuencaa. s1 ni la pena ni la carcet tienen efectos 

correctores entonces de que sirve seguir manteniendo incóhnnes los principios y 

fines de &a pena útil; por el contrario,. si la pena preventiva y útil. genera serios 

cestos socia&es y económicos al Estado,. porqué seguir justificando loa fines de la 

pena. bajo un concepto de pena más humana. si los medios y fines de &a pena. se 

estructuran en una violación de derechos humanos. 

Por ello. se advierte, que k>s pnnciptos que ngen en reclusión, son verdaderos postulados 

de violación estructural de derechos. como son: 
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- La detención penal (principio de corrección). 

- Los aislamientos de los detenidos de acuerdo a la gravedad del delito (principio 

de clasificación). 

- Las penas como modificadoras de la individualidad (principio de modulación de 

las penas). 

- El trabajo como transfonnado y socializador del detenido (principio del 

trabajo Como obligación y como derecho). 

La educación del detenido por parte del poder público (principio de 

educación penitenciaria). 

La prisión controlada por personal especializado para la fonnación del individuo 

( principio d8t control técnico de la detención) 9 y 

La prisión con medidas de control y de asistencia para la readaptación definitiva 

(princiPio de las instituciones añejas).176 

Estos principios se sustentan en la dominación-observación como una más de las 

dico~omías que persisten en la economía del poder. 

Los princiipios sustentados penniten observar que para los efectos de castigar o imponer 

una pe~cl .son totalmente contradictorios. si se sustentan: entre la justicia- y 1a utilidad. 

porqué -resulta ser principios esencialmente represivos y violentos •. La experiencia 

apr~ximada. de trescientos años de prisión. revela que la prisi~.n. ni. ha sido justa. ni 

mucho menos útil. La cárcel. será una institución que siempre estaré ~n c~sis; ya que 

si fue producto del capitalismo como sistema de producción> es caUsante de~ una 

discriminación y de injusticia social permanente. 

Nils Chiristie (1993). señala que el capitalismo resulta ser con base en su desarrollo 

industrial. el producto o resultado que da vida al holocausto, es decir. la racionalidad 

tecnificada que desde su nacimiento lleva impregnado un racismo social. que al estar 

cerca de las minorías siempre pretenderá destruirlas. Asi la ley y el orden serán la 

,~,., crr. lhidc-m. PP.. 27..& • 27K 
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garantía básica de seguridad en un llamado a reflexionar sobre los límites de este 

pensamiento ideológico de las doctrinas justificadoras de la pena. 177 

Siendo que somos parte de una sociedad donde nadie es inmune a un régimen totalitario 

y represivo, independientemente de que se hable de un Estado Democrático de Derecho. 

si detrás de la dogmática penal y de la política criminal actuales. se encuentra un 

espíritu todavía de carácter Oarwinista y Spencerista, considerando el enfoque de 

selección. detenniniamo y positivismo que envuelven el mito de la corrección del 

delincuente. De tal manera. que el actual utilitarismo penal. resulta ser un utilitarismo a 

medias como lo señala Luigi Ferrajoli (1995), donde la utilidad de la mayoría, sujeta la 

propia autolegitimación y aplicación hacia un derecho penal máximo. en donde et derecho 

penal se utiliza para prevenir delitos. pero también para transformar personalidades o 

para definir alternativas de neutraHzactón, que se constituyen en simples instrumentos y 

técnicas de amputación y saneamiento social. 

De toda esta amatgama de ideas que se relacionan con los fines de la pena, es 

importante destacar que no se debe confundirse, el efecto retributivo con el fin 

retributivo de la pena. asimismo no debe mezclarse el efecto preventivo con el fin 

pre-ntivo de la pena; par ello. Ferrajoli (1995), afirma que las doctrinas nonnativas 

que justifican el fin de la pena y las taorias expUcativas de la función o motivación 

de la pena, simp6ernente se circunscnben en una argumentac:l6n de valores. 

Por euo. se confunden la. modelos de justificación y los esquemas de explicación. 

además de contravenir la ley de Hume. En razón de que no se pueden derivar 

conclusiones prescriptivaa o morales .. de premisas descriptivas o fácticaa. ni a la 

inversa. En consecuencia. s1 del deber ser. se denva el ser. se incurre en una falacia 

1usnaturalista. puesto que io contrano sena la normat1vista. 

Es necesario diferenciar las doctrinas de justificación de las teorías de la 

explicación. Así. las teorias de la explicación solamente son corroboradas con la 

ooservac1ón y la descnpctón. respecto al hecho que sucede. en tanto. las doctrinas 

nonnativas solamente pueden ser confrontadas con valores. Entonces. loa modelos da 

justificación de la pena tendrían que sahrse de estas dos fa&acias argumentativas. para 

no convertirse en una ideología aprioristica de justificación. ya que tanto las doctrinas 

normativas del fin. corno las teorías explicativas de la función. son simples tdeologias. 179 

,.,..,. Cír.Chri1"tiir. ~ilb.. l.ai l•d-trim dd Coatrol drl l>c-lito. S.!"'11.•:.. 1•. •:d.. 0.-1 P~rto. S.M..1- B•r.._ Airts- A~ratiaa.. 
19'93. pp 15 .. 23 
1"• Vid. Frrrajoli.. Oh. CiL pp. 325 y326. 
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Con éstas premisas supracitadas. la idea del contrato social y del derecho a 

castigar se ha sobrepasado. en la supuesta democracia neotiberal. puesto que al 

supuesto proceso humanizador de las penas. simplemente está encubierto en una 

ideología ecléctica del positivismo. como lo es la nueva defensa social. dentro del 

derecho penal. 

Asimismo los discursos del saber criminológico, interactúan en las políticas criminales 

actuales. dando argumentos que legitiman. explican y justifican con estructuras ficticias 

de validez cognoscitiva. un orden institucional que lleva implícito un carácter meramente 

instruccional de represión y violencia, que se conjuga en la Razón de Estado y en las 

razones jurídicas. como un simple deber de castigar. donde el derecho de los ciudadanos 

resulta ser estructuralmente violado. -asi la verdad confrontada demuestra, la existencia 

latente de que el fin de la pena moderna. no es preve~tiya Fii.~_s útil. por e~de, jamás será 

humana y mucho menos justa. 

Desde luego que una racionalidad ·de· esta natur~:lez~ ~~:l~~·~~~~~i-Oas·de justificación 

del fin de la pena. tiende a biturcar una raciO~a·,¡·dad fom~I'. c~n'.· una racionalidad 
.. · .. •,.••.····, .. 

con arreglo a valores. cuyo objeto y fin se.sintetiZa en'·la.búsqüécta del orden social y . .- . ;· .... _. 

progreso técnico. sin embargo, dichos priliciPiOS:·'.·ya~ ~~:~-Cc?Ot_raselitido al principio de 

libertad individua. La racionalidad form.:.1. pen,:;he- ~la ---pio1iteración de ideologías 

deterministas. por ende. de clasificación y s~~CióO ··~i~I> ~~ e1k>. e1 tactor económico, 

resulta ser de suma importancia en toda dinámica-de la Vida SOcial. 

Este factor económico tiene como único fin el controlar y ordenar todo bajo un esquema 

de cálculo técnico. así este elemento de la racionalidad económica. traspalado a la 

cárcel. justifica una racionalidad idónea para reafirmar el contenido simbólico del sistema 

de castigo, corno medio para corregir. resocializar. inocuizar o readapatar al delincuente. 

Por lo tanto. el esquema humaniz.ador de las penas. se ve encubierto en postulados 

de valor. es decir. las relaciones de los hombres se identifican estrechamente en 

postulados económicos, morales y éticos. cuyos argumentos se disipan precisamente en 

valores de cambio y valores de uso. de ahi entonces. que la justifteaeión en la continua y 

desmesurada amplitud bienes jurid1cos tutelados que protege el derecho penal. se vea 

afectada necesariamente en esquemas y postulados de valor económico. 

La fuerza irresistible de la racionalidad. plantea la lucha continua de la defensa sostenida 

por las doctnnas nonnativas y teorías explicativas de la función o motivación de la pena 

que circundan los pnncipios que rigen los esquemas del sistema punitivo, donde 

paradójicamente una fuerza racional se enfrenta a otra. con los mismos medios de 
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defensa (de carácter racional). en consecuencia. una lucha de esta naturaleza 

origina la critica más severa de las doctrinas de justificación de la pena .. ya que al 

justificarse con sus mismos postulados doctrinarios sin una verificación empírica y 

científica. la condena y et fracaso del fin de la pena. resulta evidentemente 

demostrable. 

El exceso de racionalidad se constituye en una exaltación de instrumentos y 

medios que justifican fines inalcanzables de la pena. esos factores sirven 

únicamente a postulado& y concepc:iones de dominación y represión. bajo un 

esquenia de razón de Estado y de razones Jurídicas. El mantener una racionalidad de 

cáJcuk> tecntftcado. solamente produce la cuadnculación total de la vida de personas y 

de conductas. e incluso de las instituciones. El pretender obtener la felicidad de todos y la 

mayor utilidad de todos a cuaiquier costo humano y econóniico, propone un juego mítico 

entre et bien y el mal. sin embargo. las reglas del juego con base en la defensa social. se 

presentan como una continua tentación al autontarisrno. 

La racionalidad así vista sietnpre provocará un dolor inflingido. una amenaza o una 

angustia para et ciudadano. la razón de Estado y las razones jurídicas que 

envuelven al derecho a castigar .. no solamente se desanullan y auto construyen .. 

sino que ad11n1ás. sé auto justifican y sé auto legitiman en fonna circular. una 

especie de conocimiento infinito.. donde su prueba de auto confimlación. es 

precisamente aceptar la resistencia de su propia prueba.. lo que no es válido 

cognoscitivament:e hablando. entonces una ideok>gia explK::ativa y nonnativista de esta 

naturateza. s1rnp&ernente es argumentativa y encubndora de un verdad. La 

indemostrabilidad de Jos postuJados da ongen a su fracaso. 

La pena moctema .. se verifica con una racionalidad técnica mas depurada para 

castigar .. en este senttdo. si lo moderno en cuanto a su conceptualización será afín a la 

que se uuhce por- los conternporaneos de un hecho histórico determinado en tiempo y 

espacio. entonces. el concepto modemo de la pena, simplemente se justifica por su 

apUcac.ión en tietnpo y espacio histórico en una conjugación presente o futura: es 

dear. lo moderno es un concepto vigente en cualquier momento de tiempo y espacio 

como lo refiere Habermas (1985). 

Evidentemente que el fin modemo de ta pena sigue tentando una característica de 

aflicción no como una pena antigua, sino COfllO una pnvación de derechos para adaptarse 

a una lógica racional en una éJX)C3 moderna con espacK> y tiempo detenninac:io, así el 

frEs1~· c:c~J'J -· -i 
F1\LLlj~ L·~:~ c~~~~~J:GEI\J 
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concepto de aflicción tiene el trasfondo de moderno según-el- momento-- histórico -que 

quiera observarse. 179 

Es necesario buscar una conciencia colectiva y reestructurar la seCularización de los 

valores morales y éticos. para justificar las ideas comunes a la medida de cada sociedad, 

y no cor. base en pollticas prestadas. de lo contrario seguiremos caY,endO en una espiral 

punitiva modema totalmente represiva y antidemocrética, donde el castigo seguiré siendo 

meramente retributivo, independientemente del término que lo califique e identifique con 

un adjetivo de moderno y humano. 180 

r .,.,E, -~re~- r- ,,..., N . 
.l J,~.J¡_1 ·-' ~-.'. 
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i-• lluiwrm• .. .Jurern. E~crho ~obrr .'\lor•lid•d ,. ~tidd•d. I'". Ed. P•idÚ"l. EdL t: .. pañ• 1991. p.. l 1 
,_Cfr. Hu~tu .. R•mírrl- Ob.Cit. p. 65. Vid. l.uhm•nn. O'ilJ• .. O"l!:•ni1.a<"iú• y Dr-c:L...ict•. 1•. Ed. Grr.ib S.A .. ;\>1C:11ico 
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DOCTRINAS DE LA .JUSTIFICACIÓN DE LA PENA 

CARACTERiSTICAS DOCTRINAS ABSOLUTAS 

!EXPONENTES MODERNOS KANT HEGEL Y BINDING 

PENA DIRIGIDA PASADO 

i.JUSTIFICACION ENSIMISMA 

FIN DE LA PENA EL ORDEN 

FUNDAMENTO CULPABILIDAD 

~PLICACIÓN DE LA PENA DELINCUENTE 

CRITERIO SANCIONADOR jUICIO DE REPROCHE 

PENA CASTIGO 

CULPABILIDAD Y LIBRE 
ALBEDRIO 

¡PRESUPUESTO DE LA PENA 

1 

ICULPABILIDAD ABSOLUTA 
: 
·LIMITE DE LA SANCION 

DOCTRINAS DE LA 
PREVENCIÓN GENERAL 

FEUREBACH. BENTHAM Y 
Fll.ANGIERI 

FUTURO 

DE UTILIDAD 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

SEGURIDAD SOCIAL 

LA SOCIEDAD 

INTIMIDACIÓN 

AMENAZA 

NO EXISTE 

VOLUNTAD DEL ESTADO 

DOCTRINAS DE LA 
PREVENCIÓN ESPECIAL 

LOMBROSO, FERRI Y 
GAROFALO 

FUTURO 

DE UTILIDAD 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

PELIGROSIDAD 

DELINCUENTE 

LA PERSONALIDAD, 
TRATAMIENTO Y 
PRONÓSTICO 

CORRECCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

POSITIVISMO Y 
DETERMINISMO 

PELIGROSIDAD 
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CRÍTICAS A LAS DOCTRINAS DE LA PENA 

DOCTRINAS DOCTRINAS DE LA ABSOLUTAS (LA PENA PREVENCION GENERAL DOCTRINAS DE LA 
.JUSTA O (PENAS UTILES) PREVENCION ESPECIAL 

RETRIBUTIVA) 

NO HAY BASES CIERTAS LA PELIGROSIDAD ES UNA 
PARA JUSTIFICAR EL TEORIA POCO HUMANITARIA. NOCIÓN IMPRECISA Y VAGA 
DERECHO A CASTIGAR. 

NO HAY BASES CIERTAS 
PARA PODER SE CORRE EL PELIGRO DE CONDUCE A UN DERECHO 
ESTABLECER EL GRADO LLEGAR AL TERROR ESTATAL PENAL DE AUTOR 
DE CULPABILIDAD 

EL LIBRE ALBEDRIO NO ES INO EXISTEN LIMITES DE 
NO HAY CRITERIO OEF1Nl00 
PARA CUANTIFICAR LA PENA 

COMPROBABLE APLICACION DE PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD 

1 

1 EXISTE INCONGRUENCIA E 
lMPOSICION DE PENAS AL TAS 

ES POCO RACIONAL LA IEN HECHOS A SUJETOS CON PRONOSTICO 
IDEA COMPENSADORA DE INSIGNIFICANTES SE PUEDEN DE CONDUCTA 

~LEY DE TALION IMPONER PENAS AL TAS DESFAVORABLE QUE HAYAN 
COMETIDO DELITO 1-E'./E O 
ESCASO IN.JUSTO PENAL 

NO SE ENTIENDE CON 1·0 .. fü., .•.•• a •• " 
~~~::t~~E~~~O~~UUENA ES IMPOSIBLE DE VERIFICAR ESTADO IMPONGA 

SUS EFECTOS TRATAMIENTO A UN 
INDIVIDUO EN CONTRA DE SU PENA 
VOLUNTAD 

ICADA DELITO EVIDENCIA EL ISE SANCIONA LA 
FRACASO DE ESTA REINCIDENCIA AUN CUANDO 
DOCTRINA SE DEN CASOS IRREPETIBLES 

1 

lse UTILIZA AL CONDENADO 

1 

1COMO INSTRUMENTO DE 
IMOTIVACION DE OTRAS 
PERSONAS 

SE CASTIGA NO POR LO QUE 
SE HIZO. SINO POR LO QUE 
LOS OEMAS PUEDEN DEJAR 
DE HACER 

TESTS CON-¡ 
F/\1)~.i ;_'E ORiGEN 
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CAPÍTULO 3. 

EL DISCURSO DEL SISTEMA PENAL. (RACIONALIDAD DE LA VERDAD 

DERRUMBADA) 

1. SISTEMA PENAL Y JURISDICCIÓN. 

(RACIONALIDAD AUTOEXCLUYENTE) 

El sistema penal. se encuentra severamente afectado y profundamer:-te cuestionado en 

su legitimidad, por una serie de situaciones_ que _se circunscriben en __ los problemas 

sociales. y que sin tener una entidad punible han sido. absorbidos·por este siste~a penal, 

siendo éste como una escapatoria, una fuga del ámbito en él _cual_ ésos· próbiemas -tienen 

que ser.tratados y se _intenta solucionar dentro de la acti.jidad·_-p·~~·a."1_ ~6~~~rrri~ ~/las"i-eglas 
que establecen los estados modern_'?S y con ello proc:::urar Ü~~-- re~o·l~~"j·~~ --~~-- f~s· cc),'.íflict~S 
sin que exista necesidad de la esfera punitiva. 

'"·' ., - . -··', ·. >"·) 

Con base ~º~-'-e11~~--¡-~~:ideaS~filos.óficaS,y .. p01iticas: así mismo la-~-:téOriciS~soCi31-es y-las 

estiuctUl-ás __ :~o~n¿;_:,,jcas ::·h~~ -: . cofisti_tÚid~ --uii .. , · eÍ·e~ento'--.r~le~a.nt~_: :Pé'.'~- ··-~.~s-.·~-'~t~oS': _de 

justificar· esos· .. siStemas'·· pe'1"a10s: aUrl c,.,;andO'· se'·: ha·~ Ven,idO ·:_señaland.o 'r~,s'.-_. prob~e!mas ·a 

resol~er> qÚ~~~-:~~: áor:. ·-~-uténti~os problem~-s pu-~ibl~~, ~ -~~·~-i1:i~o:S. 
:.. . . -·- _- , 

Por eso lo q~e se eJerce ~en la moderriidad des~e. a través y con el sistema penal, se 

constitU}Íe e'~ uri.co-ntr~(soci~1 y. control punitivO:--sin- -e;,,b~rgo,-- el Sist~ma ·pen~I n~ -tienen 

nada que ver ~on ·esa exPresión -dei- corltrol soci~Í. que tiene un origen. ~~~ histÓria, en 

o_tro á_m~_iio __ C~1Íural,· !3~ ___ decir:_ ~~- ol-~~--··de.~~~~!I~ ·:·s~cio_l~gico -~ _e~_ot~o f!larC~ d~ t~oría 
social q~e _ pa~ _·nada 'se vinc~la _con .~(~ ejei-ci~io -: ~!3¡ .· cC?ntro_I ·_ puni~iy~ _ ·-qu~ -:.~~ venido 

ejerciendo el_ Estado moderno Y. en especial los llamados Estados.Social~s. n:,ismos que 

se encuentran en crisis actucitmente. 

Una cosa es el control que .se ejerce. desde el Estado con el acuerd.o consensual de las 
'. - -. : - ·. 

grandes mayorías sociales pero cor:' el ejercicio de castigo y la .represión. 'y otra cosa es 

el control soci~I que ar~r:'ca de u~a .histo~ia .dema~iado feliz; ~r~ que se tergiversa. en la 

que la sociedad. la p~rticip_ación activa y la vida cOmunitaria entre otras llena su contenido 

de un conjunto de v'a!ores compartibles que se ejercen en una actividad disciplinadora. 

controladora de· esa supuesta democracia. 
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A partir de las teorias sociales, políticas,- filosóficas y económicas se llega a establecer la 

estructura de los sistemas ·penales sobre la_ sociedad, -estructurándose como· verdaderas 

formas de realización que han permitido construir. una determinado pensamiento 

criminológico, es decir, una fo~a de:_.r~tlexionar.~ob·r~-~í-~bj~~o co~pi~tÓ'y ~rticu1ad~ que 

se denomina criminalidad. 
,. 

Sin embargo, cabe sei\ala; qu_; larr;bién~né>\Oci.is las t~orli.s de la'~~irnir1~Íid~~; que se 

:n0~::i:~;n ;.~ºs~~::~tu~~=ª~:u:i:::~~~:t]~tr~it~:,:~ft;~ió;i!é~:"~~~~~~:•.::;:, 
elaborar un sistema 'del ~nsa_~ient~ cri~¡~-?íó~f-~L:~\."y:~~-~'- ~~~~-:~~~;~·~·~~s:~.-Ía_-.nedeSíd~d·. de 

realiza~ las pertinen-tes argU~e-ntaC·i~~~~-.--d~ .. ·. ¡3-~--~~-~~~~,---~~:~-~~~~~-~:r~t~~-~~~~~~-~~~ _ ~1~1Tiiri_~sm·o~ · 

~~~~;.~;ft~~?li~tJ1~~11~ 
democrática o del Estado Social anunciados.',',' :,::, .. :'· '·'."·. ~,::':;.',:,;.:;,;'· , ::·: ::.·,.: .·<'" ·:.,. 
Asi el conjunto de princ1p1os que _han ~Se~kdO°'~-"Ü·~¡;·\¡~~~:;~-:de "~·~¡~~~~\~~~:--;~\~~·:.·ido 
degradando y deteriorando, lo cual ha int1l.ido' ;;isi~le.;:,e.nte; pa;;. q;..e ',"',• si:st~a penal, 
haya pasado hacer utilizado como u~ prl~er: Ú:.~t,.üir;'E;'nt;;· ci.;;'~uJ~iÓn y de . .,;o~troÍ 1e9';.1 de 
las grandes mayorías. 

Estos conceptos tradicionaiistas anui:.Clados en ~l:~.,,li~~ 0 en Ía ~~;,;;'·y en .1'a~ mismas 
formas de castigar surgen~~· Ü-~-·.'~¡-~~~--~~~~-~~Ú~i~:i~-~S~r~CiOnaliSta-,:··coO· __ un:.vel~-~~~-:en~ubre 
tas penas modernas de~~r~:;¡~~~s"~Cm·~; h~n:l~ñ~~:-~pero ~n:una .fa1ta·t~tS1 .. d·0 ~speÍo de· 

los derechos funda"1e_~-t~~~----~~·:~~-~.i~di_Vi_dú·~~-·-d~~~e_ e~tos _derec~·o~ si~·~e~~~e~·'.~l·:~~~o· 
oscuro. sin to~ar . r~al :~ efi~~¡~--~, ~~· ,~·~1 -::_·~~i~nid~· _·, de-~ las ·-actividS:des _-. dia·ri~;;, ::donde · 

precisamente se rel~~~a~; l~~(~'úJ~t~: ~oc;~les con las inStituciones sociales y estat3Íes. 

En este sentido. AhossandJ~,,~:z.:1w~~~;· señala: "( ... ) el sistema penal no es 
únicamente el.·Ó::>m~~j~·,~~tá_t¡'~~:·~~\~-Í:l~:~~~-~-.-sfno·_'más bien un complejo dinámico de 

funciones (proc~so~ .: .. d~ ,~ri-~inál~~iÓ-n)·:: al·~~--~~~r: ~¡,ncurre la actividad de las diversas 

instancias oficiales: ~~de el ~i~¡;;,d;,r, ha~~ la'. de los órganos de ejecución penal y de 
ros mecanismoS-inf~ITry~Jes--~~-¡~-=~e~c;cfó~,~~Ci~I (.:.)." 1 ª1 

1
"

1Cfr. ll•raUa. Alessll•dro.. Crimi•oloa:hl y 0.1'1!:,m•tica Pe••L Pasado y F11l•ro del ~1udclo ln1qral de .. Ciencia 
P~n•L Ea Paprn.. Re-vi:o1ra de Sociolouía. :"riiu. 13. p. 26. 
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Sin ningún afán de ser absoluto y totalizador_, en los criterios sustentados. también lo es. 

que al haber afirmado que los sistemas penales contemporáneos. desarrollan su propio 

nivel de actividad, no debe pasar desapercibido que este sistema penal constituye un 

esoac10 selectivo. ejecutor. represivo. racista. antidemocrático y plenamente autoritario. 

es aecir. constituye una racionalidad explicativa. instrumental y de autoexclusión. 

Todos e:stos calificativos del sistema penal, justifican única y exclusivamente la creación. 

aplicación y ejecución de las normas jurídicas. donde la actividad represora que ejerce et 

sistema penal, resulta ser una actividad legitimada por medios valorativos e idea~mente 

determinados por el propio Estado. Roberto Bergalli (1993). señala que estos procesos 

de creación de la ley penal y su aplicación. surgen de un . mandato meramente 

constitucional. donde no solamente se pueden detallar los prOcesos·.:·.'de creación. 

elaboración y aplicación. sino también observar la existencia ·de .sÚjetoS~.QUe gestiOnan 

dentro de las instituciones que fomentan Ja intervenciOn c:Íir~~-/d~·~-,~~s Procesos 

aludidos y relativos al sistema de k!yes penales •. que .. ~e. de~~.m¡'~~-· SúbSistema penal 

público. 182 

.. !::·-. 

Así los sistemas penales conte~-pÓráneos • .- sé·::verl- -VinCútadóS~ a SUjetos débiles, por 

ejemplo: en cuestiones de gén0~0/·E~t6:·CO~íie·~a:'~·:~~dit~~::\:iJ'.~~.~1:·Prob1éma se vuelve de 

carácter cultural. donde· el Oti-~.-: ·10~ -º~~r~~\~'--~·o·~.~i~~·-~.~·~~~:~.-~~::~'~:~,~¡_· ... ~~.n ·_.diversas reglas 

en el campo material a un cuánd~· :5~ · su~te;,_te~ _:e;, :·un·:·c;.,_;.;Po,;.·f;;.,.rTna1 -de _igualdad: Sin 
. - - - -- o•-· -- ·-··' .. • .· ·~~ __ .- .• , ·~·' _ _. -·· ;-..;:,;:;:é'..:-;·«-~:----:; . -- •'-· --

:::~;,::j::t~nSUS:=:: 1:::'.!5;º:ei1::r;..Jt:;t:zD:~'::i~f'!4t~!it'~~::º:i::,~.n:. 
incluso para lo que debería servir.-Este nuevo e!nct.ientro.sirVe:ci·e~-éStil:i'Ctura PSra ubicar y 

cond1c1onar al sistema penal donde Su ~ntrol resulta re;.lmeOt~:.d'if¿-~¿,·_-y::lio muy puntual 

con relación a sus aspectos concretos. asi como técnÍcos y jurid-~:·~eá~dose un estado 

ae fi=ión legal amparado en una estrategia democrática y li~ra1~··· 

Al resoecto Baratta (1989). advierte que el sistema penal entra como un subsistema 

esoectfico en los llamados procesos de socialización y educación. donde el Estado así 

como los aparatos ideológicos institucionalizan por medio de una red capilar. donde se 

puede observar los modelos de·comportamiento y de conocimiento que a cada estatus 

social le corresponde. y que esto vendría a ser un acto complementario del control sociat. 

Por eso el derecho penal se ve absorbido por este control difuso del proceso que 

1"z lkri:•lli. Hua-rto.. ~lrrn• Pc-••I e- lnlr~r~iotM-S Sociales.. Alt;••as Esptricmcias r• •:•rup&. lla<rr •:di.. 
H•rcrlo•a.. l '19.3. p.. 240. 
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enmarca la soci~lización y la educación d,el individuo. y que penetra esencialmente en el 

alma de todo sujeto_~ En conse~uenci.a_ ~n~ vi~ión de esta naturaleza crea mecanismos de 

discriminación. selección Y. marginación. Que en comparación a los procesos educativos 

(escolares). crean una gran. simi_lit~d !=ºn _el sistema del control punitivo. 183 

Esquematizar que '1a. fUnéióO _del sistema penal resulta ser seleccionadora y por ende se 

transtor'ma ~~ ~n·~ f~n~ió~---·,:,,~·rg·i~~dora. justifica entonces que el sistema penal es un 

siste_ma de fa1~ ~-~ci·~-~ci~_--y ,á~i~ment~ refleja una sociedad estructurada verticalmente 

donde e~s ··mecan_iSm~s-.·,_y .,procesos de selección, marginación_·y_ discriminación. 

permiten conservar y Cor1stn.iir c.iclicamente los grados de escala social. de. ahí entonces 

que el sis~ema penal Sea· .:Jn· sistema cerrado y limitado. 

Si en et proceso de-d·i~nrriináCión _que se verifica tanto en et sis~~~~~:~~~l,·c~~O---en el 

sistema educativo. se actviert~ c·o1atera1mente una desigualdad materia,· qu0._se r:~iBcior:-a 
concretamente con l~ ~si6iÓn del estatus social. también lo es que a~bos·_: ~-i~t~'as 
muestran el carácter Si-mbóttco de.- castigo. donde necesariamente se adiciOn·~- ué~:-~Slor 
que es .. de mal y de culPa~, a una minoría estigmatizada y a su vez permite ia integi-ac1óii 

de la mayoria. mediante la convalidación de modelos de comportamiento. Luego 

entonces. el ·análisis ·refleja el fracaso del sistema penal pero también del sistema 

educativo. 

Dichos -sistema's· entonces presentan un modek> demasiado simplificado. que configura 

una estructura tridimensional. esto es. el derecho representado por la norma. la 

criminotogia' rep~esentado por el hecho y el control social. representado por un sistema 

de valores.- siendo que dichas estructuras tienen a auto justificarse y auto tegitirnarse de 

manera cfrCUlar.1 ~-

En consecuencia el concepto de sistema penal resulta ser un concepto problernattco. del 

cual no se pretende proponer una solución pero si se ha pretendido en las lineas 

supracitadas el establecer el modo más útil de aproximación al prob&erna. Siendo que en 

los paises periféricos se debe buscar y pugnar por una aplic:ac;c:)n del derecho penal 

ajusta-ñdolo a sus propias reglas garantista como lo señala AJicia González Vidaurri y 

Augusto Sánchez Sandoval (1994) 

uucrr. 11-r•lt.9 Alhsaadro .. <.:rimi .. *'ei9 Crilic• y Cri•ic• dri lffre-c•o P~••L 2•. Ed. SClu X.XI .. 1-:di.. ~tr11.icu 19H9. p. 
177 ,_. l 7H.. •:~•r ••lor ~•cr ••• •llE•irw• rornp•racioa e-••rr rl .u.~trrn• rduc•lft--o ~c~ar y rl ~is•rm• pr••L donde la 
t.1-ie.u•ktad r• &. dklrih.c-ió• * ._... ~-~ P9 ... ac-~r • k"" HanaadO'I r•••~ ~Ir.a. m•ha .rr rrttf~••r 
.. imil•r r11 ambos !lblrm•5 qar c-rr-.• • s• ._,·rr. lo. priadpius dr !MJC'iatizatc-iO• y nlrarirK9<i0. socimL 
,,... \."id. ~lir Pail!:. lbidr-.. p. 10 y 11. 



Esto viene a corretacionar otro aspecto que se desprende del sistetna penal,. que 

seria propiamente el concepto de Jurisdicción. mismo que resulta ser también un 

concepto difuso. Debe actararse en este punto, que el ámbito en que sé esta 

desarrotlando ta jurisdicción dentro de la modemidad, resulta ser con visiones meta 

normativa, a un cuando se utilice conceptos de normas positivas para la explicación de 

cienos puntos, también lo es que el sistema penal ni los problemas sociales que encara 

pueden resolverse con un concepto valorativo-normativo. es decir. que no puede 

estudiarse desde su interior como un sistema de organización, si no que se debe 

ocservar y analizar desde la srtuación exterior y con ello poder explicar con una visión 

mas objetiva las categorías~ instrumentos, problemas y cuestiones que atañen única y 

exclusivamente a las personas, porqué son las únicas que se ven involucradas a ·una 
cuestión cnminal y no como se observa que su concepción al ser interna pierde de· Vista 

que los programas que se elaboran desprotegen la calidad humana a quienes va dirigido. 

Por eso es importante v~. la- cuestión Criminal por quién la e~oora-y los emisores a 

quienes va dirigida, p3ra dilué:idar la conciencia asuniida .Y- compartida en la actividad de 

las instancias qUe 3pliC3~ ~¡ SiSt~m~- peri.a'1-·donde··ei ·p~·pei-decisivo genera imágenes y 

construye realida~S qué --Parecen ~~rdad~~ -~~ -Por ,·Su: i::aracter ·simbólico ejercen una 

presión decisiva ~n otros e~enl~:~\·\;Pa~<q~~- ~l ~~vencimiento social sea el 
' : ·- .; . .~- ,, - --' . . .--.. - . 

efectivamente idóneo que requiere esos· .. ~rog_ramas para reprimir supuestamente los 

actos de litigio. 

La labor desmistificante o de qu~~r- el -~el~_-~ue. Cub-re las imágenes con que se presentan 

estas instituciones y llegar el eje~cicio d~ su ._función material que realmente cumplen. 

antes de describir sus consecuencias simbólicas a un cuando esta penn1te establecer la 

dialéctica que existe entre los que se dice y k> que hacen estas instituciones det sistema 

penal, de aquí se parte para establecer que· su estrategia determinada un uso de sistetTia 

penal orientado hacia fines que no son meramente humanísticos si no afines manifiestos 

de un sistema penal autoritario y represivo. 

Can todo lo que lleva una situación sociok>gica especifica de organización en cuanto al 

Estado en panicular. así dentro del sistema penal debemos distinguir dos planos o 

niveles: 

PRIMERO.- Abs1:racción y Es1:á1:ica, y 

SEGUNDO.- Concretización y dinámica. 
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Si partimos del hecho que el sistema penal no es conjunto de cosas y que se encuentran 

debidamente determinadas como se desprende de los manuales penates. ya que 

partiendo de esta dinámica el sistema penal tendría que ser et derecho penal, es decir el 

conjunto de descripciones nonnativas, de acciones y de eternentos que COITIJX>flen la 

acción. para ayudar a definir las conductas delictivas y las cuales, son las consecuencias 

jurídicas que conllevaría esto, por k> tanto para los juristas det sistema penal, establecen 

que este surge de los libros. de ahi entonces que un penalista haga una estructura 

hegemónica y controladora de Jos pensamientos de lo que se dice debe ser ef sistema 

penal. 

La desmitificación del sistema penal debe partir precisamente de k> que se entiende por 

sistema, pero no corno lo entiende la sociologia sistémica, si no como lo entendieron los 

que primeramente habfaron de sistenias. incluyendo en este caso lo referente a 

disciplinas sociales y disciplinas biológicas y asi tampoco estas ideas concordarian con 

las nuevas ideas de sistema. 

Lo que semánticamente qu1ere dectr S1Sterna. es preclSafTlente que es un conjunto de 

piezas que articuladas entre sí están orjentadas a la obtención. al alcance de un objetivo 

o fin concreto. esta tdea surge necesarianiente de una vieja idea que se maneja dentro 

del organicismo Sperx:::eriano, donde no se advierten organtsrnOS vrvos si no organlSITIOS 

sociaies que funaonaban sobre la base de una aniculactón sistemábca con distintas 

piezas que k> componen. Cuando una de esas pte.zas o elenlentos esta afectado o 

enfermo el tratamoento y la cura implocan et apartarmento - la poez:a. esta idea 

organicista se observa corno pennanente en todas tas propuestas sistemáticas anteriores 

corno en las actuales. Conciuyéndose entonces que k> que dicen k>s penaJistas resulta 

ser et sistema penat. este swrrp6eutente resulta ser una enésnna parte de k> que 

realmente debe entenderse por sasterna. 185 

Esta acepc.ión de La palabra sistenia. es en La que inK:ialmente nos permite inscribir una 

concepción para entender la misnia. de ahi entonces que se parta de los dos planos la 

abstraccl6n o estatico y un piano de ta concretizactón o dinámico. 

En consecuencia el desarrollo - las orgamzaoones políticas modernas asi como el 

derecho. juegan un pape fundamental e indispensab~ para dar forma al derecho como 

fuerza. como ejerciclO legrtimo de la fuerza de la coerción. pero en especial como un 

instrumento que emrte mensa,.= a traves de un lenguaje especifico que se convierte en 

mandato y prohibiciones para los receptores de ese mensaje. Por ejemplo: una relación 
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en la concepción de Tótem y Tabú. que se tiene como algo explicito y manifiesto que da 

un sentido de solidaridad y convivencia participativa e incluso en la pena. 

Todas estas formas de obediencia analizadas podetn0s observar. entonces. son actos 

que se Constituyen en verdaderos mandatos y prohibiciones. que se fonnalizan dentro de 

una relación subjetiva de derecho. lo cual nos da como resultado un proceso articulado 

entre quién emite el mensaje o quien produce la norma o quien crea et derecho, para un 

determinado receptor del 01ensaje. entonces. se maneja en una formula abstracta general 

y univer.;al el =ncepto de mandato--Obed:encia. Así el concepto de ley que tenernos en 

nuestra tradición cultural. tanto continental conio propia. puede l~arse a concretar 

cuando realiza la acción que esta prevista corno punibte o corno sancionable. por eso ef 

mandato-prohibición-abstracto. ha sido en todas las culturas escntas u orales. totémicas 

o simbólicas. bajo un concepto de derecho en razón de Que se emite un mensaje, una 

autoridad que ha de ser obedecick> y que se configura COfTIO un mandato o una 

prohibición legitima. con ordenes religiosas. magicas y políticas. finalmente punibles y 

juridico-penales. 

El primef" nive' de producción y de creación de derecho es un nivel que tiene que estar 

muy predetenninado si el sentido de racionalidad jurídica, que prava en la fonna de 

organizacl6n poHtica. da un mensaje que explicita entonces corno se concretizara en las 

organizaciones politicas modemas y en las formas de exJ)'esK>n dernccritticas del 

ejerctcio del poder dentro de un marco JUridico 1nstnUC10nat que se ~ denornmaria 

constitucional de derecho. en razón de que esta sustentado poc una nOf'Tna fundamental 

donde se organiza. se crea. emite. y transmite et mensaje at conjunto sociat de una 

manera muy ciara y precisa. como en su momento lo estableaó Kelsen (1986) 

Luego entonces. aqui no solanlente el rnensa,e se expresa en términos de mera 

abstracción. sino que es necesario que se apoye en otra drferente abstracx::K>n. que 

implica un proceso de orientaaón de cómo se va a interpretar tegibmarnente. para facditar 

el momento de la concretízación del mensaje. (no solamente tenemos al derecho penal. 

sino también al derecho procesal, dentro de un mundo de del deber que se bifurca 

concepto de jurisdicción para ciar plena legrtJmldad a docno proceso de mterpn>tación). 

esto con la finalidad de llegar al enjuiciamiento del eventual autor de la manifestación que 

se torna corno punible. 

Por Jo tanto. surgen aqui también las mstancaas que predispone la constatución encargacia 

de aplicar estos mensajes a la persona concreta. en este sentido dicha instituciones 

estan precisamente encaminadas a observar que las determinaciones escritas se 

------ - ·r 
~!,E:;~),~ r~·; r-_1.f\~ . 
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adecuen a.-la_estructura v-organización_intema. pero ademas estas estructuras serán 

formalmente aplicadas a los sujetOs-para su tratamiento. 1815 

La policía es la primera institución que en:lPi~ este proceso. asi va actuado y empieza a 

discurrir el procedimiento penal. en personas individualizadas y -en situaciones 

determinadas, mostrando objetos y elementos que constituyen formas de prueba para la 

concretizactón. es aquí con Ja activid~d ~:~liCial que Se inicia·~-·1a-~Co.nCretiZaé:ión de un 

principio fundamental de la organización·: jurídica instituci0rl_~.1_·; __ v7;~-~~ :~se:·. ~Etlacionan al 

principio de legalidad (se =nfiguran desde el m.omento.en quE>.E>l .• Código.Penal describe 

las acciones que pueden ser punibles tratándose de principio.de.tegalidad abstracto) pero 

ademas también se configura cuando en la instSnci~ ··a e~::fa"---~~~-~redispüestas se 

venfica que la regla se adecua a la a=ión y qué por e..;~-~ ~~~iiq";;;;. la 'punibilidad por el 

Juez. Tribunal o el Juzgado. Es cuando la legalidad·~~ materialiia ·y · de.sciende ·de su 

abstracción para ser un principio de legalidad restringida::: :. ·~·-·:~ •.• :·· 

Es cuando se señala que la jurisdicción ernpieZa su ~.id: el f(,riS decidere: decir el 

derecho. en este caso concreto y puntual y en·: u~·:-?~~~~~~n :;-~uy. -~r~eterrnin~S. 
entramos entonces at juego de las reglas predispúestas.·~·ctc?ride ta j~~sdicción _se_ve.Íifica 

en una escena donde no se observan necesaria~t~ ~:;;_=~~~o~~l~f!~.·--':1~--~tam~. 
sus marcos de actuación puntual. sino más bien.,P<>demOS ObServá.r:.qUe':"ia-,eSéená se 

desarrojta en su dimensión cuttura1 y sociológica. ·;y-):~S~~ en i~t~,..,:~f~¡Ó~, ·can e.-_.sistema 

político. 187 

~~:t~.:··; --~~y~~ ·---<:'~: ... _/ -
Incluso el principio de territorialidad que era• un~; prineipjc); IJásiCO:;'¡;:,éS,;'ri~viblE. de ta 
tradición juridica penal, es un principio que esta al borde-'dé lá quiebra.Así el prirlcipio del 

juez natural (que no solamente se había pensado y etabor<>do con lá ~ición'iluminista; 
sino que además modernamente) aun cuando tiene expansiones.--el. juez natural a 

orientado nuestra fonnación de juristas. Pero este principio que rige y controla y que ha 

gobernado formas de organización de los llamados estados-naciones entra en =nflicto 

•- Por_. .. _ poflicáas •W- q- -••r ... jr•u. • di:.<tpoWcio9- lot:•lit. por d c-arictrr ~ .cth'id.d q~ rj~ de- ••i 
q•r -..5 dUpoNitio._ -•• -pl"C"ia~ por q- •Ír<-1•• • d~~lllos y .:araa1ias í•iadallM'•talirs. Pur ~ drbr c ... tar!tlt 

C'o• ••• ~ CN"1!!••k"a ~~y ~ f_r-,• de- ~ar9dad. 
, • ., Caa.ado _. ... hta dir .. ai.1r•• poiltw-o _, - -a. •atMa-'o ~• c•M1j•••" dofo ilnlhl19C't•'- dir --••°" 'lil•.C:-••- o 
.11cto~ q.r c.._pr_ ri f•-.cio•••er.10 dr I• "MloC'WdlMI pubcic• dr kn t:. ... tadcM lllOdrr.O!I.. !M90 q.r ~_.,.., bbUiado 
deo •- p•nr d.-1 ,..,.,r_ p .. &;tic-o q- - Ir pt9rdr ••-i••r- "•~• .. •• político. qmr lo cc,•'til•!I'~• kw. 9'"1~ 
pohtK..,. ... la or:••U .. c-iio• dr a. 1.-.diirió• p11rt.•r•1ari8. r'"prr'W'• .. •ft."• ~ d'"tnu11c·ritita r• ta q- w ~Prwni••• y 
~ i•~rihr• las •flaa<..,._ dt kM ú,.lt1119~ JW••lir.t... ~ drc-ir et ~~lrtaa d«" paMidc-. q.e C'ft•r11:.•rmnm• ._ 
•dminntrwcil"•• itKl•'IO drl U.an•clo pnd .. r rjC"IC"•....,..o. !" - •q•i d.,_. - m•-~ rt •••9"«. *a. j•riMIH:riin• porq.r -
•hi dn..tr - p.-nd19«''"• -.-. ... trw-ffN'"ft9ac-io..,... en ... I•"' -tr.ctwr-91 •iaft r• ri ª"S--CIU c-•ftaraL ta í~ i•-.itmd• t 

i-prrad• pmra la c-altara jwndica.. .,. ..... ~re I• jarr.i.dicció• tus prutattu•~ta.• - co~llit•:tt• ao r• ~ ia~ai1ac-..r.. 
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con_ la creación de las grandes organizaciones supranacionales o supraestatales que hoy 

rigen los destinos no solamente de occidente sino de toda la humanidad. 

Este es el signo de una época que se ha acabado, un periodo histórico y político pero 

fundamentalmente cultural que se va viendo destruido. con ideas y expresiones 

imperiales que representan continuamente amenazas de invasión. pero esto sirnpternente 

deniuestra que estos simtx:>ios o representaciones. muestran sociedades que se 

organizan a través de estados-naciones. cuyas estructura interna. si bien pretender 

rnantenet" la paz social también k> es que imponen un detcnninado sistema de 

dominación que refleja un concierto general con base en instituciones que parecen 

inamovibles por medio def ejercicio de la jurisdicción. 

Pero dicha institución se esta haciendo añicos. si vernos que La fonna de organización 

politica de los estados-nación, pasa a ser de los estados supranacionales o 

supraestatates. misma que no se adecua a k>s tiempos que vive cada Estado en 

particular. y si por el contrario, se modifica de manera tan acelerada que no deja salir del 

hok>causto social. cultural. económico, poHtico y jurídico en la que se encuentran kls 

Estados dependientes. 

La justicia unr.rersal resulta ser entonces una justicia más o menos int~acional respecto 

a k>s genocidios atribuidos a los derrotados en una contienda. pero es una exprestón que 

surge de la posguerra mundial que conceptualiza la idea tradicional de jurisdicción (tan 

cuestionada de los tribunales penales internacionales en los juicios de Tol<io-Nurembefg), 

donde se trataba y se anunciaba que a6guna instancia debia de encargarse de 

institucionalizar de aliguna fonna dicha justicia. pero donde- se vt0faran los pnnciptos de la 

tradición jurídica penal. (puesto que esos tnbuna6ies anternacionales. viciaron pnncipios 

básicos como el de aplicación de una ley retroactiva. y de la terntorialidad de junsdicción 

del juez natural) Surgiendo de esta manera una organizac.lón internacional con base a la 

reunión de diversos paises. que en su caJtdad de aliados tncorporaron su justicia 

internacional en contra de k>s derrotados y estructurando ia organtzaeión de la Naciones 

Unidas. 

A panir de está época se a intentado en distintos momentos instalar et tribunal penal 

internacional desde el acuerdo de Roma de 1948, el cual a tenido sus dificultades, en 

razón de que el Consejo de Seguridad. que lo conforma Estados Unidos. no ha querido 

ratificar en razón de que puede poner en pebgro su soberania. JX>t"" ende COfT10 organismo 

supraestatat. no puede pennitir una instancia que este por encinta de su jurisdicción 

--· -------- ---:r 
'T'F' C" TC" ('' "· l\T 

FALL!.·~:::: ,(:\:e, cu_! 138 



espacio- temporal.-,y,menos que_ deba aplicase,dentro_de- su territorio nacional, ya que 

pondría en riesgo su s~'premacia. 

Estos problemas que sUscita la jurisdicción, no pu~en ser.· debatidOs en el marco de un 

manual de der8~ho proce~l:'·_si ~o .~u0_debe de estar.en un marco mas amplio ya que 

hasta el momento r~ las ><sociedades y tos·· Estados se sujetan a relaciones 

interdependientes.ºy eSto.·cóndiciona y detemiina la forma de organización política interna 

que a su ~ez sé/~e_ esll-uctUrada por un ~receso d~ acumulación de riqueza. que es ta que 

presiO'na _par:a _qJ·~,-~e 'Pr~~Uz~ ~ste pr~eso de transfionterización. a esto sencillamente 

se fe -deno~in·a·: QiO~liZ3ción. en _tod0s los ordenes de vida e incluso en la impartición de 

justicia. Si .bien~\ i~ Qlobalización es- un conCepto dentro de un lenguaje económico, es 

decir, v~.~r, ·r~l~dón:·a_u,:; ca·mpo_d-~ movimiento de riqueza o de capital, también lo es. 

que eF miS~:--6-bn~pt~ ': in"cide, y ~epercute sobre la forma de organización política y 

juridi~/:·s~bre·: t~o. ~n:. la· ~~n-~ra en que culturalmente estamos compelidos a asimilar 

este proceso:· 

La··jurisdicción· Íesulta ·ser.· un térniino confuso donde indistintamente se utiliza entre los 

conStit;U~ionali~t~s;~·:a'd·~in·i~lrativistas y en otras actividades del órgano ejecutivO y 

legislativ~;- ·eo~·d·~ _ ~···~j~rcicio de la jurisdicción al crear esta confusíón en la organización 

del Estado ,:;:;.;cierno ~.;,nstituye el desarrollo y la justificación del poder del Estado .en 

ejerciéio d~:su;; f~~~i~~es. Una de tantas de esas funciones que el poder pÓlitico· ge~era 
es en el ca'~Po>·~~n~~to de la resolución de conflictos donde se -plantea' I~ Cap~c;ida·d 
jurisdi~io~~L ~~to -~efteja el etemo problema que se ha venido planteand~ _cOn_ reo-eia.Ción a_ 

la impa'rt·iC-iÓ~ y.-ad~i~isÍiación de justicia. 

Cuando se aplica un determinado ordenamiento jurídico preestablecido.> para dirimir 
- ··'~ -. _;. -, . . 

situacior_ies de conflicto ocurre que en _ese momento se ap~ica un deter!:r:1i!"·l~.~~,~~~r-{en 

un sentido de poder político) en consecuencia. sé esta ejerciendo ·una· funCi~"' Y ·est~ nos 

obliga a retrotraer el aná.iiSiS al origen de la.·acti_vidad jurisdiccional -d~Í_.~st~d_o-;·~~~rno, 
cuyos orígenes necesariarrlente_ ~~·~-_Corlfuso5:. 1 aa 

Este origen de designación de aeto·;~s-dei ejercicio de esa jurisdiccióÓ;justifican un tema 

debat1b~ cuando con fel~iÓ~ ···ai"' pode( judicial,- los encargados del ej~rciCio de .la 

jurisdicción (Jueces y ~aQistrados') no'son elegidos por una elección popular, sobre todo 

•- Cfr. lkl"l:•Mi. Oh.. CiL PP.. :S:S Y 56. Srii•l• e-i.1c- ••lor que .Joliln l.oclo.e. - de h11 primt'rll1 prn!Wldor""' liMr• t¡ue 
pt••lt9 a. ~ad de- ~•ft.w.d j•rbdiccio••I dc-•lro dc-1 t:!tl•du tnodc-r1MJ. -'"º "IUC- lo "i•c11l•b• al poder 
t'j1"cu1h-o. ~·· q•r t.- j•c-t-·rr:a•"•ombntdiM por.I• f'oro••· por So lafll~ rr•• j•c-tf"'t dr la f'Uro•a. lat:l•!W> 
'.\-T""'~•ir•,. asie••ba -. J•rr..d~eiO• • "" p•rlamrnto'- Hajo rtt• lrrnlilic• ".,."'º.,. ~ ju.-,:o dr s-n•-•c-ia dc-1 
rjrrieiciu dr la j•ri:!ri.dicció• aJ c-jc-eutivo o al lr1t,i~l•li"·~y -.10 gc-nc-r:11 an -•o de- indrtrnai .. ció• drl oril!:;c-a potitico dd 
rjc-rTicio de- la j•rm.diceió• •••ru d«" •• pla•u 111a1ctricu. 
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si se _pane de una perspectiva donde el ejercicio del poder del Estado dentro de un 

análisis de Estado moderno. en especial de un Estado democrático y constitucional de 

derechO debieran responder a fa voluntad soberana. Pero si los jueces y magistrados en 

las organizaciones constitucionales no responden a ese régimen y no responden af 

mismo origen preestablecido. entonces es cuestionable su legitimidad detnocrática en ef 

ejercicio de la jurisdicción. 

Est·~ problema se vuetve más fue·rt~ --p~estO·que si Jos jueces y magistrados adecuan el 

ordenam·i-~nto dete~mincldo ~ra"_-d'~¡·;:: .. ::~i- :der~ho. en tales circunstancias el ejercicio de 

la fufisdicció~_.·n~ ·~rrE;Spc;~-~~ ~1' ~;·j~dicia1. sino que este seria la capacidad última y 

fi~~. d~·:d~idí~ et ,--d~rec~-: ~n -~n ~rácter irrevocable. así en un mofTlento determinado 

la· t~fn~~--~:- -d:~¡-~.ó',:. ':/~~n-. ~e~ina,nte. '·~·O permite que se con un conflicto dentro de un 

ámb~~-J~:ri~~¡~~)onal. 

Bajo .esto~· a~guOientos simplemente se observa que el ejercicio de la jurisdicción. se 

ejerce. en ~-.función' de una administración de justicia~ que representa fa expresión de un 

conjunto de instancias y actores que responden a un aparato. sin embargo, dicha 

jurísdiéción reSulta aún más difusa cuando et poder ejecutivo y Jegislativo se reservan 

facultades jurisdiccionales. Asi el concepto de aparato se veri'fica en una situación 

rep'resiva_ .. dentro de la jurisdicción por personas que ejercen esa jurisdicción. Pero el 

carácter irrevocable de la decisión al resotver e4 conflicto, estriba en un carácter 

depositario del ejercicio de la jurisdicción que se deja en manos del poder judicial. esto 

crea una ambigüedad en e4 uso de los conceptos que se fomentan en un origen histórico, 

si =nside-rarnos que la jurisdicción es parte de la organización del Estado. donde las 

constituciones sociales han establecido y dispuesto la asignación del ejercicio de la la 

jur_isdicción ··a una norma fundamental. ulterior a la constderación de otros niveles de 

ejercicio de poder. 

Aquí ·estriba et punto débil y de mayor cueshonamiento del reconocimiento de Jegitimtdad 

det ejercicio de la jurisdicción en la administración de justicia. donde la divistón de 

poderes resulta en concepto diferente a la diferenciación de functones. Sin embargo, esto 

solamente justifica una teoria tripartita del poder del Estado y satisface el origen del 

Esta<XJ liberal, aunque también satisface la idea de que un tercero resuelva los conflM:tos 

y las demandas que se plantean al Estado. por eso es de que el Estado, sin esa 

capacidad de ejercer la jurisdicción ( poder judicial) quedaria también con una falta de 

legitimidad. 

En consecuencia el sistema penal se idea por los ilustrados con dos objetivos concretos: 
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PRIMERO: Eliminar_lac venganza_ privada __ (alguien __ tien_en qu_ecasegurar_ el resultado del 

conflicto a aJgunas de_ las de las partes en litigio con la idea· de un estado de supraparte) 

SEGUNDO: Limitar I¡;, in;e..V~nción -del :_Estado (precisam.;nte cforide ·· 1a · Intervención 

únicamente es requ-~ii.~~_.~-~-... ~: ~ª~-~~~~r. la .cor:ivivencia pacifi~) 

Luego entonces,·:-el:/áfn·~-i~o-·_;-de-::'.i;;tervención-.punitiva a través del 'sistema penal se 

desarrolla en _-las -ci"i~t·inta-s\torrri~:~ estatales que se observaron como lo es, el Estado 

liberal. el E:~i~·do: i~te~~~~,i~n,ista:· -~I ·-Esta:do totalitario, el Estado social o de bienestar. el 

Estado ~mOc~-ÍiCo ,; ·o. el -.; Estado constitucional de derecho. Asf el ejercicio de la 

jurisdicciÓn ~~,Í~,_-~bicá--~do~_ en distintas parcelas de actividad estatal, hasta adquirir un 

rec:Hmen-~io'r:,~~-i~nt~-. ~-~ > p3rtír_: de los años cincuenta hasta nuestros días. con una 

capacidad inte~~ntOf"~-r:r,~yúscula, que se concentra en el llamado estado social. Por ello 

el poder ~,·-.ej~rC~k;-:de·_1a jurisdicción se convierte en una función de poder genérico 

polítiCo'de' ESt.Bd~~-.-.PSr:a intervenir en la resolución de conflictos donde no solamente se 

asume una función propia· del Estado social en la producción y la riqueza. que fomentan 

procesos de mayor conflicto. sino que adeniás se observa la capacidad jurisdiccional en 

la expresión social del Estado. aquí la redistribución de la jurisdicción ocupa una actividad 

meramente funcional. cuyos efectos materiales por un lado son de mayor represión y 

autoritarismo. y por el otro lado. la falta de respeto a los derechos fundamentales provoca 

un perjuicio estructural en la vida y actividad de cada individuo social. 

En consecuencia. el sistema penal y la jurisdicción. al ser términos 

complementarios. perniiten la proliferación de una especie de moralina y eticidad. 

en las posturas poUticas. jurídicas. sociales y culturales. que envuelven a un 

sistema de castigo detenninado; así el trasfondo ideológico opera precisamente 

con un contenido histórico simple,. cuya tradición argumentativa se centra en 

representar el papet "del bueno y del malo... una especie de lucha mítica "del 

eterno retorno". La continúa búsqueda del orden. como un contrasentido que 

provoca el desmoronamiento de la humanidad. 

Eso plantea un Pf"Oblema gravísimo. en razón de que el sistema penal lo engloba todo, 

por ende. las normas darán fonnalidad y legalidad a la intervención del sistema. y éste 

permitirá: que el poder poHtico y jurid1ca. stga inmerso en una estructura inmóvil. que 

fomentará aún mas la debacle en la historia del castigo y de la humanidad. Puesto que el 

desmoronamiento del mundo. se debe prectSamente al stStema político y económico. que 

seguirá produciendo la .. historia de la enajenación y de la miseria". 
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2. ESCUELAS PENALES. (RACIONALIDAD LEGITIMADORA) 

Mir Puig (1985), advierte que es necesario hacer una distinción entre Derecho Penal, que 

se constituye en el conjunto de normas relativas a delitos. penas y medidas de seguridad. 

de las disciplinas. que tienen como objeto de análisis y estudio. a tas nonnas- Las 

disciplinas entonces pueden tener como estudio el contenido interno de las normas 

(normativo) o en su caso et estudio de la relación jurídico-penal con los demás 

fenómenos sociales."-

El estudio interno o nonnatJvo. da nacimiento a la expresión ... Ciencia del Derecho penal" 

o ... Ciencia Nonnativa". e incluso. dicho estudio se le conoce comúnmente como 

"Dogmática juridK:o-penal" 

La dogmática juríd~t. como medio de participación en la creación del 

derecho positivo vigente, refleja también la lucha entre las doctrinas justificadoras 

y legitim-ras del poder y deber de castigar.'"" 

Las escuetas penales, sí bien han generado un discur.;o enlinentenlente jurídico. también 

presentan justificaciones a matices criminotógicos y de pofitica criminal. 191 

Bástenos para constatarlo. un recuento sucinto. de las posturas de las escue'3s penales 

más importantes. En torno al derecho penal existe un enfrentamiento doctrinal y teórico 

entre diversas escuelas penales. cuyos paradigmas más sobresalientes son de carácter 

clásico y positivista, a éstas dos posturas. deben agregarse las relativas posturas 

eciécticas. que dan origen a la escuela de la defensa social. 

Pareciera. en un primer análisis. que las racionalidades de justificación del derecho penal 

fueran opuestas. en un a especie de contrasentido. pero no es así. por el contrario. son 

posturas cornpfernentanas para eng1r el sistema de reacCJÓn penal. por eOo. ún11Ca1T1ente 

nos ocuparemos de los postulados de la escuela clásica. de la escuela positiva y de la 

escuela de la defensa social. esto en razón de que las demás escuelas del derecho penal 

que se desarrollaron a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. son meras 

posictones ectécticas del posrtiviSOlO y de la defensa social. de carácter estructural-

·- lbidir-. p.9. 
·-.crr .. ~lir P•ie. s ...... •:1 •>e-~ .............. •:.,....., ~i•I • l>.-MOrn.tiiro. l>.or"IPC'ltc».. 1 •• t:d.. AriirL s. A. 1-:di.. 
Jlarc-rfo•a. I~ pp.12 y l.J. · 
•••:oo;u dirhr oh"id•~ q•• .. -lrmc'l•ra lridi-•11io•al dd dlPrTC"lto pre•L - •~lilwyir prirc---•r ._ t. ...,.._. 
fdoemli•iir• pr•al).. del ~•o (c-ri-i~ia) y drt ~ar._. dr ••lorrs (ro•lrol MJriaj y puli.W. cri..-aal) C•lw ~r 
q•• t. Politicm Cri•imaL - irs •- discipli- t...oric'• ~- ••• oriirata<U. dd Dr~~ Pr••L ~decir • ..r rrf"llH'e ••a 
co•j••lo de- crite-riu. •-.....,,._ .-r ri dr~-. praat re rf rral••iir-•to dr a. cri-C••lid-a. ,'\cl••l-e1r -ta 
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funcionalista. así como __ fL~r~c_i_~~~!~-~!~-~.~~!'?l_~gica. _que caen en argumentos 

explicacionistas y nonTiativista._del derecho penal. 

La es~uela ~lásica. se erige sobre una_ estrüctura_ ideo~ica de la filosofía-liberal-clásica 

del siglo XVIII. Al respecto, Zaffaroni (1988), opina l:¡'ue jamás.hubO una "escuela clásica" 

y que su deno;,,inación fue por mera comod-id8d de E~rico .Fe~~¡: quie;, -11-amó "clásico .. a 

todo penalista que no compartia sus puntos de vista. 192 

En la escuela clásica de la filosofía liberal de los siglos XVIII y XIX, sobresalen las obras 

de Beccaria. Feurebach. Bentham y Garrara. Los postulados de éstos pensadores 

reflejan la ideología del contrato social. la división de poderes y el libre albedrío. que 

se convertirán en el sustento estructural doctrinario de la escuela clásica del derecho 

penal. Para esta doctrina existe una mayoria respetuosa de la ley. en consecuencia 

una minoria desviada, asimismo presupone el libre albedrío de los sujetos 

adscritos al pacto social, además asume la tendencia de los hombres a 

considerarse libres e iguales ante la ley, por lo tanto. los responsabiliza de sus 

conductas. La reaccJ6n ante el delito tendra como referente el daño causado y la 

necesidad o utilKiad de la pena para la prevención del delito: el limite a la reacción es 

el grado de culpabilidad, esto da nacimiento a las penas imbricadas en los códigos 

penales, que dan origen a los llamados .. códigos motivacionales'", que reconocen 

la capacidad y posibilidad de un sujeto para disponer de su libertad y conducirse 

con apego al orden legal. 

Estos criterios de la ilustración. se recogen bajo el esquema de un derecho natural

racional, cuyo principal objetivo es la búsqueda de las nonnas dictadas por la recta 

razón. corno señala Mir Puig (1984). esto suponia que et junsta tuv1ese una suprema 

decisión sobre la validez o invalidez de la norma jurídica. 

El metodo de estudio de la escuela clásica será deductivo y se centrará en 

aspectos teóricos y abstractos del derecho penal; por otro lado. no debe olvidarse 

que la vertiente iluminista. que postulaba el utilitarismo y el pragmat:ismo .. dará 

origen a la criminología positiva como disciplina autónoma. asimismo los 

postulados ectécticos darán origen al nacimiento de la Política Criminal. corno lo 

advierte Juan Bustos Ramírez (1983) 

La escuela ctasica del derecho penal. sostuvo que la pena era un mal que debía 

eliminarse. como puede verse en los argumentos de Kant. Hegel y Garrara. Otra vertiente 

i•z Cfr.Hara•t.L Cri•imolae.'8 Cri•ica y Cri•ira dirt Dr~tlu t"ir••L Ub.CiL pp.. .15 • 55. crr. B•sl¡a Ma-írez..J•aa.. ca 
re•5.9..W•10 Cri-i•Qlfóeic'o.VoL L S.:"iii.E Temis t:di. Boieotá...Colornbi.a..198.3.pp. 15 • .32. 
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la c:=~r:_asidera como una cuestión racional de la organización sociat COfTIO se actvierte en los 

pensadores Schopenhauer y Feuerebach. Para loe primeros o los retribucionistall de 

la pena. ésta tiene un fin en si misma. que será el propio hombre criminal. El fundamento 

del castigo está en el abuso que ejerce el hombre dentro de sus facultades de libre 

albedrío. por ello. la medida y las dimensiones del abuso. se toman confusas en su 

argumentación explicativa. en consecuencia se crea una confusión entre fin y fundamento 

del castigo y de la pena. Loe segundas postulan la idea de la prevención general, donde 

el hombre es el medio para que la pena se erija dentro de una racionalidad de 

organización social, así la pena. surge corno una coacción psicológica. que despierta en 

el individuo ta conciencia de una racionalidad utilitaria. es decir. ta amenaza de la pena .. 

perTTiite al individuo social realizar una comparación entre los beneftcios que fe podría 

generar la comisión del delito y las desventajas de la pena, en otro orden de ideas, 

provocaría en el hOf'Tlbre un verdadero juicio de valor entre lo bueno y malo de su 

conducta. 

Los argumentos o postulados de la escueta clásica del derecho penal. esqueonatizan et 

llamado derecho penal de .acto .. que se inctina por sancionar a los sujetos infractores 

por sus actos. no por lo que son; ello implica que et Estado solamente podr3 ejercer el 

poder de castigar. cuando se vK>lente ilegalmente el orden juridico-norrnativo. Pero la 

Escuela Clásica del derecho penal. señala Baratta (1989), tiende a abstraer el hecho 

det dehto, por fo tanto. le quita existencia ontológica al detrto. ya que simpterniente éste. es 

reducido a la concepción de un ente juridico: es importante advenir argumentación, 

puesto que en dicho punto ideológico, et paradigma positivista, invertiré el plano de 

concepción del delito. 

Por lo tanto. los postulados mas importantes de la Escuela clásica del derecho penal, 

se resume de la siguiente manera: 

PRIMERO. El delito es una infracción no1TT1ativa. de la ley del Estado. 

SEGUNDO. La responsabilidad será moral. por fundarse en el principio de libre albedrio, 

y 

TERCERO. La pena se erige como una necesidad de reacción-coacción. para el 

reestablecimiento del orden jurídico-social. 

Las criticas a la Escuela clásica -1 derecho penal. son: 

PRIMERA. No existe un fundamento objetivo para justificar el derecho a castigar. 
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SEGUNDA. No existe un fundamento cierto para establecer el grado de culpabilidad. 

TERCERA. No existe un fundamento,~rademostrai '1a existencia del libre albedrío. 

CUARTA. No se sisterTISt~ ~:~ .-~stU.~i~ -.~:e1 d~~-incueÍ'lte. 
-~ ._ -. . , -

QUINTA. No existe fundamento'en'la'imposición de la' pena (meramente taliona!). puesto 

que sigUe manteniendo:ün'--c~-~~~t~·r'~~'t·~¡-bt;t'i~ri-.<-y ··' _:: . 

SEXTA. 

. - _ .... : \~-.._;: \,._ •, -~-:-.. .:' 
No existe un estudio que 'eStructurara medidas preventivas del delito y del 

delincuente. 

El naturalismo-racionalista. de la Escuela clásica dará origen a otros estudios de carácter 

científico dentro de la antropologia y la psiquiatría. que darán origen a otro estudio del 

delito. la pena y el delincuente. como serán los postulados de índole positivista. 

La Escuela Positiva del derecho penal. presenta una bifurcación con los postulados 

iluministas. de racionalisma-.naturat. principalmente en lo referente a las teorías 

racionalistas. utilitarias. y cientificistas. que pennitirá.n erigir su estructura 

ideológica y argumentativa. 

Con los principios comteanos. los positivistas. construyen una ciencia ideológica con 

base en un principio abso4uto, de donde va a surgir la invariabilidad o carácter dogmático 

de las leyes científicas. Así. todos sus JX>Stulados positivistas estarán colateralmente 

precedidos de un principio absoluto. que es el mundo social. donde la capacidad de 

=nacimiento del hombre es limitada y por ende, el objeto resulta ser absoluto. De ahí 

entonces. que ta observación prevalece sobre la imaginación. aquí el método de estudio 

se invierte y produce un cambio en la concepción racionalista-naturalista propuesta por 

los iluministas. 

Los positivistas relegan a la ideología un estado inferior del pensamiento y 

postulan a la ciencia como vértice det orden social-racional. por ello. el r:x>sitivismo 

es la fuente ideológica de la sociedad burguesa industrial como bien señala Bustos 

Ramirez (1983) 

Bajo la filosofía positivista el lema .. orden y progreso". se constituyen en fines y valores 

que permitirán estructurar el nuevo paradigma ideológico. En consecuencia los fines 

solamente se lograrán con base en una refcnna institucional y del sistema de ideas de los 

postulados clásicos, sin embargo. únicamente se reestructuraran y ampliarán los mismos. 
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La contribución·. especifica de los_ positivistas _es_ haber __ r:eformulado-'-las _argumentaciones 
: . . . - ' ' 

clásicas. con· base·· a u'na criti~'.concreta. que se 'erl.focaba a la crisis ocasionada por tá 
ideología ilustráda:: ñO '. ei. campo~ mateíial' 'Sino·. e-1 -_-·¡nte-iectúi:ll.· · e5to mOtiVo:: a proyecia·r -la 

ideologÍa ·argL~~~-~ti~S de l~~,:~~~ti~_i~~~:< héicia '.:~t·~~··.·p~:,.;~:~·.de·\·~~~~:··-.m~is-ef~ y 
represivo. '·- · .:~< ~ . fJ:· · ·:·~_.~c._:;-_·;,·~·: .. _._<""'-~·-· 

.. -.. , 

La ideología p0siU;;ist.:. traía '.:;;:;to,;ces cie ~e<>r9;,;,;¡zar ¡;,; .:.C::tivÍd.;d tiuniana/por medio Cie 

una defi~i.~,ión,'.-~~~~r~í~~-~y ··~i-~l~!~~~~~I" Si_~~e~~. :5:6éi~I.·_ así-~· -~~~óT~~C? _'.~~-tUral:..':1,uma~o. 
se erige· con· t>as9_ en·· ú"rl dOQniá Ca'úSalista~.' cUYo ·aiiQen ·proCede netSmfante del derecho 

natural. -en·-~-~t __ que·:·s~-· i~nÍ·ifi~ ~I nexo ~-usal-. con la utilización -del métOdo cientifico. 

como .- medio ·· »: p~ra -. obtener la existencia de hombres no peligrosos o normales y 

dif~re~cia_f-~-º~- '_!_~e··-: tás hombres peligrosos o anormales. salvaguardando con ello su 

postulado dé orden y progreso. La ley de la invariabilidad de las leyes naturales con un 

objeto de estudio absoluto, cae dentro de una ideología metafísica que venia postulando 

la filosofía·iluminista- liberal. 

La influencia del positivismo en las ideas jurtdico-penat. no se hace esperar. puesto que 

el.objeto de estudio absoluto y observable dentro del derecho penal. se estructurará y se 

sistematizará. en el estudio de .. ta nonna" (Binding) Con los ¡:x>stulados de está nueva 

escuela penal (Von Liszt). se explica el delito a partir de leyes naturales y causales, sin 

embargo. se utiliza argumentos de carácter sociológico. natural. normat1Vo y psicológico 

para descnbtr el fenÓfTleno criminal y al criminal_ La dogmática penal. con base en 

estos argumentos surge con posterioridad y establece dogmas normativos de 

carácter natural y social. 

La corriente positivista del pensamtento juridico. centra sus postulados en la siguiente 

forma: 

PRIMERO. Supone la existencia de una mayoría social respetuosa de la ley, y frente a la 

existencia una minoría desviada (postulado semejante a la escuela clásica del derecho 

penal) 

SEGUNDO. Establece un determinismo natural de los sujetos (cambio de paradigma al 

postulado clásico de libre albedrío de los sujetos), es decir, todos los sujetos son 

igualmente libres. pero no son igualmente normales. 

TERCERO. Es imposible que se exija a los sujetos anormales asumir la responsabilidad 

de su actuación. surge el principio de imputabilidad penal (principio complementario del 
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de culpabilidad, esencial en Ja e~c_':'~_la c_l~si~ del der~cho penaJ) que ~onsidera la 

capacidad de.entetnder y ~ue_rer. 

CUARTO: El deliricuente.sera el.principal protagonista. 

QUINTO·. ~{·d~i~6_.:,~~-~'.~'.~,~~qu.~~-~~i~~ -~º~.º- u~n. f~_nó~~no natural-hu~ano, producto de 

facto~~~ i_n_di~~~~.ú~·!~,~·'.·:.t~~i~~S _y_o-~a~·¡a1~s~·: 

SEXTO. · ~~,--~i~-~~:~a~~¡Úd~·d. penal resulta ser. legal y. social (se invierte el paradigma 

: :·~_;· .·_;.".::. :::/·,·- ... - ' ' 

SÉPTIMO~-~: i..:·á ·. pti!na' ·es·· pSra-· la· ·defensa social. 'por end~;, ·re~uJtá -séF·:-Préventiva. · útil y 

con base i erí 1a ~rso~alidad · de1 

delincuente; en consecuencia la conjugación del binomio de'!ito-delificuente:. nos dara 

como resultado la justificación de la pena. 

La existencia del determinismo biológico. psicológico y sociológico (Lombroso. Ferri y 

Garofalo) sustentará el análisis del principio de imputabilidad, enfocado a la 

búsqueda de ta etiologia de la delincuencia. proponiendo un sistema educativo y 

curativo. en sustitución del supuesto castigo- represivo de la ideología clásica 

penal. 

Lo anterior constituye et derecho penal de actor. que sanciona a los sujetos por su 

calidad especifica de anormales o peligrosos. no tanto por sus actos_ Se invierte el 

paradigma clásico y se sustituye la pena por medidas de seguridad pre-delictuales 

(medicina preventiva) y post-delictuales (medicina curativa), nace la pena útil. 

Los seguidores de la corriente positivista estiman indispensabie descubrir la 

personalidad del delincuente a fin de pronosticar su conducta. estableciendo un grado de 

peligrosidad y realizando un tratamiento reeducativo o resocializador que lo cure de su 

.. enfermedad". Esta postura niega que el infractor tenga conciencia y que su conducta 

posea significación sociaJ o ideológica (contrano al principio clásico de libre albedrio) 

Para este sistema se requiere una infraestructura curativa y educativa, de tal suene 

que la cárcel se torna en una institución necesaria y útil, para alcanzar los medios y 

fines propuestos en esté paradigma positivista. 

Coadyuvaran en este proceso de consolidación ideológica-positivista. tanto la sicología 

corno las teorías psicoanaHtJCas. que abordaran el estudio de la criminalidad desde una 
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óptica etiología-psicológica del sujeto criminal. proponiendo terapias para combatir las 

Ahora bien,. si la escuela p0sitiva del derecho penal, invirtió los paradigmas propuestos 

por la escuela c::1ás,ica _d.;.{ derecho. penal, re~to a cuestiones for,,,a1iStas .de. la· 1ey y la 

recil~d~.: n~·:.~:~~~~-;-~.i~~~·· __ :.~S:'-_- ~~e·:_á1. ·~)rE!~~nd~~ -, ~-~~~_r:~_-Un --~-i~ter!1~ .· ~~~-i.: r!iáS humano~ 
estudiando prÓf..,~d,;;~ie Ía ~a1idad deÍ ~lincu.;,nte,' fue· fom:.ando u~ si;tema de 

inclusiÓn'.Y '~~cl~_~ión· SOcia1··~eFiíii~ta-y· d~~ua·I· ~ :sumariient.;: repr~ivo. · 

Así las criticas qu~ e·nvUe!Ve~ al Parac:tig~a ··positivo-penal.' ~ r~S1:uTien ·de la siguiente 

manera: 

PRIMERO. EL determinismo del ··sÚjeto--peligroso .o ·del sujeto-anormal, resulta ser 

indemostrable. Es decir. es un té~·i-~o .vagc;: ~ iníPi-edso. 
::':-"\._',_:·:-.'. ._ .... 

SEGUNDO. La clasificación soéia .. y.criminal de los sujetos. no cie;a de ser de origen 

meramente clasista y artffic~sa;._: d?~.de --~ · --ide~tif'tea ·una relación simplista de derecho 

subjetivo de poder-dominio. 

TERCERO. El sistema penal'.Po,S¡¿¡¡ta·,tiende al terror estatal. al implementar un sistema 

de inclusión y exclusión i ;;.,cia1.'i:>rnediante la concepción del delito natural y la 

responsabilidad de autor d.;,¡· ~iitri~ ci.n base en el sujeto peligroso y anormal. 

CUARTO. La pena· y la medida de seguridad no tienen fundamento lógico para ser 

cuantificadas. bajo un' 'pnncipio de utilidad y humanidad del castigo. 

QUINTO. Los resultados y efectos del tratamiento cientifico del sujeto-peligroso o del 

sujeto-anormal, no son científicamente demostrables. asi el fracaso de la pena preventiva 

y útil del castigo. estnba precisamente en que no previene la comisión de delitos ni la 

reincidencia criminal de ahí que carezca de utilidad la pena, y 

SEXTO. E.1 sistema penal resulta ser demasiado represivo. autoritario y desigual, en 

razón, de que en hechos insigntficantes se impone penas altas. atendiendo al pronóstico 

de la personalidad del sujeto. 

••.J Cfr. lhidcm. pp. +I y "l!l. Es import.m•te d-••car que Bar-.cta rrt.cio•• la ubra de Frcud de" Totcm y TaribU ... 
abordamdo d...,. •••ktoe.ia!f.o. ••• e• rcfcrr•cia al Ttilcn1, cumu IH'llrO!lli-.. q11c !'loCria ••• c•fcrmcdad lndi..-idu111I. y una 
~unda. en• rl tahlil. t."O,..., rormarió• ...-i91: sW•do q•• Htc ~ aMKi8 como ••• ror_. ~lld•rim dil> pr--. Y• 
<'mtnu·"1=,o .a dcj• de ~r ca!ltitto r'lptJ•lli•~: prro aR1bas dior-otoMias q.e ~ cmr•~•rm• coA.•~--•r al c..-:_.. .... 
llC"V•• a cstabircrr (C>r1Das de aDl.--ir•to y de 1medidas pmc•tn-as dd !IJ•jdo c•f~ 
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Luego entonces. éste siste~a p~raal.=-_s_i~P_!e~~~~~--!"ª-~~l~~-=~~-=""~!1_~_ ~~iC?_!':l_C§l_l~~~d __ exp_l_!~t~-
dentro del derecho a castigár.~·cuyos efectos del castigo-Se sig~é-'susterltando en una 

ideología aflictiva y retributhi~, Ya qt:íe-~1_-fO~e~t~?.!a' C~i~U~,=~el ¡·~1:a~iérÍt_o-~iEm·t~fic6-·del 
sujeto peligroso y anormal, .. neCeSa.riafnerlté. 1eQ1tirTiara-~et'-PÍincipiÓ- de· reC:luSiórl -del sujeto 

como medK> para alcani~~,-~¡::/(;bj~Íi~C/y_-_f¡~' d~.-~~ti90. ~,d~---,~-:·~-¡,-a~ _·.-

un orden y progreso qúe.co:~·¡,~~~:~~a id.ea-de pred~i~~---~-~·la'ci~-;,cia Y l~_tecno'°Qía, 
siempre plateara la ~añSi~ad permanente de un ~elativismo-.fért.il.·\_"de -~a·nfi~aé:ión d~ un 

contrato social antid~~rático. ·donde la concepción déf'd~ÍitO-~-:-de'1:'del
0

incúeiite·y·· de la 

pena. se construY~--~-Una-violación estructural de dere:Cho~· de-1 ·inéÚVidUO' SOcial. por lo 

tanto. se debe b·u-~r _la estructuración y sistematizació~ tarribién,,de ~n contrato- ~aturat 
y no solamente_SOciS:1. donde se mantenga la dignidad humana y respeto a los dereChos 

humanos. corno principios básicos del orden y del progreso en todas las actividades de la 

vida· humana. con ello, se permitirá una reconciliación con el pensamiento humanista que 

permitirá legitimar las ideas del castigo. 

La exposición mas elaborada del positivismo se da con la llamada escuela de fa ... nueva 

defensa social". sus más destacados expositores son Marc Ancel y Filippo Gramática. 194 

La escuela de la defensa social también admite la posible peligrosidad de los 

sujetos, y apela a que la reacción contra el delito no debe ser retributiva. sino 

establecerse en función de la resocialización y reeducación del sujeto infractor en 

defensa de la sociedad. 

No postula una diferencia entre penas y medidas de seguridad, sostiene que la reacción 

social pueden imponer tanto penas como medidas de seguridad, lo que resulta ser más 

represNo. Se nge bajo los sigutentes pnnc1ptos: 

A. Principio de legitimidad (el Estado está legitimado para reprimir la criminalidad). 

B. Principio del bien y del mal (el delito se constituye como un daño para la 

sociedad que es el bien). 

C. Principio de culpabilidad (expresión del ánimo subjetivo en contra de los valores 

estatuidos). 

O. Principio de fin o de la prevención la pena (se presenta como una dualidad 

retribución-prevención). 

,._. <"fr. BantllL Oh. CiL pp...35 » 45. 
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E. Principio de igualdad (la reacción social anta una violación a la ley debe ser 

igual para todos •~ criminales,. 

F. Principio de interés social y del delito natural (se observa corno et interéa y loe 

bienes tutelados a favor de la colectividad). 195 

Baratta establece que tanto la escuela clásica como la positivista. pese a sus 

evidentes contradicciones. realizan un modelo de ciencia penal integrada. y aunque 

sus concepciones del hC>fTibre y de la sociedad son totalmente difer-entes. ambas forman 

parte de lo que el autor denomina .. ideología de la defensa social ... 

Luego entonces. el delito resurta ser un ente jurídico conceptual de la p..-opia ...ealk:iad. 

ajeno a toda crítica y valoración subjetiva. 

En función de tales ideas se puede estabtecer que ambas escuelas penales reflejan 

una fidelidad social y un compromiso político.. puesto que ambas otniten 

cuestionar la tey. Mientras la escuela clásca enuncia dogmas y planteamientos de 

trasfondos fik>sóficos: la escue•a pos1trva 1nd1Vtdualiza e4 problema de la criminalidad, 

intereséindose en las causas de éstas; pero ambas corrientes... con su propio estilo y 

fundamentos, justifican la función de la ley y del derecho, justifican el sistema de 

justicia penal modemo. 

El concepto de ~;deotogia de la defensa social- como ideología penal se ha esgrimido 

en un sentido donde las p..-cpuestas de las escuelas juridtco penales reflejan una falsa 

conciencia que legitima las instituciones sociales. atnbuyéndoles funciones corno la 

ímpanición de justicia. la restau.-aaón del orden juridico. la resocialización. la terapéutica 

criminal y la prevención social. que son totalmente diferentes a tas que ejercen: el control 

social. la reafirmación del poder y el mantenimiento de un estado de cosas. 

La ideok>gia de la defensa social referida por Baratta. contrapone un punto de vista 

social, político y critico. argumentando que el debate entre los fieles seguidores de las 

escuelas penales ha desviado la atención del verdadero contenido de la ideología penal y 

ha sido adecuado para someter la ideología de todo un sistema social. 

Los planteamientos de la ideología da la defensa social indican que las escuelas 

penales conducen el destino de la justicia social por dos vertientes básicas: la clásica y la 

positivista. pero su única diferencia reside en la actitud metodológica respecto de la 

1~crr. lhiilk-. pp. J6,.. .J7. SrA•la O.rm1 .. q~ 18 difr~•rim tk las~-'- posit.ft<BI• y la• trorias de .. cri-.i••lidad 
dr t. rs.r•irt. cta.-.. rrMiilk• ir. •• attil_. -.rtodo6ói&W. ~ptt'IO a .. rsplir9r.._ • a. cr9-i_lill..._ 
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explicación de la criminalidad y de la reacción estatal contra la misma. resultando ser 

ideologías cómplic- det sistetna de justicia moderno hasta hoy conocido. 

Ahora bien. las ideas de las escue4as clásica y posrtiva. han mantenido vigente sus 

postulados. así la diputa por su predominio tanto en Europa como en América. dieron 

origen a otra corrientes eclécticas entre ellas. se encuentran las escuelas de la Terza 

Scuola. de la Política Criminal. la Neoclásica. la Finalista y la Científico Social.196 

La Terza Scuota. nace en Italia a finales de siglo XIX. se le considera una variante del 

positivismo critico. entre sus exponentes mas sobresalientes se encuentran Emmanuel 

Camevale. Bemardino Alimena y ~ian. Battista. lmpal~~~~~i." 
- - '.- - . - .. - ' .. .. : - ·----~·>-.- - . .. 

Para ésta escuela. el derech-o ·Penal~- es una ci'énda a~-tóncl'i-ría. sin. em~r9o. mantienen 

un criterio detennin~~ ~-rl~~ .~~~~iÓ.n ·.·~~_deli~~:Yª que __ l~:·c~~~~~l~an·d~sde un punto 

de vista antropológico y sOciológiCo.: Por lo que hace. a la imputabilidad. es resultado y 

fundamento cierto de la volu.:,~d. puesto que ésta ~ ide,:,tifi.;. con la dirigibilidad del 

sujeto al exteriorizar su conducta. es deCir. se retoma el principio de la coacción 

sicológica. Por lo tanto. el derecho a castigar y la pena. siguen teniendo un carácter 

retributivo. de prevención y de utilidad, independientemente que se nieguen por sus 

exponentes tales fines de la pena, ya que argumentan que la pena debera ser mas 

humana. sin embargo. si se tiene los cimientos de los postulados de Ja defensa sociaJ. 

necesarianiente la mezcla ideológica que conforma ésta ideología resulta ser un castigo 

mas retributivo y represivo. que humano y justo. 

La Escuefa de la Política Criminal, Es una coniente alemana de finales del sigk> XIX. 

también conocida COfTlO escue&a sociológica. cuyo exponente mas sobresaliente es Franz 

Von Liszt. con su llamado plan de Marburgo (1881), mismo que ya quedo explicado en el 

capítulo segundo del presente trabajo. Desde luego. que los postulados de Von Liszt. 

tienden a justificar un mero derecho penal instrumental bifurcando de elementos y 

métodos más coactivos y retributivos en la imposición de la pena y en la legitimación de 

un aerecho a castigar. Asi la pena sigue presentando matices preventivos .. utilitaristas y 

deterministas. poc- ende. el derecho penal. de ésta escuela, resulta ser rrtenos garantista y 

más autoritario y represivo. 

Por lo que hace a la escuela Neoclásica. se desarrolla a principios del siglo XX en Italia, 

es conocida conio escuela de la dirección técnico-jurídica, sus exponentes más 

sobresalientes son Arturo Rocco. Vicenzo Manzini y Francesco Carnelutti. 
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Sus postulados_ d~~-~r~r:1-~rios_ -~e_ _c_~r:it~r:-- _P!inc_ipal~ei:"t_e en el desarrollo_ dE! __ la _dogr:n:Stica 
-- ·-·. 

penal, ya que estabtecen· que la ciencia penal es el derecho penal positivo vigente •. por 
' .... ·- - -- ,_ --- . . -'- - - - -

eso el deHto -es u~:a -~"~~óíi de ·natUra1e.Za· jurfdica. Además la respOnSabilida.-d se 

centra_ en:· réto~ár ~~·ej · pnf:ic~PiO d~ libre ._albedrío( escuela clásica), manteniendo .-una 

clasificaciórl dé~ sur=;tOS- iinpUia-ble;;-e ¡ñ'imputables. Luego entonces. el sistema 'de .. Castigo 

sigue manteniendo)U~~·-._~ndiciÓn~-y fin-dual de la pena, ya que se incluyen;las._penas 

norm~-les·"acor;,:~·ñ~d8s d0 las-~edidaS·decseguridad~- por lo tanto. eS_.un~sist_eÍ!l~ iJE!na1 

cuyo .fi·n-·de·"ía--~na"~ rietame~t~_-r~tiibUc:io~ista. Preventiva y útil. 

Con la ·E~cuela Finalista de m~ia~~s··:ete·1 Siglo :xx. -er:i· Al~ma~J~'.:·~.se~:'_c:fe~~~o_l_la un 

caÍTibio de paradigma conceptual en -la. teOíra·de1 delito.- con la' uamcid3' t'eoí-ia 'finalista de 
-:~ 

la a=ión, de Hans Welzel. . .-,, -. 
,·._, .... ,'.• - ·- ,_ ... ,, 

• -\;', :'.::_. J' _.' 

Hans Welzel. sistematizo su doctrl,..;a-.-~O-n:.~i:>~~~· en 'P0~f:úi~id0~~-_-fi¡c;·~:ÓtiCOS .~~nigswald y 
, .. ·"> .. :,:\." .... ,"" _··, .. \ • .::¡, .];,·.--.v ·;···::···,;~,:. -;,,¡?"":',; '¡:;·- ,-, .::'"'"':". ' 

Hartmann. principalmente consideránd~:(, que :t~~: é:ICC::ió~ .. hLl~~~ª.'.imp_I~ una· dirección 

final de suceso causal, así la acción h·úrri~ri~·-;fi~Jlt~~·~.;~~~ti~ida~ firi~T h~m~~á;· 

::::::: ~~:.-:::::~~t~~~~f~~~~~~l·:Z: 
. ;;. -· .. ·.. . -·'. ., .. . . ' . " . . 

en el mundo fáctico '· ' . :·' 
:·::r:n:::i0fi~~;t·/~EJ71::fr~~=:~~j~f.:~1tl0Jr~:~:'.jz~::;;tt~•::c:u;:~ 
el pr~oniiñic>-_de: ·una· ti"_Otra· doctrin·a:CtentrO ·de 105 ~ s·istenlas· PeríilleS~=. · LueQo entolices. Jos 

fi~a-~~ ~-~~eritan a la acción ca~~ Ú·~·;:e1~·rri_~~Ío_"bá'!_ii.c6 ,·ci~·~«·tipo,, .~.':-in~l¡j_so. _e_~-- éste 

ubiciln al dolo. que presenta ya una volu~ia'd :d.;, ;a.;,ión~ q~e provee;,. _un resultado, 
- -··- -· ---- - ·- - ·-- - --------·- .. 

originando el enlace causal, desde el tipo, penal. En consecuencia, el dolo 5e desplaza 

del ámbito de la culpabilidad al de tipicidad. 197 

''" 1.,,... li••Ji..ta!t.. cu•cit-• •I dC'fito c•lpoM.., <•••do C'I •i:C'•lir quM-re. cnnao C'• e-1 dC'lito doa.-.. •• WTS•ll.ckt 
Jrlrrmi•ado y 111iliz• IO!lo ntC'dicM q•C' _.rviri• p•r• prod.-cirlo.. "i• C'Dllnll"2,o de-btdo • • co9'll11tin1i~to i•!l•rtcie-•te- de
l•~ ~- car&a~ ro.-sil:;•C' !Ñ• •• ~ol••tad .. •n ~alt.adn eatijoridic:o y tipico. Ena ~arle t~n~ er.11 •ue.C' en 
.'\lirm••ia. t: .... ¡191ia. ,'\.'"'ee"•li--.. Chile-,. partirular-e-•tC' e• I~ tiltitn•!t do dttada"'-. htcl._"° C'O -"IÍ''ico.. a pri•cipio•" dC' 
l<n ..... 9'U'r-IL Ya e--hmil""EO.o .ct•al-.r.te- 'M' p~•ta e• ••e-stro paD cumo •• re•C'do de- doctri•• e-c:léctica. 

TE i::rñ-0 r-..,...--, 
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P~r_ últirry~·---~~---~S~L!ela Científico-Social., Surge en Alemania. a finales __ de ___ los_ años 

setenta y princiPios de los ochenta. cuyos exponentes son Hassenier. Elicheid y Jakobs. 

Es. una -docirina sUmamente ecléctica, que no concibe a la culpabiÚdad como- un prin(;ipio 

básico, ·para-· la 'imposición de la pena, puesto que no puede sel- derrÍostr3dO 

científicamente; por ·euo. proponen un principio de proporcionalidad de ta penay·:-:sin 

embargo, :-_sus postulados se edifican en cuestiones igualmente indemostrables, -sr··en 

cambio', ·más represivas y autoritarias. Por lo - tanto. la función punitiva. si bien. es· de 

carácter preventivo. también lo es que la pena resulta ser integradora, bajo principios de 

defensa .social. que puede caer en el terror estatal. ya que el fin de !a pena es de una 

prevención general del delito. 

Esta postura ideológica. no solo encierra una amenaza continua a la limitación de la 

libertad ciudadana, sino que deja sin derechos de defensa al ciudadano frente al poder 

del Estado, siendo una doctrina penal. sumamente autoritaria y nada garantista, cuya 

estructura es una relación meramente subjetiva de derecho penal. 

Se puede extraer en conclusión. que la racionalidad legitimadora que produce los 

postulados de las escuelas penales. tiene un funcionamiento meramente 

moralizador y secularizador de la ética social. puesto que al existir argumentos 

represivos ideológicamente abolidos y reemplazados por otros supuestamente más 

humanos. el fin del derecho a castigar e imponer una pena al infractor social. presenta 

solamente un intercambio teórico permite naturalmente afirmar. que existe un 

reencuentro criterios abolidos. que producen en la realidad una doble valoración. en la 

estructuración y sistematización del castigo. 

Es decir, una verdad declarada (sistema penal más humanizado). Y, una verdad latente 

(sistema penal más autoritario y represivo), bajo un signo de arbitrariedad cultural (cultura 
.. __ ._. -_: ·--

de intercambio) y de arbitrariedad de poder y dominio ( sostener la· relación. dominio-

sumisión) 
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3. LA CRIMINALIZACIÓN. (RACIONALIDAD DE LA DESVIACIÓN) 

La modemidad tiene la característica de "º""ªr la realidad dando cause a un 

proyecto que supuestamente presenta causes claros, sin embargo. el Estado 

moderno, ha asumido un papel de intervención punitivo extremo dentro de la sociedad 

civil. cuyo enfoque meramente disciplinario, tiene como fin fa modificación y 

transformación de sujetos y vidas. siendo que esto se logra con una capacidad de 

integración punitiva, desde una lectura de reglas "únicas .. , es decir. la secularización 

del uethos" y la seculanzación de las fonnas organizativas de la vida social.. se 

instrumenta a través del derecho y las políticas criminales más convincentes y audaces, 

que darén transparencia de sentido y contenido a toda una ideologfa de inclusión y 

exclusión social. e incluso. que legitiman la estructura de la segregación social. 

La cultura de la emergencia política. jurídica. económica y cultural. que se origina 

desde et siglo XIX. hasta nuestros días. tiene un significado de destrucción, y en 

concreto, pretende disolver toda forTTia espontánea de vida social, por ende. fomenta la 

idealización de toda vida social. por medio. de una estrategia política de secularización 

moral. que se ha incrementado de manera alarmante desde el nacimiento de la 

burguesia. 

La política de moralización resulta ser un instrumento técnico, que se logr3 a 

través del Derecho Penal; es decir, asegurarse que todo pase por esta filtro de 

capacidad punitiva del Estado moderno. simptifica la secularización del "'ethosu. 

El explicar y analizar la vida social sobre determinados límites y estrechos filtros 

punitivos, que se encuentran en las normas. reproduce la idea de una cultura de 

ºrazón de Estado y de razones jurídicasº. que están en función de una idea 

moralizante arbitraria de dominación y poder da una clase social; entonces la 

desviación se realiza con basa en la condena moral que se fotnenta desde las 

clases dominantes y de la necesidad de mantener una relación subjetiva de 

dominio y sumisión. que reflejan la verdadera organización y capactdad punitiva del 

Estado. para ejercer él deber de castigar, en un contrasentído al derecho de castigar. 

La visión monocorde en la concepción de Estado. justifica una K.1ea circular. instrumental 

y vinculante que tiene con eJ derecho y la vigencia de la ley. Luego entonces. la 

capacidad punitiva estatal se instrumenta desde el sistema penal. que necesariamente se 

ha construido bajo fonnas de organización social efectivas e idealizadas en las normas 

jurídicas. 
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Así, la modemidad al construirse bajo un mundo industrial, comercial y científico. 

transfonna la visión del mundo y de los hombres de manera contundente en un 

esquema de racionalidad fonnal (en un proyecto técnico de orden y progreso) En 

consecuencia, esta racionalidad formal se ve inmersa en una rac1onaHdad con arreglo a 

valores de carácter absoluto. por ejemplo: los éticos-morales o los éticos-jurídicos. 

El exceso da racionalidad se esquematiza en instrumentos técnicoa-cient.íficos 

para ejercer una relación mejor y mayor de dominación-sumisión. 198 

En consecuencia al derecho penal modemo, se asienta en una racionalidad y 

estrategia procedimental. instrumental y sumamente moralizante. Lo que fomenta 

una positivación continua del contrato social en forma antidemocrática. mostrando con 

ello una dirección opuesta al postulado liberal-iluminista de la sociedad contractual. 

arbitrario de poder-dominio. 
~·~ ::,: ;, :;-;,:· .' ~-; 

Bajo esta temática existen factores· ~u~é ' ~.; :. ~~s )l'e*..it~',, . s~r .. libres, en cambio la 

parametración de la organizacióri···ir'.i.~tlt~·~¡~;;a·t::')~·~d~, 1S·':'V¡dá :·S"Oc-ic31~·~~e, ·idealiza mediante 

factores materiales y formales;·, cje;··.·¡;:,d~l~-.·,~~(¡tfco·; "j~~·iCii6;./econ·Ó~i~O. :cultural y sobre 

todo moral. que nos detenninan hacia un proyecto de -cuadriculación social totalmente 

autoritario. violento y represivo. 

La modernidad va creando una espjral donde la mayoría de los ciudadanos. caemos en 

un detenninismo ético. que cuadricula todos Jos proyectos de vida social 

(conductas. vidas .. deseos o preferencias). idealizando un proyecto de vida social 

único. así en un contrasentido ideológico liberal-humanista. la vida social se ve 

limita en sus derechos y libenades. cada vez más con inst:rumentos fonnates y 

materiales. que circunscriben al ciudadano en un mundo del deber ser. 

paradójicamente dotado de condiciones. prohibiciones y obligaciones 

preestablecid~ donde los dervchos def ciudadano no existen. y si en cambio. los 

pocos derechos existentes se violan de manera estructural. con base en una razón 

de Estado y por razones jurídicas. 

La racionalidad moderna inmersa en una racionalidad nonnativa~ legitima únicamente 

un deber de castigar. que origina la destrucción de una sociedad y de sus 

derechos. así las formas de vida se diluyen en un discurso racional de poder. 

•- Por C"'O k" "'"&rmS!I dr ~~acto. "Mt<i8L como la prio.i011 ~ lo• n•••kutRM-. r-••••• -r ~ cjcntplus ••s 
"'°hr~•lir•res de la ~•r.•c-ei81 puhrill:a dr -..n1lil.ariit• -ural 1Wodrr..._ 
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En este sentido. es necesario tener en cuenta los argumentos esgrimidos por Habermas. 

quien señala que Ja teoría de acción comunicativa sirve para estab&ecer la relación de 

la comunicación vital para justrficar y determinar el elemento cognitivo. práctico-moral y 

expresivo del sentido común. De tal manera. que loe pa.rticipantas de esa acción 

comunicativa. en sus respectivas argumentaciones. deben partir de circunstancias 

iguaJes y lib~. en un proceso cooperativo de la búsqueda de la verdad. que seria 

la esencia de esa racionalidad fonnal aludida. asimismo. esta seria una fonna de 

legitimar las interacciones de Ja condición humana modema_ 199 

Las reconstrucciones racionales pueden explicar los casos desvi~ en ta 

medida que se realizan las diferenciaciones entre las pretensiones de validez y 

pueden trascender tas fronteras tradicionates para reflejar nuevas pautas analíticas. que 

nos bnndarán un resultado que represente efectivamente un proyecto teórico y cientifico 

en beneficio de todo el colectivo social. 

Habermas. a partir de estas conceptualizaciones. senala que la moral resulta ser un 

punto de vista en las estructuras. por lo tanto. debe revisarse dicha moral. teniendo 

en cuenta las tradiciones. la dependencia de órdenes que se pretenden legitimar y 

verificar et autocontrol que se ejerce sobra los individuos a través def "yo". 

Además. debe considerarse una relaCJán entre rnorahdad y ebcx:fad en un contexto mas 

amplio, donde se ponderen democráticamente las formas organizatrvas de la vida o tos 

proyectos de vida social con la participacoón del =lectivo social. 

Ahora bien. la característica del racionalismo moderno dentro del castigo. 

necesariamente se verifica en un contexto de cultura de expertos y profesionales. 

con eUo. se confinna una tradición cuttural y jurídica. en razón de que la aplicación 

científica que legitima el fin del castigo y de la pena. permite aislar componentes 

cognitivos de los cOR1ponentes estético-e.-presivos. asimismo de los ccxnponentes 

práctico-morales. AJ respecto. Habennas. señala que esta racionalización al crear 

una cultura de especialización.,. f<>rnlula una cultura de justicia formal y ab&otuta.. 

Sin embargo. diriarnos que resulta ser una cultura de justJCJa antldernc:>cr"atica y 

sumamente represiva. 

·- crr. lhidr-.. pp. 67 • •JO. l•ct•.o p1t9« ..-u-• rj~-p6u ._ 1irurial de I• j-•Ki9 M Km•h.. e•'°'•• •re•-••.,.••• 
cac•mia.dt" • ~••••r •- idtm •-1er•lic• .. q- ffbra c1»a<Udrrm~ CtJ"9U ••• apon~ió• idr8A para dr1ir.--r.•r 
a .. i•l"'°"c-.cic.- .....,...ial o PATR.A c-f~a. de- id.e-.lilar •• pro,.-cco dor "ida ....... L ir. ~ir. - • ...,... 1..-.ir rm e--... 
'"" I• diw-iñ• n~a11i-rn-• ....-i•i • a... ri•dltd•._... e• :~L C""(r.11•'-rww- .tii~. e ·~•ria ,,,,......, ..- Ac~iirNI 
Comaaic-aU.a. C".)b.ciL pp.. 39 a 55.. ll•bft-111•~ •ch·Wrtr q- a. ~o.11prr--. ck ~•irllC~ debr "·c.-- CU9 r~¡.,. • 
e¡•._.• i•rrrprr .. !' j-tir_.. "'"d~•~i•~ •fir.....-io--.. ~· q.., "'º .. ,.. 1""-•ni • d.1.-rw1-..... ..-.aor- y• 
,tc-trnwi•md•• •nr-.... por radr. a dclcr.i••d- -•,...•re'-" ptMlilir- d.- .-or.5"1.aciO& 
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Esta diferenciación de vatores que se deduce de un proyecto científico, va formando un -

sindrome in~!s.<?lub~e. _ do~de -_las pe~spectivas r_~fle~ivas. ~e -~edian. c:;on - la teoría. para 

justrficar un mod? -~-e v~d~. sin ve~tear el mundo_de la vid~ de "la_pr:-aX!s".~ºº 
. . 

En consecue~cia 'para la existencia d~ un Estado demobi-a.tico .. de -der~ho, es-necesario 

revivir. loS ideSJ€:s· .·_de una .... conciencia -cOl~iva"' .···que':. im~1¡c:a-,-¿,c~ga~tzar-·· la ·~vid~-. Social 
_. , - .. ~ -: ·-,. . :. ·,_. _,, ·- :.__ \•: _, :·- '-: '· ·• "'' .. •. "'·· ·_-;, __ :-- .. ·.· .·e· '· '-'- ··- .. 

mediante- lá·- eXistencia·· de . actos_ -uni~-ersa1ment7 ·.-'· ac_e~i:!tS~os·~-:·.Y.':- rePi'ObadO-s-~.'.-pcir _:----1os 
miembros de·1a S0ciedad~· 2º 1 

El Estado y _el derE!cho-. ~!1~.1~ ~r--"' -~na--'.:·_f~:~~-·;:~~~~Ord~ ,-·de· ViSióñ utilitansta. 

contractualista. convencionalista. 7·:C1aSista~,-:y ~·;racionaúSta; ·-·se9Uirán ·.proyectando la 

legítimación y fundamentaC-.iÓ·r:¡:·d~--~!a~:~~'~c;ti·Ú;ici~,..;~s;y las pen~·~. ~mo··.instrumento de 

tutela de los ciudadanos en fonTia desig.ual y'art>itraria. 

Estos principios consideran que el derecho penal protege a todos por igual fomialmente. 

aún cuando el derecho penal es una rama jurídica. que está arraigada a un concepto de 

justicia en la población en general. en razón. de que tutela y protege bienes jurídicos, 

también lo es. que en una argumentación de la defensa social. la racionalidad aludida 

encierra una gran mentira., que se oculta en su discurso legitimador del derecho 

penal., ya que dicho pensamiento encubre la violación de derechos en una idea 

humanizada del castigo. 

Por lo tanto. las normas penales. comúnmente describen conductas de acción u 

omisión y esta~ecen sanciones .. si et sujeto activo debiendo actuar no actúa o 

debiendo abstenerse no se abstiene .. entonces se esquematiza una racionalidad 

fonnat que se estructura en la ideología del delito y la pena. 

De tal manera. que sólo podemos hablar de delito cuando un deteriTiinadO 

componamiento está descnto en la ley (principio de legalidad), donde se declara que eJ· 

delito es un COfTiportamiento fuertemente rechazado por los miembros de ta . sociedad. 

aunoue no toda conducta establecida corno desviada es delictiva. sino únicamente las 

que son gravemente repcobadas y que se incluyen en el catalogo juridiccrpenal; por eso 

~<"fr. lbidrDL pp. 78 y 'i"t. E.• drc:-ir q- la forDU1C:-ioÓ• dr Ja moral "·a de la 111•.o coa••• difr~~~-- r• rl lrrrrau 
Jr lo prarrM::o. ,-·• q11c- las c•~rion..,. mor•~~ drtlr'rrnin•a potr ••• r•cionalidad uni,.·r~I y n•I••'"''.., ~i• lorn•r r• 
ruca•• la~ rnoralrs loc•lrs.. De- -•• for ... a h.t• juicÑ" morak:. •tcadMh ... • priacip~ uaArr-1~ •dopla• foruaa.• 
his~~ ClHI rw'°6'1•raS de- funma dir "°ida ctira q- pr-nailr• or:••i.r..r bl• for...as de" "'ida -.ciat. Cfr. fo-Oit99't 
·"tid11rl. :\.ticro<"aic• d«I P°"""""- .J•.t:d. 1_. Piq-ca.. 1-:di.. ·"'•drid.. E~µalli.a.. 1~2. pp. 12.H ~ 12•J. Podr-.. rr-laciu-r 
-tus •f"'l!:amc•tos q•r 'IC "·iiear• P'M•tra•du roai lo _.aaladu JMW "lic-tart FotKa•I&.. e• et w•lidu.. de- bl f•lt• ~ 
n"C"08QC'i ...... a10 dr lo. ... r-r- IÜ" rr.dic-iñoa.. m•-•ra i•snrdiala.-•lr •• d~lirwacióa: .W• c• ... rt:o. diic .. n •••or. 
drtr~i•• q9C"r ...._ '9t.-~ -•-•...,.. n> -••rrri.do. frT••• • k" _...,...._ del ~•...r "pn-iali-1_.do, qqr prnd..:C" ••• 
d~alirlC'ac..._ ~I v rirc.-•a-wrihe • •• priacipio de racio•alidad q-.e- dc-.o-i•a c•-o .. =C"IM'aiiuoeia •• pi.Jder .. r. 
drc"ir .. rf orie.c-• y la r:.1óa dC" -r drl poder d~••ro de-••• rrlac-iñw dr domii•W-•m"""'--
:-icrr. n•rtdH•'-- •:1nilio. 1# a. •~·i~iñ• d.t rn1traj.., ... K'i•L Sc-tl•pirT t-:di.. n--" ,,;m , .,.7. l"P. 72 • 7~-

TES.TS CÓN --¡ 
FALLA DE CRIQEN / 

158 



se considera formal y jurídicamente. que la penaf~ión de éstas conductas. tiene corno 

objeto prevenir la realización de oiros delitos y hacer útil la reclusión y tratamiento det 

sujeto. para reinsertarlo socialmente. 

El derecho penal se proyecta como la razón estatal única y ú1ti~~'· para reaccionar frente 

al sujeto infractor. ya que considera que todos los intereses.'QUé':PrOtege·Son importantes. 

sin embargo. se requiere de políticas criminales que legiÍi~É!~-~~~pa·cidad punitiva .. 
·7:·-:;-'·"·: 

A pesar de ello. la falacia argumentativa que envuetv~- :··~~:~· ~~io~alidad explicativa y 

normativista de esta naturaleza. cuyos fundamentos se centraO en principios de libertad e 

igualdad formal (todos somos iguales ante la ley y sobre todo ante la ley penal), no sólo 

implica. que la ley proteja igualmente a todos. sino también. que se aplique de manera 

igual a los infractores de fa nonna. sin embargo. esa libertad e igualdad no se verif"1ea en 

lo material. esto provoca un síntoma de malestar social y en especial fomenta una crisis 

de credibilidad institucional. ya que el derecho no solamente prohibe y limita libertad y 

los derechos de la mayoría de fos ciudadanos. sino que et derecho se muestra COfT10 un 

instrumento de dominación y violencia estatal legitimada. bajo un esquema de Estado de 

derecho. Dicho instrumento de acción. tiene corno principio esencial ta arbitrariedad 

cultural. que se legitima en una racionalidac:I de transferencia de sentido, es decir, se 

justifica en la estrategia política de moralización de la vida social. corno un simple cambeo 

argumentativo y explicativo de la modernidad. 202 

Este marco de referencia nos pennitirá entrar at análisis sucinto de los aspectos 

fundamentales en los qua gira la concepción de la desviación social. 

Los postulados criminológicos que explican la reatidad existente entre delito .. 

delincuente y pena.. se circunscriben a los siguientes argumentos: el hombre 

racional.. et hombre detincuente.. la conducta social delictiva y la organización 

social donde se lleva acabo; el problef'Tla del dehto. del delincuente y Ja reacción social. 

entonces se deberán confrontar baja posturas filosóficas. poJíticas. c1entificas, jurídicas y 

SOCIOlógtcaS. 

Partiendo de una idea más moderna del cast;go. diremos que Jos iluministas .. dan 

origen en su análisis a una dualidad existente entre razón y libertad, como esencia 

del hombre. Sin embargo. no desarrollan postulados de una doctrina criminotógica 

específicamente hablando. ya que su análisis de4 delito y d~ defincuente. se centra en 

una reestructuración filosófica det sistema penal. con base en los avances científicos de 

:oo:r crr. Cas1dl••U11 Te .... •
4

eraaedo. Ll~•iira1c-. Elr-•r.-lr!t. ~t lkre-c.._ r~..a. Porrám S....'- Edi.. .'\.li:sic• 19115.. pp. 
17 a ~l. 
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la época. Estos instrumentos ideológicos serán las armas argumentativas que servirán 

para criticar. atacar y abolir las practicas inhumanas del castigo. que se había 

desarrollado de manera aflictiva, retributiva y corrupta durante el Antiguo Régimen 

Absolutista. 

Los iluministas. estructuran sus postulados con base en la ley natural-racional. 

misma que se constriñe a postulados de razón y libertad del hombre; es decir, se 

parte de un concepto teórico de Estado natural-racional, para posterionnente 

dirigirse haci41 una coneepción de Estado secundario, que dani origen a la 

sociedad contractual (el pacto social). donde la libertad e iguak1ad social se pierden en 

aras del contrato social. 

Esta concepción clásica del pensamiento filosófico-liberal. verá al delincuente 

enfrentando al contrato social, y se le cat.aiogara como un traidor, ya que rompe los 

compromisos contraídos con la sociedad contractual, debido a que conserva su 

libertad originaria y natural (conciencia de elegir entre teyes natura~ y )eyes 

positivas). puesto que conserva su libre albedrío. 

De ahí, que la idea de la criminali.zación clásica, presente una legitimación filosófica 

con base en el derecho natural-racional. que perrnitira someter a las posturas existentes 

a una severa critica política del problema. cuya conclusión específ"tea sera en el sentido. 

de abordar el problema de la criminalidad. como un proble<na de caracter juridico y de 

organización de la potitica criminal. 

Dicha postura natural-4"acionalista, dará a origen a tres corrientes explicativas, que 

refonnularan la concepción del derecho a castigar. CORK> son: el derecho natural. la 

racionalidad del hon1bre, y de los valores utilitarista& y pragmáticos. 

El derecho natural y la racionalidad del hombre,. cDlno conientes explicati'vas han 

quedado debidamente explicadas en lineas supr.acitadas, por ser posb.Jlados 

esenciales de la concepción ilum'inista-clásica del derecho penaL Por otra parte .. la 

doctrina de tos valores utilitaristas y pragmáticos. serán fundamentales sus 

postulados en razón de que los mismo& darán nacimiento a la criminología 

positivista (ctinica), ccxno disciplina autónoma. z.o.3 

Debe destacarse que ei pensamiento ilumunista. se correlacionará de manera 

evidente con el problema de la criminalidad .. que manejaron los positivistas. 

~ C"ír. Rrr,ealli. Nobrno. ~u. W.•irw:-z. .J--.. 'lira~Tc-rirsa. Pc-as.m-irelo Cri•~icu.. Vol. L S...'"lii...t.:.. Tr•.._ 
EJi. Rueuta-Columbia.. l 9K.J. pp..27 y ?&. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
-- -..,.A 

160 



La acción especifica de las teorías utilitarias. racionalistas. cientif"1eistas y pragmáticas. de 

los iluministas. se desarrolla más hacia un campo del orden y progreso, que permite la 

reestructuración de las instituciones y de la ideo~ía del Antiguo Régimen. Luego 

entonces. ta ideología positivista, solamente fomentará un enfrentamiento de carácter 

intelectual con la ideotogia cléisica. puesto que k>s postulados de ésta. seran retornada 

por los positivistas. mediante una argumentacKJn de razón obfetrva. es decr. la 

imaginación y los ideales desbordados de los proyectos clásicos liberales. sercin 

subordinados a un conocimiento más técntce. practK:o y c1entifico. 

Este cambio relativo. se ha efectuado. sin en1bargo. bajo _. signo de una alianza 

total entre la idealización del orden y disciplina (argumento clásico> y la 

materialización técnica científica de la organización social del orden y la disciplina 

(argumento positivista). por eHo. se afinna que la desviación social se realiza sobre 

la base de la condena moral que se origina de una relación de dofninio- sumisión, 

con un control social y punitivo más violento. 

El positivismo criminológico. centrará toc:k:> su análisis en el estudio del hontbre

detenninado. bajo un contexto de criminofogia difanmciada. es decir. realizando 

una clasificación naturalíst:ic.a entrw los h01'11bres normales o no peligrosos. de los 

hotnbras an01TT1ales o peligrosos. cuya transfetvnc:ia del sentido. será 

precisamente de una juat..if""teación moral-::juridica (orden clásico). a una justificación 

moral-científica {antecedentes biológicos. antropológicos. psiquiátricos y 

psicológicos del delincuente> 

El problema de la cnminalidad bajo la concepción del posrtivlsmo criminológico. si bien, 

se pretende resohter el Pf"Obk:!rna de la cnminalidad conforme a una racionalidad 

cientifica. también lo es. que esto no acarrea otro problema en el sentido de que si 

únicamente la racionalidad se dehrnita al estudio del objeto y no a la del sujeto. entonces 

el resultado se vera afectado por otros elementos que circundan la investigactón. y que 

motivan agregar algo m.ás lo observado en la misma. 

Por ello. el análisis posrtivista p.-esenta forma simple y estática de estudio. esto es. bajo 

un concepto de dogma meramente causalista_ Luego entonces, un anéilisis de esta 

naturaleza necesariamente se rige por un principeo de la ley de la invariabilidad de las 

leyes naturales. que tiene sustento en un objeto ablsoauto de estudio. 
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Al respecto. Bustos Ramirez (1983). afinna. que con los postulados positivistas. se 

cae nuevamente en una cuestión metafísica en el conocimiento criminológico, 

cuestión ideológica que tanto criticaron a los iluministas-cléisicos. 204 

El sujeto delincuente, dentro del positivismo criminológico, surge así por una 

infinidad de causas o factores aislados. tanto de origen endógeno y exógeno, que 

deberán clasrficarse para ir conformando k>s principios absoJutos que determinan la 

producción del delito y la aparición del hombre delincuente. 

Por eso. los positivistas dieron suma importancia al método 81T1pirico, en razón de que 

el análisis y clasificación del delito y los delincuentes les brin~a~a ~.datos 

estadísticos, que les pennitía conocer las cifras de la criminalidad.~ 

Por eso aJ nacimiento de la criminologia positiva surge para aplicar y ~rt.im~~·~ el control 

social y punitivo estatal. bajo un instrumento de acción de la defensa Soci.31".:-.'La .acción 

especifica de intervención la brinda y legitima la criminología positiva. ya ·que la ciencia 

positiva fundamenta el orden. en tanto. la disciplina lo organiza. es decir. se legitima los 

factores de orden y progreso con la criminologia positiva. 

El positNisrno postularé una nueva fe en et método científico. mismo que interpretará 

los fenómenos (no en fonna sobrenatural) como resultado de una relación de 

causa-efecto. mismas leyes que gobernarán la realidad natu'31 y social. 

Massirno Pavanni (1996). resume las criticas al posrtivisrno criminológico de 1a siguiente 

manera: 

A. La criminología positiva como ciencia normativa. Si el delito es una realidad 

fenomén1ea. que tiene una dimensión ontológica. luego entonces. la criminalidad es una 

reaJidad naturat. que preexiste a las definiciones legales de criminalidad. Esto es que la 

cnminología posrtivista es una ciencia nomi.ativa, en razón de que presenta en cuanto al 

delito y al delincuente determinismos éticos-sociales. que debe aceptar el criminólogo 

positivista. 

:OM Oh. CiL p. 32 • 35. 
:.~ Si• c1nha~o. •o - ... rmc-.nlt tt mii-tndu cn1piril.'o pa.-. j•~tirmca:r ••• idlt'm csladé.lic• dt ._ crimi••lidad.. P•r..lo 
q•t la cri-i••lidmd r~t ~-..,...... p.--•hl •• -pacio D<"9hn. e~ kJ - .. cifr• o~•ra. Por _, la~ -••dnl"ica!'I 
uf"IC"iair.I....,. ••- y -~ C:.•lu la. q- '11•"'1t- lk otru<t 0.-,:•-" r•tr:m dtl C09lrof ~1.ablrotido .. •o cot•c~• t•I"~ 'lli 
~pite'•• a -• da•- rtferidoL P•ro lambica t~i<..•r W llamada cirrm p11rda q•e Uce nftnacim • I• cri111i••lid•d 
rtbrinaada e• !'la.~t•lar ai !'l.i51c ... MJCi.-L y qlM' ~ de cariic1rr tco-••iieo.. ~o _. relacio- a a. idta t:d'9'i• 1 L 
s.rkrlaad ( l 999~ ~clo •• •lito ... ~.d~ de c-11o bb8C'o .. 
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B. La criminología positivista identifica la objetividad científica con et •statu qua• 

legal. Si se parte de un objeto de estudio en la criminalidad con base en las definiciones 

sociales y legales. se produce un analiscs netamente et10lógico del delito y del 

delincuente. es decir. lo que interesa son las causas del crimen. donde ef eje central será 

entonces el delincuente no et delito. Por lo tanto. se pretenderá la modif'.cación positiva 

det comportamiento humano. Por elto, la cnminotogia positivista se ve inmersa en un 

monopolio del saber especializado que se correlacionan al poder- saber, lo que implica 

una ideok>gia conservadora aphcada para et estudio def delito y det delincuente. 

C. La criminología positivista produce una doble reducción: vi~adc>r de la nonna 

penal~riminal y criminal-detenido. Esto es. la criminología positiva crea y fomenta 

mecanismos e instrumentos de se5ecctón criminal, bajo un esquema de universal 

inclusión y universal excJusjón. 

D. La criminología positivista justifica la investigación de la diversidad. 

Efectivamente el criminólogo posWvasta fomenta la investigación individual del cnmmal: 

asi la investigación con base en un método cientif"JCO, pl'"oducirá un esquema de 

detenninismo natural dentro de la cnminahdad. Desde luego. que el análisis anunciado se 

interpreta desde un punto de v1sta ebok>glCO. donde k>s factol'"es biotógicos, 

antropo•ógicos y sociales del sujeto cnminal. darán el resultado objetivo del factor 

discriminante y que hace diferente a k>s cnm1na~ del resto de la scx:iedad. y 

E. La criminoiogia positivista recrea el mito terapéutico y correccionalista. Se 

presenta ingenuamente en la cnrnino&ogia positivista la K:fea de actuar sobre las causas 

que generan la criminatidacl. y se pretende etiminar o en último de los casos reducir la 

criminalidad. Sin embargo. la modificación. transtonnación. reformación y readapatación 

del delincuente. se realiza por un método cientif"tce y terapéutico, que es ta panacea det 

poder-saber. pero también del poder~minto. 208 

Sin lugar a dudas., la ideología continuadora de positivismo criminológico. lo ea et 

funcionalismo. La teoria del estn.Jctural-funcionalismo J)One énfasis en ta conducta 

social delictiva y trata de estudiar el problema de la desviación desde un punto de vista 

de la dinámica social. 

El estructural- funcionalismo.. desarrolla la idea de la desviación., a partir de la 

"acción". de Par.sons (1987). que a su vez. se apoya en las ideas de ... la acción 

social- de Max W-r ('!989) 

~Cfr. P~•ri8i.. ~lau.i...,. <:'."oa1rut y O....i•ac¡,,u._ c·rn.n.s c-rie~w- IMlr&~ y proye..:10 ~-iro• s•.to:d. 
SiEkL. ~XL •:di. ~le.s.Ko..l~ PP- ':t5 • ltM. 
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Weber (1989), cuando explica las relaciones políticas y de poder, establece que el 

concepto de poder entendido dentro de la estructura social. debe observarse como una 

capacidad de ligación coactiva para la realización de determinados fines, de donde. se 

desprenden distintas formas de dominación legitima y que necesariamente se relaciona 

al ejercicio det poder. como son: 

A- La dominación legal racional. es una forma de poder ciUe se süstenta en un 

principio de legalidad. en cuanto al ordenamiento de derechos de r:f:iando para el eier.cicio 

de la autoridad. 

B. La dominación tradicional. forma de poder que descansa en la satanidad de las 

tradiciones, y 

e_ La dominación carismát.ica, es. una:. forma de:,~,.- que· se sustenta en 

características personales de un individu~.-::·se.-.~'b~.e··.va:erj:~I h~r:c:>i~.:no-o ejemplaridad de 

una persona que va a la extracotidianfdad. 207 

.. ·,_. ·: .,<,:. ,:. 

Asimismo. los fenómenos culturales. la l~itimi~~d y ~~:-~a~i-~~~Í·~-~~Ón están imbuidas de 

un saber técnico y especializado. como ha quéd~~::-;.'pJ'r;t~~;'.:~r~· esto implica además 

que la sistematización del =nacimiento. su ·ieg";t~,:;·;.);'·;:aC;onalización, pongan en 

peligro la libertad de un individuo. esto es. que ~¿Í~~~-~-~~-n~mientos nos llevan hacia 

conceptualizaciones universales. es decir. a det~~i-n(S~o~:é~i~s: De ahí se desprende 

que la racionatidad que envuelve a las formas de"···~-in.ación anunciadas- según 

Weber- son específicamente cuatro: 

PRIMERO. Racionalidad con arreglo . a - fines. que son expectativas de 

comportam.ento. que se refieren a condiciones o ~~~-~--:~~ el logro de fines propios. 

SEGUNDO. Racionalidad con arTeglo a valores; que esta ligando determinadas 

creencias con un valor ya sea ético. estético, religiOso'·o de otro tipo. 

TERCERO. Racionalidad efectiva. es la racionalidad llamada emotiva. que se relaciona 

a Jos estados sentimentales. y 

CUARTO. Racionalidad tradiciOnal. que se vincula.~ ~n~ ~~tumbre arraigada.208 

~,. Crr. '-''rbrr. !\larL ¡-aüaica y C~1teia.. S...~ • .I:::.. 1.-iatli• 1-:di.. a~- Air-A~•liaa..llJH"f.pp.. ía 9. Cfr. Srrra•o 
Cúisncz. fo:•riq.e.. ~i•i-arió• v ~ÑJ•alir.mció-.1• • ..:d. ,,ntrupi ..... 1-:di.. ,'\lrdoen. l'J'"l~.pp..1lv12. de 21 • 2M • 
.:- Crr. "·cbrr. !\larL Economi.. y Sociedad. S.~.•:. .-ondo d~ Cull•ra •:coaómica. !\lr•ic-.;_ 1980. p.29. ibidr.._ pp. 63 
• 711. 
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La racionalidad con arreglo a fin- y la racionalidad con arreglo a valOl'WB. son las 

que se adecuan más al modelo neoliberat actual. siendo que esas dos racionalidades se 

observan en el desarrollo teórico de Parsons (1987) 

Talcctt Parsons (1987). estabtece Que para existir un sistema social. debe tener cuatro 

eierTlentos funcionales: 

PRIMERO. Adaptación: el sistema satisface sus exigencias situacionales. 

SEGUNDO. Capacidad para alcanzar metas: fines y medios establecidos. 

TERCERO. Integración: debe regularse las interrelaciones de las partes que forman el 

sistema. y 

CUARTO. Latencia: mantener los patrones de conducta. Todo funcionado como 

sistemas y estructuras pluraHzado donde se vinculan estas cuatro funciones. 209 

El sistema Parsoniano. pennite un sistema de interacción. donde el status-n>I. es 

un componente estructural det sistema. ahí que k>s actores del sistema sean entes 

pasivos en ~ proceso de socialización. por k> tanto. las normas y vak>res son aprendidos 

para una socialización. donde las normas y los vak>res suelen ser estáticos. 

Si tos sistemas sociales constan de combtnaciones de sus componentes estructtJrales 

para realizar et pruc:eso de instrtucK>Oatización. entonces el sistema legal. es un 

elemento o c01Y1ponente esencial o primordial en un sistema social; esto en razón de 

que el gobierno es el único legrtirnado para utilizar la fuerza física socialmente organizada 

como instrumento de coacción. pero también resulta ser un e6ernento de mtegracaón en 

una sociedad diferenciada. de ahí. resulta importante que et gobierno sea et único que 

puede actuar en pro de ta cotectrvidad. para atcanzar sus rt"letas y fines. 

Estos argumentos son importantes, porqué sistematiza la idea planteada en el 

funcionalismo. en el sentido de cómo se ocupa sistenia de contrallar a cada uno de 

los actores del sistema social. es decir. se pretende mantener integro el sistenla. a 

través de instrumentar dos acciones importantes como son: la socialización y el 

control social. 

Por eso el concepto de desviación. es motivado en un c0R1portamiento del actor en 

el sistewna social. con el cual se contraviene las nonnas institucionalizadas. siendo 

:- Cfr. Pa.--..., Talrntt. •:r SB••- *' '-9 Sorird9din 'lft111Hn19'l. S.:"í.f:. Trillatl •:..ti. Mesico. 19"7. pp 13 a -11. 
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que el instrumento de acción y reacción será el control socia. mecanismo que es 

motivado dentro del sistatna para contrarrestar esa tendencia a la desviación. 

Sin embargo. Ja desviación es el comportamiento que reatizan diversos actores o el 

actor social del sistema. con el fin de perturbar el equilibrio del proceso interactivo 

el controf social para que se contr.iilrreste esa desviación como lo advierte Parsans 

(1987) 

El funcionalismo es un avance det positivismo donde se elimina una concepción 

natural y causalista de los factores de criminalidad. y pretende ubicar a la 

criminalidad dentro de un proceso global de acción social. de norma y de control. a pesar 

de ello, presenta serias deficiencias en el contenido de la criminología. 

Los instrumentos da acción para explicar la_ ~.~-~,i~c~~~.~ :'.Se p~esen.tan como una 

simple transferencia de sentido, en la que se en'fi~~j~/~~\:frc>·rt;~re · -~n la·- sociedad con 

términos y conceptos diferentes, y su explicació'~;:iÍ~~-~--~n ·enfoque detenninista y 

etiológico. el cual no cambia su contenido comO lo sostienen Jos positivistas. 

Darte de esta manera una amplitud excesiva a la criminalidad donde entra cualquier 

disidencia .. implica la legitimación de un estad0_ totalitario de derecho ya sea de 

consenso o de mayoría. por ende el proceso de i:iorma social y de desviación tiene un 

carácter neutral y abstracto, y al ser encubierta esta realidad. se advierte que la 

desviación surge de una asignación que refieren los aparatos de control social y 

punitivo del Estado. 

Nuevamente se vuetve a plantear en está postura funcionalista, que el concepto de 

desv1aaón presenta un signo de una aliá~ _t~~a! __ entre ta imposición de un arbitrano 

control cultural y de un arbitrario controÍ. '.:~ .~ d~inación de una clase social. quien 

determina los bienes jurídicos y las conductas desviadas que constituyen el enfoque 

piramidal o vertical de la criminalidad. de ahí. el papel tan importante que juegan dentro 

del sistema los instrumentos de acción y reacción social. como son los aparatos de 

control social y punitivo. para la protección de esos bienes jurídicos tutelados. 

Con Robert K.. Mert.on (1992). et funcionalismo se vuelve relativo y critico. esto 

porque. existen consecuencias qua favorecen a la adaptación. pero también 

existen factores que permiten las disfunciones.. Pcx::femos encontrar consecuencias 

que aminoran el poder de adaptación o de ajuste al sistema o las consecuencias 

afuncionales que están a fuera del sistema. 
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Esta falta de adecuación, motiva una falta de medios legítimos para realizar los objetivos 

fijados dentro del sistema social. el actor o k>s actores no adaptados se dejan llevar por 

medios no legítimos en sus ansias por conseguir los objetivos. 

Por lo tanto. si se parte de la idea que todos los objetivos en una sociedad debidamente 

estructurada. esta en función igualitaria para sus mientbros .. también lo - .. que las 

posibilidades estn.acturales no están repartidas en forma igualitar1a para todos los 

miembros del sistema social. 

Esto crea un estado de limitación y tensión en la estructura social .. a la que se 

dencxnina ancxnia. Por eso EM sujeto adopta frente a una situación similar. un estado 

de anomia .. que será un comportamiento delictivo.210 

Entonces Ja tensión que surge en la estructura y función del sistema. se da principal y 

esencialmente entre~ objetivos cutturales(éx1to económico) y los medios legitimados y 

limitados. 

Pero resulta ser un criterio detenninistas y limitado hacia la desviación, ya que 

establecer .. que la af"K>l'nia conduce a la desviación, implica que las personas que 

no puedan alcanzar el éxito económico postulado en un est.ado--c.apitalista. sean 

candidatos a dicha desviación, donde las clases bajas estarian estereotipadas y 

predestinadas a la desviación social; al respecto. Juan Bustos Ramirez (1983), 

opina que et funcionalisll'IO es la ideología de la burguesía industrial desarTollac::la. 

Luego entonces. una tdeok:>gía de este tipo en expücac:ión de la desviación. tendrá 

misena y debilidad de a~urnentos. puesto que sus ¡::::iostulados e)E!fTlphfican la estrategia 

política extrema de la moralización de la sociedad. que desencadena un sistema de 

burguesia-caprtalista. donde la verdad circula por los aparatos políticos y económicos. kl 

que produce un r;:>oder político y poder econónuco que atraviesa todo el cuerpo SOCJal. san 

embargo, la verdad entre uno y otro poder. se sustenta en una muttiplictdad de 

imposiciones. que perjudican la libertad e ;gualdad de ta mayoría sociaJ. 

!M f":'ír. Brrzafli.. He~l(M Ka-int-.E. .'\liralles,. C>h. CiL pp.133 • J.)!'t., ~-Jli -··- qlW" fa .......... dir .. ··-- lioE-- "1e 
o1a1~C'dt•lr r• '°"" po!d•tadv. dr t:..uar D•ñkim (l&.."i&--1917). c .. •do d-arruüa di tsa•diu del .. •iiridio. .~la 
iRlrrprirl.cióe wnui••ita dr ••-- •il:••'••-•1r.1tmiri9 *' ...,.....!9-. t:.a .. ~ .. pi• dr<l~ ~ ,._.._ __.- .. 
'4"K'iolue .. •nr1t9mrritm•• y d-•rro4bdo por .'41"'"to& Sir•do q- •c• .. 1-•tr t. lrurt9 de t.._....... eo - ~r.ta 
li•ica-•w. o~~-r irt fteU.-.u dr ... r .. 11 ... .....,.~ s.i- q- adr-.'- ~..,...las C'"09d---- ir9 .. - ._ --"lllti
dM-ti• ••--- diir _._ ..... •~ dore-ir~ e-- d dr.YlrTOMo q~ rr.AW. '1...-tom • fa e~ *" a. • ._-. - ---•• v 
c-oncrbini • tas .il•aciuers •-J•Kas- q•r w prud.cr por las brr-C"Us q11r e.r-rm• la ~rsid•d MWiai _!>" las 
~~ *° "1alftf9C"riUL Y.u H~M pur d •ario q- - prodl9C"tr c--8do lu!9 ._...._ _......_1..-.El•raA.n. 
r-..r..te'9h-9 - U-.·r• par. rl •tc.mrr cho k"' r- c-•ll•raiir9 ~isloa. Por f'jrtmpAo. t. 1"""19 dir ... ..._.. y -
w-e•i&ja.- w d.rj•• i•R--.:U.r por las C"o-Ñ'."cium- .. abM-ks dr ••• 'MJllE"irdad Ror1:E9-rWa--.. c-•y• ~U. -
prr:-..c•ta e• rl lla .. ado -,•r•o aawrira•o u america• drra ...... Si. c•hre.o. dr•nia dd eu10 y rl biir.ru.ar pll9eceadu._ 
- ot--.. rl d-mn..-o•••W•lo dr .._ fian _...._ y r•h•raar.. • ...... q- _,., ~ihido die-._ •-6o. por ral09tr9 

...xt.a.-.-1r.ct•r'9 ...... 
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Por ello. ta verdad en las sociedades modernas se encuentra en el discurso 

científico y en las instituciones que las producen. esto demuestra la mutua 

implicación que existe entre poder y saber. 

Roberto Bergalli (1983). advierte que la teoria de la anemia. reposa sobr-e la idea de 

aquellos a quienes la sociedad no provee de caminos legales (falta de oportunidades) y 

para alcanzar el bjenestar se verán presionados mucho antes que los dem.és para 

realizar actos reprobables para lograr su fin (cometer de!itos contra la propiedad) Sin 

embargo. dicha teoria- afirma BergaJli- aporta pocas razones de! origen de la desviación. 

porqué invierte parcialmente Ja perspectiva positivista. en el sentido de no buscar las 

causas de la desviación ·en cuestiones patológicas individuales y socialeS: aunque 

mantiene un 'carácter etiológicO. del comportamiento r-eprochable. en un sentido. 

detenninista del ~ujeta· deiin~uente. ahora por causas normales que se producen en las 

estructÍ.J~~- s~~Í~~> 

resumen .·d~ · i~:-~~-~gL~~,~t-~;:,~·~~e~i~:-. 
:-:~' - . 

A. La t~a.: d'.i. -~· ~~~i~·;·(f;aja al ··descubierto .;, concept~ d~ soci~ad competitiva. 

en raZón ~~-~.~~:u{·e~tá 0 t~n-a ,no· r~Veia~~,- ~rigén ~~~1· dei ·proe;;~6-_arlóri'.i.ic~·:· no se sabe 

cuáles sOn tas ~~sas reales que una ~_-dete~'i'nada·\:Sociedad _da· a~ntuación a 

deterrrl.inada~ metas finales en consonancla;;C::O:~ -u-~~<::·~tenu~Ción<:de· Ja~ normas 

instrtucionalizadas e instrumentales: en con~~e~~i'.0::s_i~~.~xi_~te ._Jn rr:~e_lo ·e~li~tivo, 
entonces 1o anémico se produce como uñ tenóme~o :-~atura1 y- ah-iStóncO:: por- 1o tanto~ 1a 

estructura social sera dominada por la competenC:iél~ 

B. La teoria de la anomia proyecta la ingenua~fe en t~s···n?g1as:-d~1 juego.- Al estar

debidamente ideologi.zada la teoria de la anomia con· postulcicios d~I éxii6 económico y de 

1a competencia. 1a sociedad en general cree que 1aS. réQtas de "Corliperencia están 

garantizadas (igualdad forTTlal). para lograr la relativa movilidad vertical, sin embargo, 

vanos miembros de 1a SOCJedad se darán cuenta oue,dichas reglas no están garantizadas 

para alcanzar las metas finales. Luego entonces. el .. mito del éxito económico a través de 

la competencia·. no solamente mantendrá los postulados de una sociedad libre sino 

además. de un -status quo·. lo que produce simplemente una '"conciencia de clase", tanto 

en el sector social como en el económico. 

C. La teoria de la anomia. es una teoría limitada de alcance medio. Esto es. que Ja 

teoría de la anorn&a fue utilizada para una limitada y especifica criminalidad. porque la 

TESIS CON 
FALLA ~Jr.· Or.~IG·EN 

168 



teoría de la anemia separa las variables cultura y estructura sociaJ. sin entender. que 

ambas variables son interdependientes. Ahora bien. considerar un tipo de criminalidad. 

con base en eJ éxito econÓl'Tlico. y las que atenta contra la propiedad. justifica un modelo 

de teoria explicativa de alcance medio~ 

o:-La teoría de la anomia ... es la absolutización de la ideología de la clase media. La 

teoría de ta anoniia presenta un modelo utilitarista del actuar humano en la dualidad de 

medio-fin. Pero este proceso propone simplemente un juego econócnico. cuyo sistema de 

valores se centra en el éxito y ta riqueza. lo que no lleva a la secularización de un sistema 

absoluto y universal de valores que propone la ciase media. bajo un concepto de 

homogeneidad de valores, y 

E. La teoría de 1.i anomia. presenta una equivocación en la identificación entre 

contracultura y subcultura de las cJases subaltemas. La teoría de la anomia se 

interesa en el componarniento desviado de las minorías. tanto juveniles y de la ciase 

obrera. sin embarga confunde los valores de la cultura obrera. con el desajuste que 

provcx::a una interi:;>retacK>n de comportamtento desviado de tas ciases subalternas. 211 

El inter.accionismo simbótico o la teoria de la reacción social. que se desarrolla ¡::x:>r la 

escuela de Chicago, a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, sin 

embargo. su antecedente inmediato se encuentra con Mead (1934). quien con base en el 

conductiSlllO psicológico. realiza un estudio de la conducta del individuo. con base en la 

experiencia del mismo indiv;duo. cuyo resultado seria la conducta es igual a 

comportamiento. 

Mead. se adentra en Jos procesos de significación y COf'TlUnicación que existe entre los 

individuos. mismos que se verif"tcan dentro de la estructura social. por lo tanto. dichos 

procesos resultan ser reciprocas y continuos. y no unilineales. 

Ahora bien. fes interaccionistas de ta década de los cincuenta y sesenta. como Leniert. 

Bed<er, Goffman. Erikson, Kitsuse, entre otros. desarrollan sus ideas en los Estados 

Unidos. con base principalmente en los movimientos sociales que surgieron a principios 

de los años sesenta. por ejemplo: de los hippies, de igualdad de derechos de los negros y 

mujeres entre otros. movimientos. que pusieron en crisis la supuesta sociedad 

z 11crr. P•,,•ri•i.. Oh. CiL pp 112 • 115. 
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consensual y-funcionatista-de la-época; lo que motivo--el-nacimiento del-estudio del 

concepto de la conducta desviada. 212 

Los interaccionistas dan un gir~ copernicano a los estudios criminOlógicos. en razón de 

que niegan el paradigma etiológico y patologista ··de la criminología-. positivista y 

funcion.álisti:t- de roS años dn.Cue-niS:· 

Niegan por ende, que fa deSVi8CióO te_CiQa-:que circunscnbirse a cuestiones biológicas y . ;-·-, ,- ·- -

psicológicas del individuo_, 1.uego entonces. _su estudio se encamina a observar que en los 

procesos de control (léÍbelling),_· ·tanto en su aspecto jurídico así como en el aspecto 

politico, son los planos importantes que se deben estudiar dentro del control social. con fa 

finalidad de definir la conducta desviada. 

Massimo Pavarini (~ 996), señala que el paradigma interaccionista afirma que la 

criminalidad::"' ( ... )corno cualquier otro acto desviado. no tiene nada de objetivo y natural 

sino que más bien es una definición que está implícita en e! juicio que se da a algunos 

comportamientos. El criminal por eso no es sino aquel que es definido tal: en efecto. mas 

aJlá de _esta definición. quien es encasillado como criminal es completamente similar a los 

otros. a, los no criminales. Asistimos así a un completo trastrocamiento del paradigma 

positivista . ..213 

Aun cuando los interaccionistas solamente se ubicaron en un análisis micro social. 

y por 10· tanto.- su resultando de análisis .resulta-·ser. limitado;: dicha _apreciaciórl".·'nos 

muestra qUe si un3 persona Perd~ e1':~p¿;rt;n,¡eOta de -c:;tra persorla ~~ ~~-~- 'acCiÓn 
plena. la propia persona actora. pfanificciº :Su-:_-propio _curso de acción. ·aq~i es c~ando I~ 
norma pierde su preeminencia. 

Entonces al entender nuestras interacc-k>·~~--:SOC:ialeS. no se realiza por ei estudio de las 

reglas. sino por las actuaciones del ótr~:· ~n el fin de determinar nuestra sig¿ient0 ·acción . ,-, . 

social. es decir. las interacciones siemPre 'están sujetas a cambio. siendo que···para 
determinar la actuación de un individuo. no solamente se debe ver en un piano individual 

112 .\.harc-.1. Gó111tz.. A•• .J~fi•a. F.I iateracciu•i.•uuu u lJll Troria dr la Hr•ccióa Suo..!ial como aalrtrdeoatr deo la 
Crifniaoa.oe;ia C:,,ti<-a,. t:• Serie ck E~adioN .J•ridÍto!i dr la l.'añ.r~~d ,\.utóaoma dC' Qurrct~ro. fSiu da1U• de 
Edióó• y ÍC'C'lll•• p IS. El C'U9Ccpco • d~"Viacfft•. e•elobm 1od•~ •qurtl•" co•d11irc...~ dr di:o.cn~ qur no podill• uhktu·~c 
dC'••rn dr ..... drl'iniociu.- le-E•~ o p<t.iq•Uil•riC'•!to.. por C'jra1p6u: .... ri:.eo• ermpi" llu--···~ drne•dic-t, ... llippies. 
rrbrtiti-. frmiat...ftHlo., fte'1!:ri'I .. -.. e i11ct.no de pr1 .. 1it•'°iU• c-•lrir nlr1-. por lo lJl•1•._ iru.dlK'~ q- •leoataa '°omtn1 d 
-sr. 1 TL'S Ql:<..1-. t<tbbkcidG. Por ello.. ~ ia1irrraC'ciu•i. .. 11• llam•rn• c...mhir• a ~e- pe-OC"rso ak drs.-i9ciUe como la 
-cnmin•lidad ,..¡n "N::tim• ... 
:u ltHdC'llL p.127. El p•radic ... i•le~ccil>•i'ui dC"'t•ca la rclalividad dC'I co1111pnri.1n-.a10 criad-A. c.,_. 
nr'W•••cWJ.a "ª c•~-i••d• • a•• pf'l"pPCI~• de '.'UM'iC"d•d pt11raJftta. l.os i•teoraC'Cio•Bt- prnwi•c• o~•r la f•h• 
de cv•-• .... • ec•rrml l.llM' r1i~tc 'l-UIN'r la <oecularinlciñ• dir b trie'• ~oci.-L r-pl"C'tu • '-> q- -•• hica u maiL a...W c•llreo lo 
'ftH' r.. j111'.'lltu o lc1 qme ~ i•ja. .. 10.. ~ ••--o.. r• dicM pr1.c-... to litniC'n q9t c•kleo ~ la i•tirn1c'°iri• dir a.. dcfiaiC'io_... 
crimiaale'.. q~ - aarilHl~r• • C'Wrt:O't co•p.,rtamir11t.,.. rri1nin•~ 
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objetivo, sino que debe observarse cómo se ha interpretado tal situación el sujeto, así 

como se determina desde su propia perspectiva dicho actor tal situación. 

En este contexto debemos estudiar entonces., cómo los sujetos encasillados 

reaccionan a dicho etiquetamiento de desviados, por las definiciones que otros 

determinan. es decir. los ... procesos de criminalización.º. 

Los teóricos de la reacción social, establecen que la conducta desviada aparece por tres 

momentos a saber. 

PRIMERO. El momento de la definición, que es precisamente cuando los grupos 

sociales determinan conforme a sus intereses _cuales son las conductas que deben ser 

catalogadas como desviadas. se da entonces el morne~to ·de la criminallzación 

primaria. que seria por un proceso meramente ,_lega,1.:_si~,-e~b~rgo, existen definiciones 

informales que p..;,vienen del público en general b 'd'e' l;.";~.J(;-~:.d éi>iil. 

SEGUNDO. El momento de la aplicación d8 ,;;._ffi':'i~il;:general o abstracta, resulta 

ser el momento más importante. en razón··.de_,qu~··:'"'se··:d~¡Q:na la etiqueta de desviado al 

su1eto en concreto. El proceso de etiquetación va desde un simple rechazo social hasta la 

reclusión del sujeto; asimismo este momento genera la criminalización o desviación 

secundaria. Este mOf'Tlento desarrolla la fonnación del .. self"'. cuando el sujeto asimila la 

etiqueta que se le asigna. y 

TERCERO. El momento del tratamiento, que se dará a la persona etiquetada, ya sea a 

través del rechazo social o de la reclusión. 214 

Sin embargo. el concepto de desviación resulta ser sumamente cnticabfe. en cuanto a su 

conceptualización. ya que no es un término optimo para señalar ef; problema_ Ya que et 

término desviación encierra una concesx:ión estadística asimismo implica la existencia de 

nonnas compartidas por la sociedad. porqué el concepto de sujeto desviado conforme a 

las normas y la opinión general será tomada como un ser diferente. raro y peligroso. Por 

lo tanto, tal concepto. resulta ser negativo y discriminatono. 

:u Cfr •. ,twarr..t: Gó111r..c.. Ob.CiL pp. 19 y 2e. 1 ... i•lrraccio9&.. .. !!orilata• q- la rliqtN"ta drwtru i;k- a. rr.ccióe 'Ml<ial 
n d P•••o Í••d•-•lal y Cr91tial. purqH la uiq-ta - dt'fi•ida e~ •• .-.-brr -•r~ipedu cu• ba5ir • •le•
iafonn•tió9 l"'!"ptil"'tlr11ta o prrj•dicial; --e.1i• P•ylM'. la '9liq•ft• cST9 ..-..prc-aati'Y•1 dr co111pona•ir•tn. ••cr al 
iftdhid- -b "~ibW. 1_,,. r•ICHIC'~ .. '9tiq-•• prud•cr 1•hc•h•ras. Al r-(M"'tlO ra...,arimi. dicr: ,.¡ •• iltdhid-• -
C'U•'6idrr9 ,. . ._••o y es lrat.ado com10 tal. trrmi•ari por cr?rr ~•-•ti" q- n •~•lo y co-purta~ ck- .. odio 
'iolir•lo.. o.r...t.. l•.-e.o q- ri i•trrarcio•i"lo- ~nnilr d-&reiri-r ••• 1nft los •paralna de- coman.- uwiat dr lis
i••lil•riio•al; •• _.. ~rr:• P•••ri•i. q- .,¡ I• rrimi•ok~i• prnitni:i.I• n-afirma •• ••~lo de- ...-ilf'd8d co._•1••1. 
la crimi~Ut i•IC"~io•isa• oriiiR-a1a •- i•terprraa.-ióm dr ....-irdad dr tipm pl•.-.Mta.. q_. i••il9 • •
orir•••<ióm de .... yor tolrra•cia • la d¡....rl""'idatd. r!1 ~r. ••• política cri•i••I _ _,r i•t~.-.U.,.Maa. crr. P..-ariai. 
<lb. CiL 1211 y I~. 
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Massimo Pavarini. señala que el enfoque -encasillador- del "labelling ap,,,-oach ... , 

presenta ciertoS equívocos. como son: 

A. Su escepticismo, que presenta un tono .. qualunquista". en razón de que si bien niega 

el paradigma positivista. también lo es. qUe>.·~1'~-~~~r>.1a cuestión fenoménica de la 

criminalidad, llega al grado de negar la explicación':estrUé::tural de la sociedad en sus 

aspectos social. poHtico y económico. Tran~f~,~~-:~~~ritb-'ií~S _a ~ Criminalidad desviada 

corno un juego formal de reciprocas intef"élC:Ci~il~~~-~--dórid~-'.-la -ctiminaJidact es un mero 

accidente. porqué son escépticos de toda interpretación de la criminalidad. 

B. su tolerancia (hasta la indiferencia), fomenta toda una ideología de la etiquetación o 

del encasillamiento del proceso de criminalízación, ésta resutta ser una hipótesis 

neoliberalista (una práctica de lassair-faire), es decir. una invitación a la abstención de la 

intervención social dirigida: sin embargo, si la desviación no es un fenómeno social. 

también k> es. que las contradicciones socioeconómicas. permitirán caer en otra 

conceptualización de desviación o encas1llamiento. 

C .. Su exasperado subjetivismo. establece una concepción de sociedad pluralista. con 

visión atomista. es decir. una sociedad corno "'conjunto caótico de pequeños grupos•. 

donde las relaciones se observan desde la perspectiva de encuentro de individuos y no 

de grupos. por ello. ta atención se fija en el proceso de criminalización. donde se 

excluyen las razones y causas de tipo político estructural. ya que la criminalización se 

resuelve en su representac::Kln de quién io sufre. de ahí su tendencia meramente 

subjetivista .. porqué no se S001ete a una comprobación científica_ 

D. Su representación. de la vida se circunscribe a una visión ahistórica de la sociedad. 

El subjetivisn'lo ínterclcionista no conoce limites en tiempo ni espacio, y debe funcionar 

siempre, to que provoca un riesgo y síntoma de falta de cambio en Jos conceptos sociales 

y en perjuicio de la criminalización. 

E. Su estrategia se mantiene en la astucia y en la mentira. de una consolK:lación de la 

ideologia burguesa. si consideramos que una persona se debe poner la '"máscara· que &e 

impanen k:>s otros. justifica y legitima una idea funcionalista que se estructura en la 

producción. consumo y venta de las técnicas de promoción. Desde Juego. que una idea 

de esta naturaleza. se funda no en un vak>r o en una utilidad de lo que se prc:xjuce. sino 

en k:> que se vende. por Jo tanto. ..ta imagen de si mismo"', en et proceso de 

criminalización. es la que se vende. y se convierte en un proceso de apariencia. fonna, 

juego y representación. En consecuencia el castigo. se impone por lo que se pueda 
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aparentar. es un juego de adecuación de conductas esperadas. una criminalización de 

expectativas. que impone un arte de saber venderse (et venderse estará al alcance de 

unos cuantos no de todos). 

F. Su idaofogización marginat da ta criminalidad. se centra en el estudio de tos sujetos 

que se concentran en las ciudades urbanas y socialmente desarTOlladas. por ejemplo: 

bandas juvenites. drogadictos entre otros. Siendo que su concepc.ión romántica de 

marginalidad, resulta ser benévola dentro de un concepto de divernic:tad. porque su 

inconformidad no resulta ser dañosas para Ja sociedad. sin embargo. acentúa 

resentimientos vK:tirnistas. y estructura necesariamente una sociedad detenninista. y 

G. Su visión de sociedad total. es el modelo ideal como objeto de estudio. ya que la 

sociedad se representa como una institución total (cárcet. manicomio. internados). una 

especie de microcosmos de interacciones. Es decir. comparar a la sociedad con una 

institución total. implica imponer las mismas necesidades de adaptación para el individuo. 

Sin embargo, esto revela una ideologia de clase media burguesa (neocaprtalista). que 

refleja una indiferencia agnóstica hacia la política y a kls prot>emas sociales. 

En conclusión. la criminok>gia interaccionista da solamente respuesta al probletna de ta 

criminalización en dos interrogantes: ¿Lo qué sucede? Y ¿Cómo sucede? Dejando 

acéfak> el planteamiento ¿Por qué sucede? .215 

JI~ Cfr. l~m.. pp.l.Jfit •137. Cfr. ll•kmi•• l.o•L C. l.- <._ri_i_tloei• Cn.-.. y t:I Coimc:rpte d.-1 Drtila. t:. Pu.kr y 
Co•l~ Nr..Bt• llS...pa~lm•i--~rW-9•• dr l>nicipti•-... S.O...... d CCMll_,,. S.wiaL ~o..•· PPI'. •:di. e..~rilt•• l....._ 
pp. 126 y 127. C•• --.1ar qmr lt•ls•••. •chWnr q- .t d.-ti10.., ••- ••• rTaliid•d º•'º~..._y e-o• rlln prrtr9dr 
b1 ,...,._..,_ ck- '8 j~riri• c-riftM-& r• -ar_. ...... , d<rbr •hm.-do.•~ ••• pr .... piir-or"tft·a c-at.a-cc>pi<"a d .... f'T•lidad .ocial 
y fo~r ••• ~·· ... •aa.K ......... dr ~ ~Mdad ..ari:al.. t:. CU&<we_..c'ia.. _.., .. lf•h-•L ..... t'll.P'Kita q- bl 
llamada crU&i.aaliLaciO• pn .. .-.. es a. prodlK'ció• y drr .. iciúm ck •~'- q_. •W- co..a obj<rt:n • a. proetc'cirie drr 
f>Me._.._, -••la•do q~ lm• cu9d9rU. "•r ...._ •'~•r• (..--pr.o y caamde c••P'a• '°"" r"t•i..wi•~ jandir-~ ._..._ 
C•tas~• e- cri---~ por .. q- - ..-e-...- •bicar .. 90r--1W.a.d praal r9 (•--- clr .. lorwaa .. viilla 
s.oc-i:.I pf'TdomU ... •lr': dC"!'l.t.c•9d01111r la rUst-cim ci<r c-u~Mi• dr í•rrr..as q_. U.prr. C'.'9 irt Ws&r91la ...-ia~ ,..r r.er. 
d_.he •rr q• i••~ _. ~ ra d fM"diir• i•ridire s--••l. Por ...._. .....-.oa. w a'Ch-Íll"M_. .. -•••~a.e- * t. 
~~..:fad dr ~r •• ~ ~ rtrrr_._ ._ podrr. y - * •• __._ • ~rT1Cr9tia * "..._.,....._,~la 
prn..-ripcióa d~ co.ctacta.-. n aatonearia.. r• ra1..úa dir- q111r eos i.9plM"'U.a cu• ba.~ •• .. - esara.rrara puiillX• '!' 
c-c-o•ó-K•: -a.o _..¡~ iac....--- cW e~ -~r->-K-a. Í•htmmchs c-t -i•o *' q- rl tkrrc"-.. pr-1 ~~ 
ie-•-•r a todcn.. \.1 pro .. ibr riirrl .. c-nect..-t .. ~ ~r ntras - (•9<"io9 ff los i••~ dr eta-... ·'' tTS~ 
ll•b--• f ,.,.,.., ~-= -f-· q-"'" pr-qc_ ... dr C'....._iaaliT.ac .... pn...~ ri.la• i•ft9C'9Cia""- ... ,.. '~ 41- ..... 
tic'ac-• q_. •c-r co• .t c.raC'tC'r --=•'"'º • 1a. .. q9C' - '•pu- tiir-• ~-.iio. •i coa la c-~l .. ac'i:a 4c- ~-.- q~ 
rn•dM-...... - ...., 11~.,. ~ r..ju rirn• orirc-•• .. cal9C"i• ofr?rrr •• re-snntio pra "'9t•IK'Ñf9- ~•i••tn.-~ MI pn¡.h ...... -
,,._..,....,. r• to rrlrrr•IC' • &. cruai•a~ioe _...••d•rilll .. ..-dida - •~•'-jo .. •---•tir• drt __ ...._ iad-criaL 

- ck<ir. la car.c1rrioltira de: -zr~iúe r• '"""°" ~ ••IÑtUl't y cvaka.ida. ~ r11.paic•ci0• ~iaL tia pa•ta • q- c-.:ta 
u•o de- i.. ... •ah'gra.ln dor i. '-Oeirdad.. d.-prmd.a dor la npiaió• q- wl4:MY de- ... ..._ cstablrrr bi ~~""'••y clr 
kM nwt1.to.. ~cu-••~ &.~u e••~- 11•"--• .-cr~ -t:su •swadoraci.a dC' bi i•ror-.cióm de~ -diuN dr 
C'o•••iicaciDe ~·.,.. - paniramr_.•IC' Cmorru- ra luis ca5aa ra qae 9C' c~a dirlC'r.miaadas actft~ t:.I 
~" diir cri1ni••~• uhfit!:a •las pr_....••~ • or•lcar talr.I .-c-n-..idade'M-~ drlw• 'MMWlr'I•~ al -•~o 
i•lrrpreU!li.-e q9e ...... olrrEr '8 ~ ........... illltrtucacor. - e_.._.. ......... ,..._... .. - ~ .. ...-.il:.iia - ........ 
rsta ...--ia-...te ~..._.., y rMft?IM~: ruo coedece- _, ...... • •- .u ... air•ariae c-.. ~ a la j-.airiii9 
cri•..a. Por lo ta•IO. a. .._.imciOe ~•adaria j1U1ir11ta .. fo~iVai cid <M ..a-.. fsn;n c--18116u rl -;.r .. ..._. la 
rtiq.e.., q- 'llE R • ..,....., .........,. q9C' ci.la eo. l•IHfa~btl y cr'WC'iaL. C're9.oo.e- coe e-., ~~·ir.- 4e 
tomporta..Wa1-. •:a c~8ria .. ~r..e C'aedart- ..ciq........_ w prad~ s•k•ll•ras.. 
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Luego entone-. si la criminalización ·secundaria.-va_ en .referencia-a proyectar un 

orden como ejercicio del poder. al permiti,rse y prohibirse c~rt~S condu~s. entonces la 

exciusK>n y et rechazo vienen del grupo dc;minante. poi- que se pralege intereses o bienes 

jurídicos pnvados. entonces la criminalización de1 s~bVerSivo.·,impl~ un~ reacción social 

en su contra. que se traduce en una. re4aC:ión si~P1e ·e.e Poci~ y:do~-iniO. 

Es aqui donde Denis Chapman y postefiorrne~~i;,; ~~~?6'.i~~n:'~rºtierra dentro del 

mito de la igualdad del derecho penal, e1:.poSÍÜ1~d~:·d~:··~~~·la/·1ey es igual para 

todos Jos autores de delitos, cemost~;,d;; · QUe éstcÍ ~ destina Selectivamente en 

perjuicio de los grupos más marginados de la sociedad en los diversos ámbitos. ya sea 

económico. polit~juridico e ideológico. 

Aunada a la escasa o nula posibilidad de imponer o influir en la construcción de las 

nonnas penales JX>r los sectores económicamente pobres. de tal manera que al ponerse 

en practica las leyes penales se encuentran visible un simple acto de autoritarismo y 

represón. ¡::x:>r ende. de desventaja y discriminación social. 

Entonces el paradigma funcionalista de las teorías interaccionistas se verifica en la 

interpret.ilción de la conducta desviada. situando su definición en cuestiones legales y 

sociaJes. es decir. en valores étK::os predeterminados por el grupo dominante. 

Por otro lado. las teorias del conflicto hacen solo un cambio de ubicación de su 

análisis con base en el esquema macro social, siendo que su estudio lo centran en 

las relaciones de poder. que surge entre capital y trabajo: es dectr. la posibilidad de 

ejercer el poder o ser excluido del poder. esto resulta ser un estudio meramente político: 

pero además ser un esquema de estudio macro social, r-esulta ser demasiado abstracto. 

sin enfrentar al individuo con la sociedad. asi dicho análisis es limitado ya que se 

ubica en plano meramente industrial abarcando únicamente la masa social 

disciplinada y no a la masa social marginada. 

Los criminólogos manr:istas. utilizan dicho método para la critica ~ sistema capitalista 

mismo que da origen a la criminalidad. entonces la lucha de clases da margen a dive<sos 

análisis y planteamientos para la justicia de clases: al igual para comprender los procesos 

de control y de est.gmatizaoón criminal. 

La perspectiva criminoiógica marxista con su inte.-pretac:ión materialista de k>s procesos 

de criminaJización. no se ataja de los análisis de los teóricos de~ conflicto y la reacción 

social. siendo que ünicamente refleia la contradicción entre trabajo y capital. cayendo 

TI:~:rs CON 
FALLA DE_ ORIGEN 

~ 

17--l 



también en ideas escépticas y románticas de origen determinista y de posible 

metamorfosis social. 

En ese orden de ideas. La National Deviance Conference (Conferencia Nacional de la 

Desviación) propicio que el estudio de la criminología se transfonnaran en estudios 

de sociología de la desviación. 

La National Deviance Conference, reestructura varias posturas criminológicas y de 

entrada descarta la idea positivista y determinista del individuo criminal, argumentando 

que el individuo no solamente es racional sino además libre (ideas clásicas). Asimismo. 

esquematiza su critica en un sentido de que no es necesario que se estudien las causas 

de desviación. desde los esquemas y objetivos· oficiales. Porqué dichas posturas dan 

origen a una versión idealista y románti~.·de la delincuencia. donde los teóricos del 

"/abelling approach", simplemente prete¡,den ver arde;¡viado como un producto politizado 

por ende, la criminalidad es p6litizada>1:iO·/'~~~\:!Í·:~~t~~\j~i"V.ia"'do se representa como una 

oposición polltica. misma que. d~be.'d·esc·~¡fi·ci1~é~/p~·~:· e·~te_ ~Íiterio-argumentan- resulta 

ser ambiguo ya que por un lad~:·_s·e co·;,stata i~:(0~i~te~~i~ ,,~:ie la desviación. y por el otro 
' "' _... ..> - :·- < .~:. ','•., ,_ ' ·. - .. 

sé auto justifica la desviación por ser.un acto·mei:arTiente_represivo del Estado, es decir. 
. . . . .__ - -- . ' . ; :. ' ,-: . . -- "-- ' . ··, - - . ·. ~-- . 

que el Estado crea la.··desviación-;:quedando:,en :_un·.postulado meramente teórico. que 
' : '"'·:-· - -. -; .. - "~ -. ''.' :·: '_ - ·.·. ;. : - .~- :- . -_ _.., ,., . 

simplemente permitió obse_~aÍ_..t~~~S -ig~or~_~OS_ P~f- ICÍ criminología oficial. 

La National Deviance Co~fe~n~;_; permiil:~a~'-:o~~en a los postulados de La nueva 

criminología co_n _Un. __ c·º·"~~".'id~ ·~a,_;;·¡~t~~'---: d'us~·~olla -úna critica de la& a'1ter_iores_ 

teorías criminológ-ic3s~ -.. ·,···r < .··. ... -
Los nuevos criminólogos críticos' diseñaran'. SU5:·-;P0stul~do.~ ,~'?~~~ª.'las teorías del 

etiquetamiento. señalando que ést~s -d~Sc~id-~n.:_:·1a·~_::d~~Vi~~-¡~·~·,: pri~8~~. _01~i¡d~ndo los 

factores estructurales del capital s~ciali.st~. q~e ; :,:ric;t~J~~-"~t,~· :~ :·desap-arición de la 
_., ··-·- ' 

delincuencia. Asimismo, critican a la fenomenología y a la etn-ometodologia ya que no 

deben partir y atender explicaciones concebidas con sujetos sino simplemente con 

relación a cuestiones de motivación e intención ya que los fenómenos cotidianos son los 

que interactúan en la práctica y orientan las actuaciones. en· este sentido su programa se 

plasma en los siguiente puntos: 

A. Señalar los orígenes del acto desviado. 

B. Buscar el acto en si mismo o la racionalidad del acto .. 

C. Origen inmediato de la reacción social. 
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D. Orígenes mediatos de a reacción social. 

E. Influencia de la reacción social, 

F. Naturaleza del proceso de desviación." :z 1s 

La criminología critica, esÍructúrara-tóda su ideología de la desviación con base en una 

teoría y método marxista.·.es.d'ecir:·. bajo 81 co~lenido del materialis"10 histórico .. 

Asimismo, enfo~~ran 5~.e~t~di~a\as' fun.;i~nés que cumple .el Estado, las leyes e 
in~titli~i~rl.~s·/pa_i~·::~,~-~~-~-~\.;~-r~~-~i ::·~~~~t~~~'/~P·¡_t~.l~s·t.~; ~ 1a -~.es~i~c·i~~ entOnc·es, debe ser 
estud.ia~-ª·· d~~de:'G~·:¡i~'bTt~·-,d-~ -·¡·íú~-h~ ~d·~' d1~~-e~~· -:.: , · -~--. ,,_, ~ . :~-- .: 

-.-<:3 ;'·/;';.: .:> .. s,~,~~;; .(:i{~;- ·:;·~{·;?l~,> ;;.; ' ~ ... ~ : -~"· 

~~?.ª~~~~~Tut~~~Wf ~i;I}~i~~~E~~~li~[;:g~~~~i 
a quienes ~~)es ot¿~;.- .. ;..,~.djetivo: c.·.;·~}~:.:c ; :· .: :~s·~ .. ·.·. '·. 
=~er::1~ª,;::~.~!1t~;:ª:r::~S.:~f:Jiti~~:tt:.~~]~~!:~~=~:~71r~ifilJf;tn:::1::::::: el 

.--:.:'·:;,. ~· ~-;;·.; ,.-. .;<·,-'. .'~,{~·:~-·:.~·, •. · .··_'(~ '.'{:.:-}: ·~~;·: 

PRJ~~~- LoS Ci-ifn!nÓ1ogOS critiCOS\~ltiliZ-a~~ ."~.~-·~~term-ini.~~~:~~.§:~.~-iCo:~.·sá1va que no se 

:;:~:i7z:::i~- el delincÜentE!.·• sino~~:1'3 eti;¿~mJ~·.·. yJ~s~::·e:.''2~u~~-:~.el. fenómeno de 
SEGUNDA. Los criminólogos é:rÍiic.;;,; ·~I 1i.;;t;.;i''.ttori4ado'· 1~.$ i:.~l;~~ ; é:t;;;i''r~ncionalismo 

:~~E~=:~:::::~::t~:~:~i:g5nd;~~~t%~~f~t~~~~~~E~~~~ÍEi~~~~l~~:f tze~~ 
ciase dominante y para conservar"1<:ls~priCii~91$~:~r ··· ··~; .. 'i· "'; '\_<\ ·.•• 
TERCERA. Los criminólogos crilic~~ }>1 _i~tr~uci/ E!Í. ~é~bdo marxista en el estudio del 
delito y de la criminalizac.ió·rl~'·_nó .. '·P.~~~~~:~r~-á·r''._úr:--'~ eSfera de justiCia; esto no crea una 

nueva criminología. pero: Si }'~fT!l.iÍe-_:~éíitiCSr «qUe ·en proceso de criminalización se ven 

encubiertas ideas que ·,eg-iÍiman----u;,- .. ~~'tSdo re-Presar y autoritario en el control del delito y 

2"' Vid. L¡,1rr .. uri El~m•. La llercnci.11 de l.11 Criminoloci111 Críticu. 2'". Ed .. Siglo XXI Edi. \tidco l'J•>:?. pp .. 101 a 11:? • 
. \.un cu.ando de~ •d"·crtirs.e que I• criminulogí.11 criticMI no c .. tahlrce ideu' puntule~ a l.11 allcrn.11th.-id:.1d e""peC'ifica dr 
l.11 .... ituau~ion~ que crilic». Por ende cun"-r•t•ndu c:o1lo criterio .. de dcfinicic>n criminohti!ic.11 Unic•mcntc .,r oh .. rn·• un• 
cíen"<""'>C'C'nC'Í• polilic•. !lfK"Í•I y juridklll en 1111 que~ •n•lil:• C•d• un• de r .. 1 ... trori•'I. 
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del _delincuente. que evidentemente_- se_ reflejará _dicha ºsituación __ en la imposición del 

castigo. 217 

En conclusión, la .criminología crítica, señala Massimo Pav.a'rini (1996), :que: • ( ..• ) se 

detiene en los, ur:nbrales. de un nudo teórico que devela -un. equívoco sobre- el que se 

funda la misma ·conciencia criminológica, en la sociedad burguesa: a~ptar el status que 

legal como P.resupuesto in impugnable y poder asl desarrollar· uri ··conocimiento de la 

diversidad c'riminal o bien con~raponerse a este poder y con ello ·desl-egitiinar.todo saber 

criminológico como no científico ( ... )"219 

:i 7 Cfr. lhidrm. pp.116 • 129. 
!

11
• lhidrm. p.172. T.~¡7r~·1 CC:I\T 
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4.·MODELOS DE SOCIEOAOES;(RACIONALIDAD FUNCIONALISTA) 

A pesar de. la pluralidad de matices· ·que históricamente pueden visualizarse en cuanto a 

las teorfas crimiri~lógi.~s~·~:· si~mP:~e e~i~ten ideas que gravitan en torno a un número 

limitado de· hipÓt~Si~~·~,rTiisrii~s:.·qú~,c~~·-·~·¡nt0tizan en ideologías que pueden. estruc!.urarse 

dentro de ios~rñ'fsr:;,·o.~·'ñiO'd~iOStd~~'soCiétdad~ ASi podemos constatar·1a exiStencia.cie tres 

paradigm~~ -~oril-~.-- ~¡;n: ;:· ~ 

·:" _._:· .. ·.:·:,:·<.. .. ,-
PRIM~Ro.-Model6 Positivista: Que: se refiere a un modelo consensual de sociedad con 

una ideología conservadora~ 

SEGUNDO. El modelo lnteraccionista: Que percibe un modelo pluralista de sociedad con 

tendencia a una ideología liberal, y, 

TERCERO. El modelo Crítico: Que es una concepción y perspectiva de modelo de 

sociedad conflictual con una ideología de corte socialista. 

Cada uno de estos modelos constituye un conocimiento que trata, determina y resuelve 

un problema bajo su propia perspectiva. Por eso cada una de las teorías criminológicas 

que justifican la interpretación de las formas de desobediencia al orden y a la autoridad, y 

por ende las formas de relación contra las mismas, siendo de esta manera que se sujetan 

a los paradigmas o modelos ya preestablecidos. 

Por lo tanto el sistema penal es una compleja discreción de poder social y la legitimidad 

de este se encuentra caracterizada por su propia racionalidad. El poder entonces se 

muestra dentro del sistema penal como un ejercicio de pacer planificado racionalmente, 

de ahí que sí actúa en forma racional y coherente resulta ser legitima. Pero la 

controversia que se suscita en la legitimidad y racionalidad. justifica la existencia de una 

problemética dificil de dilucidar, si consideramos la actuación del sistema penal. Para ello 

es necesario verificar el juego que se centra alrededor de la legitimidad considerando dos 

principios fundamentales que son: 

1. Principio De Legitimidad Penal. que exige el ejercicio del poder punitivo y a través de 

las instancias del sistema penal. pero que estos estén dentro de los parámetros y limite 

previamente establecidos por la ley, y, 
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2. El Principio de Legalidad,Procesal,. que exige las instancias del sistema penal ejerzan 

su poder para intentar- criminalizar a todos los autores-de· un delito con forme también a 
- . ·.-_ - . __ .. - -- -- ;- -. ~ 

ciertos parámetros _fo_rmales d,': la le~-, 

Llegándose entonces a la conclusiÓn ,qu.:. ~~ I~ estru~t~
0

ra 
0

~e,cu.;lquier sistema penal en 

ningún momento respeta la leg.31íd8d proceSa1:·_ .... , 

La estructura del discurso jurídico pe~:~;J·~,~-ii~~~l~a~ .. ~-~ n_úmero increíble de hipótesis, 

sustentadas dentro de un d~~~-- _ :~~:~_,· .. ,.p_~~ite·/~q~~-- el·- ·sistema legal intervenga 

represivamente en forma natural y·· ÍneCárliCB:-:-:AÚ.n ~:-á.S( 81 ·siS1:ema penal dentro de· la 

estructura social del poder res,ulta S4~:r con ·~len:~- caPa~id~d_-ope~tiva su~amente inferior 

a las demás instancias de pod-er estruct~~das.der\ir6 d~l ··.:;.paíata del Estado. DondÉ! el 
. ., ·, ·."·. ' . . 

sistema penal resulta ser la capacidad oper.ativa ~e las -.agencias que ejercen_ el poder 

programado. 

El poder programado se incrementa hasta el grado , de, cubrir. con, todo el ejercicio 

programado tegislativamente. esto determinara _y:pf~du~ir~ ~1 .. ef~o __ d0 _f_~·-c~!'"!'!~alización, 
donde varias veces la población seria crimin8i.izBd~:- 2~,~ 

··:· .. ";· ;'.·· ._ .. ·-.-,_··:-

Siendo que en este aspecto se trata de· r~~:liiz~'.: ~-~··:~~t~>:_~.d_~·-;·.~~:~~~~.i~~. ··P~n~I; .. e~:-;.~e7i~.-1a 

~~i;~:"ª~~~ª~?23I~it~j~~-¡~~~E~B~~· 
criminalizar. ASi~ismo el_ hec~a -de ·n.o' ejercer· e1 -~e~-.-crir!1~~á1iZa~te ~r:~~mac.~·-ª.~ _tOda 
la extensión· de )a palabra justifica qu~-~~-·e'xiste un~· cBtás'trote de· í~dole:.-5~''ia1~·2; .-.:~·;;. · . 

Por eso el _siste.ma~,P:,,~al. esta estructurado y montado sobre. uria' id;.~):!e ;~~~idad 
procesal, dC:m.de--el misrTio aparato pemiite su no-funcionamiento Y. si··par ·e1 Contrario 

existe un .. ~~~ de poder con una extrema arbitrariedad y selectividad_. q·~-e ~e orienta a 

la población más .vulnerable. 

En es~e ca~,.- la racionalidad para ejercer el castigo se vuelve circular donde su 

auto constatación se realiza con sus propios elementos, al igual que la justificación 

que se'desprende del derecho a castigar. Por ejemplo: En la cárcel los intemos serán 

siempre Jos mismos donde existan las personas paupérrimas, extranjeras, negras o de 

clase étnica. por eso se dice que a la cárcel llegan todos fo fracasados. 

21 • \."id. 7..afT•rnai. Euuraio R.Ul Ea Ruw• d~ lal'l P~n•!lll r~rdid•!I. Trmil'l t:di. U.uao••. Colombh1. 1990. pp. 16 y 17. 
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El criterio de selectividad. así como el margen amplio de arbítrariedad de las agencias 

penales justifica_no solamente la violación.de derechos fundamentales, sino que ademas 

el mismo se ven transgredidos por los inherente mecanismos que la propia ley 

establece. Esto refleja ·un· sistema penal marginal y corrupto, ya que la problemática que 

se le planteada. no tiene solución en la forma que pretende el sistema penal. 220 

Et sistema penal en eStE!. sentidO ·fue inventado con fines precisos y concretos. cuyo fin 

pretendía qU~::.;,·~di_e'.~i~lentara la_ legalidad. Pero actuaimente estamos hablando de otra 

cosa, donde los actos de violencia justifican la realidad cnminalizante de nuestra 

sociedad. 

Pero esto se debe a la existencia misma de la conflictividad y complejidad de la 

realidad social, y que esta circunstancia ya no depende del sistema penal, sino que 

depende de los mismos modetos de sociedad que se han establecido donde la 

distribución de la riqueza y de la justicia social principalmente resulta ser 

formalizadas en una supuesta igualdad, donde materialmente Ja desiguatdad es 

manifiesta. 

La politica criminal puede registrarse por la política que establece el Estado o inherente 

de la otras pofiticas que determinan el aparato estatal. Ya que la politica criminal es uno 

de los tantos instrumentos que el estado contemporáneo puede utilizar para controlar 

detemiinando precisas situaciones. 

Al respecto debe verificarse la política. como un reflejo de las actividades que ejercen 

actualmente la policía o el ejercito militar, pretendiendo justificar actos de prevención con 

relación a los llamados delitos de delincuencia organizada. como pueden ser: el trafico de 

drogas, ~ terrorismo, secuestro, robos entre otros esta situación y estrategia -politica 

resultan ser negativas, puesto que en un Estado democrático de derecho~' que' esta 

supuestamente legitimado por la vaiuntad popular. el ejercicio del poder supera los límites 

de contención establecido y refleja todo un actuar de criminalización, donde se verifica 

una circunstancia de violencia sobre violencia. 
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Ya que la política criminal observada resulta ser simplemente de mano dura y de cero 

tolerancia. 221 

Por eso el sistema penal - extiende y justifica legalmente la existencia de 

Tribunales excepcionales o en su caso ta proliferación de cárceles de máxima 

seguridad. porqué el sistema penal en si mismo. no puede soportar esta complejidad de 

prob&emas que se presentan a diario para su resolución, de ahí entonces que el sistema 

penal al igual que las otras instituciones establecidas ya sean formales e informales, se 

encuentren dentro de un circulo de autolegitimacaón. lo que provoca a la postre su falta 

de credibilidad, en consecuencia esto fomenta la crisis por la que atraviesa del sistema 

penal. asf como toda institución estatal. 

Aquí resulta. importante. destacar que la historia del orden. proyecta·. necesariamente la 

exist~/~ .. ~-i~ :~-~-·1~:~·-~·~_i.si_~~~s:·-~~.rm_~th,~os, -~ que tOct~_ .. ell~ .~º~~::·~I~,~~- ~-:·~"-simple .acto de 

ajustiCi~'n-i.~tci~~~&~~~'-.-~1 -ac?.to ~e "~jÚ~ticiafn~_!lto no:_;;~"-~·~~~?~: con~m~nación de los 

d'emás~ ·es décii- que··no ·So1ámente p·Uecie.VisU3iizarSe .. este ·ajÜSti.CiSmiÉ!nto en-un acto de 

ejemplarid;,;d.' . . -.;:, ··c.'" 

En es1:a.'s~~·~n~·;a se obse~a -~:~e.-:la ~-~~~!;,.~~~:~~i4~~~iar: también permite ensanchar 

1os mér~ene~ ·-d~ ·:impunidact ... ,_ .. ~/:;-·a-1-:: ·~:P1,i·.~~~lf~~:1·~;,¡~~tivamente dichos márgenes. 

necesa~,a·~ente ·.se inco~an a ·e~.··~.~~M~-~~·~--~-~~.:.:··:ní.~yoria de los habitantes de un 

conglomerado social. Pero esto cr~~·:,:v~~~~'_E/~ri~i~-~,.sentido. donde el individuo 

normal no sabe hacia donde va. ya que-se_pi.,;rde;.i,¡ Sentido de realidad =n este cambio 

constante ~ conciencia soCiat · 
·-. - .- ~'"- --~· _¡ ~---=:. 

' '·_-'.:. ,. ···.·.-,: .-~~"'.:;- · . .-.\·_' · ... 

Esto es importante destacarlo. porque la insensibÍlidSd que muestra el sistema penal y la 

política de criminaliza'?iÓn.-_:j':l~~jf~.-~~~~f·~~~nte_._-la·_-.~xi~Í·erlcia .. de un problema real que es 

la perdida de la identidad ·del· individuo y del ·grupo. aunado a ello la perdida de la 

conciencia sociaL 

yyc~r ,. -,,T 

FALLA DE 1v1\IGEN 
El JU"t~C"!'Ml er•du•I del cnd•rtcin1Wnto qut - obo.erva drntru dr la!! in!ltanrÜH (M"n•lc-5 y el rrfon•micoto d~I 

1t11toriu1ri-.mo -ñ•l•do.. - "crinca d~e- las rrfnrnaa'l dt l'W.J rr•lizada~ • la Co•'llillH"iñ• Poti1K-. dr .._ Edactc
l'nido .. ~lc1ic•n1" •-.í como• l•'l corrrl•1n.a• ConMiauciotH"'!l dr kK t:!l1ad'" mirrnbr°"' dr fa frdrrac;o. y dr bn 1ry
""cu11th1ri•~ E"''º tH1nhiC-n rf'formuk> la polilica criminHI dr nu~tru p•i!J.. cu• la crració• dr nurvas i•!tlillH"io•- dr 
C•»rrció• coa10 lo f•r: Coonti .. ao. :"liacioiaal dr ~•rid.-d P•blica t 1'"4-. •rctsariaWlr•tf' drrn·•lldo rsao • la 
crcJKió• dr ._,, .•• ~r!l co-..: l..a rrlatfta • la l.e-,_· t·Nrral co••ra la Drli•c•r•cÜI C~••Uad• 4 1?"'6) La 
rrformulaciU• de la co"ctpció• de- ~•rid•d pUbfica !t nacional. ju~•ificu nf'cn•ri•mrntc en furmH m1h cl•r• una11 
~tn.1..,;:i:a dr coa1rnt 1ocial y p••i•i-·o rna.1 ~ iolt••o. r.prro.n.., y ••Uwitario.. •ah-o q- ~itimad .. p,.. la -t.-• le-y • 
. '\~1 rntrT ie-arnpaña'l dr rnd•rrc-imirato dr fa:o1. pr••'- dr i"'pwoidad y ••-•cia drl Estado dr ~lllo. - lllatr •• 
rrdintr••""-•1nirnlo y rrfurmalaciUn dr la políeica rrirni•al t• .\-lisico. 
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Esto sigue estructurándose bajo un discurso funcionalista-positivista. que imptica 

la existencia de una sociedad jerarquizada. por ende clásica y desigual. 

Stanley Cohen (1995) realiza una brillante metáfora qua permita observar que el 

sistema de control de la criminalización o de la desviación se sustenta en una idea 

de red de pesca gigante. que cada día crece y se expande en el océano de la vida 

social y afirTTia: ... ( ••• ) Extraña y compleja en su aparición y movimientos, la red es 

arrojada por todo un ejercito de pescadores y pescadoras. trabajando todo el día e 

incluso toda la noche de acuerdo a regla y rutinas más o menos conocidas. sujetos 

más o menos a un control de autoridad superior. y sabiendo más o menos lo que 

est.án haciendo. La sociedad es el océano-inmensa. problemática. llena de 

corrientes imprevisibtes. rocas y otros peligros. Los desviados son los peces. Pero 

a diferencia de los peces verdaderos y aquí es donde la metáfora empieza a 

desmoronarse. los desviados no se pescan. se almacena. limpian. empacan. 

cocinan y degustan. El sistema que recibe a los desviados recién pescados tienen 

otros objetivos en mente. Después de un proceso de clasificación. los desviados 

son mantenidos vivoe (congelados) y procesados (¿deberiamos decir castigados,, 

tratado y con-egidas?) de fonnas extraordinariamente diversas. Entonces .. aquellos 

que están "listos .. son devueltos al mar (dejando sólo aqueUos que han muerto o 

que se dejan morir en et interior del sistema) De vuetta al océano (frecuentemente 

con señales y etiquetas da las que es dificil desprenderse) los peces quizá naden 

librewnente et resto de sus días.. O más frecuentemente quizá.,. son de nuevo 

atrapados en la red- Esto puede suc- una vez tras otra_ Algunas criaturas 

desdichadas están toda su vida pasando indefinidamente por un cicto. reciclado&. 

pescados. procesados. y devueltos al mar( .•• )'·. 222 

Siguiendo la metáfora que plantea Stanley Cohen (1985). el sistema de control de la 

desviación siempre ocupa un espacio indefinido en toda la sociedad tanto real conio 

social. Asimismo et tamaño y densicfad del mismo crea una situación de identidad. 

visibilidad y penetración continua. 

En la referencia al tamaño y la densK:iad. el sistema fonna• del control de la desviación 

continuamente crece. creando con ello un incremento en el número de desviados. en el 

sentido que los mismos son seleccionados y atrapados dentro del sistema. Esto produce 

dentro de la idea metafórica supracitada. que las redes resultan ser más anchas. 

::: Cfr. lbickwt. pp.. 71 y 72. 
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Asimismo existe un incremento de la intensidad de la intervención de los_ desviados-_ 

(antiguos y nuevos). donde las redes se observan. más densas. Por último los _sistemas 

de control originales continuamente se van complementando y reforzando en vez de 

remplazarse. lo que crea un sistema cada día más represivo y autoritario donde las redes 

resultan ser también distintas para esa selectividad del sistema de criminalización. 

Stanley Cohen (1985), señala también que la no-redu=ión de los porcentajes de 

encarcelamiento y ta expansión concomitante de teda el sistema. permite observar c;ue 

dentro de esta red existen personas que son atrapadas en forma .equivocada, resuíiando 

que las poblaciones encarceladas de esta manera. no hubiesen existido. sino se 

hubiesen reforzado con nuevos programas el sistema de control de desviación.223 

Por lo tanto, las estadísticas indican que el tamaña de la red y su densidad son 

fascinantes en razón de que el sistema crece. se reproduce y se multiplica, con ello no 

solamente se asegura una clientela constante. que hace més atractivo el éxrto del 

programa~ sino que ademas. esa red continuamente necesitara de más instancias para 

operar. con claros síntomas de endurecimiento político y reforzamiento del autoritarismo, 

cuyo modek> de sistema penal actual, se observa con medidas de carácter coercitivo. 

creándose en consecuencia un esquema cuya problemática no contiene una verdadera 

solución a los conftictos que se le plantean. 

Por el contrario. se observa una manifiesta limitación de derechos con el 

crecimiento del sistema de control o de desviación, esto necesariamente produce 

más clientes. pero sobre todo nuevos clientes de -ese sistema penal autoritario. 

represivo y antidemocrático .224 

Si a este proceso gradual de criminalización se suma la ideo•ogia del tratamiento 

terapéutico con un acento preventivo. la supuesta estrategia final de la 

resocialización del sujeto seleccionado por el sistema de desviación .. se convierte 

en una falacia. 

::.J Cfr. 1 bidcm. pp.. H 1 a H.3. 

~.a t•or c-jc-pkt: 1...a p9e'!'ila e• rnarc•a dd pro:raffta d~norni•ado K-p•-la l•rnC'diata 'tá,ima tHi111a1 en 19415 
d•raarc t. rC"'.!,eec-ia de éJ...car t:!'lpilMKa \"illarrC':al. que lt'nia con10 fin ht: drtet1ciún de pcf"'lon•" .. U!'>JM'ChU'"!J1!'1. que 
ind .. <MJ ~ dc-.on1ino:. l...ty t:itpi•t.u~ l...a autori1.aciün dr c=-a1eo" de ~rhiculu ... de mo1or prht1du"' y del .. rniciu pühlicu • 
.. ¡. •ins:.•• Í••d•-•to W<.e:aL ju .. cir.-. c-1 c11rl9c1er rrpr~o ' "iulauario Je- d.-rtclH" r ...... ...-... tr.. de- a...,. 
ciutJ•J•••"- l.o Í•cu~r"e•lc Jr ludo ~•o.~ 4- tJicb•,... proierant•~ ...e h•D ido incr..-1nc-•l••do e• ludo el lrrriturit.a 
n•cioa•L ~ior-ado cumli• ac:"laalntr•tr o~rr .. •ar d~ .. ._.. n,-r.rn-°' que- m•~ d.- la~ OC"a-..io•- w rr:alil.a e-o• actP"'t dr 
P"'polc-•cia y cna °"""° e'CT'ftn dr violC'•cdl. j.,.tifitindO-..c" con ello ...... a ~ iol•ci••n ...... rrwctantl de derTCh'" human~" y 
drrC'cb1n r .. •dameat.a~ de lodo ciadada•o. coa pnter:mma'I de pulnic• crim1u•I de C'!'il.a n•1urale1..Ji1.. 
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Puesto que la estrategia implementada por las autoridades-carcelarias en el tratamiento 

terapéutico al cual _se sujeta a· Un- desviádo-. resulta ser __ Úna práCtica arbitraria. 

potestativa. autoritaria. represiva y corrupta.· Ya. que el _estudio de perso~alidad y de 

peligrosidad del sujeto delincuente. n_o ~nnit~- establecer I~- distinCión del deliricuente y 

del no delincuente; 
:~ : ·~ -

Más aún si los mecanismos de "selección tra-diC~ion81es d~1 sisÍE!~a--d~:ju~iida crim.fnal 

siempre está~-- -d~t~~¡n'a~~~-> -~6r,· crit~~ib~_-._:?~~-~ >~n <_'~i~g-¿~_-_'.-~om'~-~t~ - se ·,encuentran 
relacionados· ~On -el d~Íii6-:u of~-~~-

Entonces los··~·~·~~n~ d-~--~~r &n el Sistema·de'selección9 resutian'~·e·r· evidentes¡· 

mostran~-0 ¿·~i~-~-~~-t~:: I~\ :~¡g·¡'~~;: ,; de-~---1a _:· estrUct¿-,.~--: O~ga··;.;iZativa ~~e .. enVJ-~1~~-,, al' '~iStema 
penal. y ;en-e~~i~l·;~.-~istema ~rc~Íario~ en _'un si~~ma d~ cambioS' frecuentes que se 
gen~~,;·--. ~n -_:di.~á~icas ~ue · cr~n y se rep~od~cen· d~Úo de la misma organización 

(pa;.a eieci.',~:de.;,;10 legiti;,..;arse y auto justificarse en su existencia y su operatividad) 

esto_pennite la reformulación y reestructuración del sistema. que a simple vista reflejan lo 

paradójico y contradictorio deJ sistema. péro en un análisis profundo. podemos observar 

Ün redimensionamiento político y jurídico. con una idea clara. la de reforzar el control 

social, punitivo y político dentro de una concepción Estado-sociedad, dentro de un 

esquema plenamente autoritario. es decir. en un modelo positivista de sociedad. 

rr 0 ·~ '"'--::~ 
FALLA DE ORIGEN 
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1 
MODELOS DE SOCIEDADES. 

~IOIJELO POSITIVISTA. 

-\.1oJdo con:.cnsuaJ de la sociedad. 

- IOi..•oltlgiu c~1nscrvadora. 

-El funcionamiento dc la "ocicdmj se 
funda ~ohrc d consenso d...: In 
nia' una en torno :.i ali.?unos "alon.:s 
gc1~cral..:~. -

-La h:y rclkja la '1.0luntad coh:ctiva. 
C:'\ ish! un CllOSCOSO de su~ 
intcL.>rantcs en cuanto a los valores 
imp~rantcs. La le)> es de fomm 
cscrita. 

-Quien viola la le~ representa una 
mi noria e puesto que la mayoria esta 
l.k acuerdo con las Jctiniciont:S del 
bien y C'I mal. tk lo justo y de: lo 
injusto. 

-El pcqud'm grupo que vinta la k!
di:bc h:nc:r alcú.n demento c:n co1nún 
'-{U..: lo dili.:rcñda de la ma~ oria 4uc 
lo respeta. 

-En conclusiO.n una sodcdad con 
una idr..'OloL?ia Je cortc conscn. udor v 1 

por tanto. ~au.salista- funcionalista. .. 

~IOl>El.O l:""TER~\CC"l<l:"":\l.ISTA. 

<\.fudclo plurali~ta de srn . .:1cJad. 

-f-lipút..:sis plurali ... ta ~uc r..:cunoc...: la ..:,i..;t.:ncü1 .Je una 
1nultipli •. _.¡..JaiJ. .. le.: ~n1p•1:-. ... o...:1al..:... ..:un 
diti:n .. ·nt ... •!>) a" ... ·.::..: ... .:n conrlictu. 

-La l..:~ c'i~t..: pn:ci~~u11..:nt..: para rcgula.r los ..lcucnJus 
cn gi:ncral ..:' j..,t.,:n. i:ntn: .:-..to:-. gruf'lt)"' Sl)Cialcs. 
aum. . .¡uc .. e pr..: ... ..:ntan ...:nn J..:rinicinn..:s .Jistinm ... '"> ~ a 
.. cc..:s l.!'n clintlictn. la le'- u..:n.: ..:ntonccs un 1o;alor 
puramcn1c neutral. . 

-Se rc1.:onucc -olo la n1..•1.:i:s1dad de ..:ncontrar al~un 
me1.::mbllll) de rc~oludón pa..:ili1.:a Je Jo-. contli..:hh.--

-Los indi .. iduu ... : a_..;¡_ ... e pom.:n dc a1.:u..:rdo ..;otirc una 
cstru\.:tura legal ~uc pcnnita rcsoh..:r tu ... .,;llntlictu..; ~in 
prcJtvgar 1rn:meJiahlcmcntc.: d bicne~tar de la 
""ll\,'.'JCda.J. 

-1:1 ..;i~tc1na lo..:µal. por t;mlo. nl) es un "ªll)r -:..ino un 
Cl)njumo 1..h: rcµJa.s naturales. 

-1.a ley ..:onstitU)c d Clln_1tm1u 1..h.~ n.:gla . ..; .Je! jw.:go yue 
pcm1i1..: Jbc1plinar lo:-. conllicto...,: no ia .. ,lrc..:c ningún 
intcrcs en ct1n1li1.:1n. 

-La le~ ga.r~m1i.1a -.óll> ym.: lth ..:onrlicto~ ..:ntn: l~L-; 

pcrsnnas "'C pu..:úcn rc:-.ohcr ..,¡n danar d intc-rcs de la 
colccti .. idad por una ..::\.i ... 1c11cia pa¡,;i lii..:a. 

-A~i. la "'¡,;il._·duJ 1.:~la ..:nrnpuc:-.ta dc Ji .. cr.;.o:-. grupo ... 
..,l)¡,;iaJc.., •• .t...:hi.Jo ..:n e:-.cncta a la pn: ... ..:nc1a • •. :n \.!I n1i:-.1nu 
11.!'Jido "u:Í3l. de ..:nrnp(incnt..:s rai.:i¡1lcs . ..:ulturales. 
étnil.!'l,... c...:l'fltln1ii..:t1 .... rcli!.!1t1...,t1:-' .. ..:le. l.,.luc hacen a l~L.., 

personas .Jb11nt¡L.., 1.:ntrc ... ,~ 

~101>El.C> CH.iTtCO. 

-P1..:n.:1¡,c a la -.n..:i .... ·d•id .._·,•11101 al!..!n ,_.n 
pcnmuu.:nt..: c~unhi.l 1di,\k·..:11...:a1 

-f_a ... ,,.._.,.._.¡JaJ ... e ti.111'..!..l p..•r -.u 
naturalc.ta l..'.:l't.:r...:111"ª ~ rcpn:-;1\.a d..:I 
..;istcrna lcl.!aL 
-La l..:" - c:-. '- i-.ta nt1 ..:01nn llll 

dcmen;o neutral para la -.ulu..:1t.ln 1..h: 
lns cnntli..:10... un 

~~t~~11..~::~11~a1~~~:c:n d~~~ ~.t:~\lcdl~1~ 1 
c~u1tih.:1...·en la rl.!'la.....:hlll di.!' pt1dcr. j 
-El in1cn:..; ITI:l)-llr ...le yu1..:n..:~ ti..:rh:n l 
el r•h.lcr d rnant..:ncrln ~ 
3..:rl.!'c .... ntarh1 a tr;_¡\...: ... di: 1..1 l..:~ l'or 
..:lll1. la h.:~ lcgn1111.1 una r..:lal.."Ílln J..: 

1 pnJcr -J11n111110 
1 

-l~I pl•d..:r -.c ..:tin .. cr"a p.ir;.i ~1...·tin1r ~ 
kl..; cun1..:cptu:-. Ji: ..:r1111in.1l u ~ 
J....--.. .. 1ado. conhl lt1Jo~ _.14uct1n ... '-lu..: j 
,Jl..:ntcn ..:tHltra 111-. 1nt..:r1..·~..::-. 1.h.:I 

~~= 1 

-.:\-..1 ..:111cnJida la .. .._H.:i..:.Jad- l 
compu .... s1u por Ji,.._.r._o.,. grupt1..; 
..;t1cial..:~. p.111..: cn jucg.t1 d í'tH.kr 
poli11...:u cntrl.!' ....¡u1~n lucha pnr j 
n1anti.:ncrlt1 ....¡tuen 1111.:ha pt1r 
i..:t1rll.1ui:-.tarh.J. 

-Se acepta un t::-.-tandar de ju:..1ic1a ~ 
..:oncihc al Estui..iu ..... u ... i:-.-tcma ¡,;orno 
naturalmcntc "ict~m1/ador.. de la. ... 

l 
-La h.:~ ... e k·~i1ima cnh•m.:e-... nt~ por'-lu..: :-.uponc la cla.-=~ ha_jas. 
pn11cc..:a1n .Jc .Jct.:rrn1naJti-. 1ntcrc:..cs. ~ino pt..n4uc 
rc¡¡Jj7¡¡ ella n1i .. ma el int1..·r..:-.. ... upcr1t1r J1..: dar una l:n conclusiún una ~ncicdad 1.:on una 
-.nllicitin pai.:11ica ah•-. cnntlic1ns. idcolng1a Jialé1.:tica-1i1n1.:innaii..;t¡L 

- En ctmdusiún una :-.ocicdaJ con una iJ..:nlogia di.: 
intcral.!'c1ún-funcionali!->ta 

TESIS CON 
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5. DERECHO PENAL SELECTIVO. DERECHO PENAL DESIGUAL. 

(RACIONALIDAD DESMISTIFICANTE) 

El derecho surge como una creación de normas generales con el fin de regular la 

conducta humana. Se puede decir que la característica del derecho. sera Ja norma. y esta 

se describe como un enunciado o supuesto que determine una conducta y siemp~e lleva 

aparejada una sanción. De esta conceptualización se puede desdoblar en dos 

características importantes: 

1. Se le denomina primaria, porqué ordena, prohibe o autoriza una conducta, y 

2. Se le denomina secundaria: porqué prevé la sanción para quien inflija la 

denominación primaria. Simplemente se trata de una concepción de derecho penal 

objetivo y de derecho penal subjetivo. salvo que de ésta última concepción se legitima el 

derecho a castigar"'2 • 

El principio_ que· da vida al imperativo de no hacer o abstener a la realización de 

aíQO~·:S:~·.'~;,;~tenta en una realidad objetiva y subjetiva del mundo interactuanta. Si el 

Estado.s~ constituye en un ente organizado en el que se incorpora y se satisface algunos 

interese~i-especificos de clase o de grupos subordinadas. esto va en correlación siempre 

y cuañ_~ó' ~o se ponga en peligro el proyecto de orden y progreso social. Sin embargo. la 

cont~dicción evidente en el capitalismo-funcionalista nos lleva a establecer que la 

le-9itin13Ción -en un orden liberal-igualitario se observa en un plano juridico-politico. 

y resulta desigual en un plano social-económico. 

Luego entonces los ciudadanos son igualmente libres. pero jamás libremente 

iguales. Por esta razón. la función declarada del Estado es la de preservar el orden 

púbtico con base en el derecho objetivo. que tiende a otorgar una protección 

organizada y dirigida hacia fuera, la que permite a ésta institución política una 

racionalidad interesada frente a un interés particular que le permite la improvisación. es 

decir, una situación de justificación teórica que dará un enfoque de argumentación en la 

relación descrita. siendo necesano observar la condición precisa donde se proyecta. 

El orden social modemo se vislumbra como una concepción eminentemente 

iuscéntrica, considerando que la legitimidad intrinseca que surge del derecho. se 

:::'.'Cfr. S.Jdchcimcr. •:d~•r. Tcori• del Derccllo.. 7•. F.d. 1-·n•dn de C11lr•ra t:co•ómic:• t:dL -"1rdcul'9K_.¡. pp.. 27 •JO. 
Cfr. Uu"''" Ratnirr.&.. Ju•a. .'.\l•n••I DI-: Drrtc:: .. u Prn•I t:.-...-iiol.(p•ne t:C"n~rah 1•. Ed.. ArirL S ... A .. U•rcdu•a. I~. 
pp.Syn 

l'EE::~~ :-:··'"'i'\I 
FALU\ D:S OEIGEN 186 



sustenta en premisas que soiamente sé auto justifican en un nuevo orden de derecho.- De 

ahi. que el derecho se observe como una forma·duradera y estable. 226 

Al auto regularse y auto crearse el d~recho penal~ apareC0 co,,:,o un conjuntO de 

normas determinantes de las conductas: asimismo~ conlO--ün:-é::Onjunto"··-·de·-conductas 

humanas determinadas por las normas. De igual~- forma~·e~·--desSrroll~ .. de;·"cíéación tiene 

una ontología de legitimación o des.te~itirri.~Ció:~-~~<r~~t·o · 3'·.Tí·n: p~·~~·ecte·r- socfá1. 
para justificar si está dentro o fuera de uná _1eg~·f¡d~d:-_ -.:_:, -{·) ~:·<···: 

Por otro lado, Hart (1990), afinna que la fonna de expresión, ~:el de,~hé';'p9nal, se 

observa corno un modo imperativo. sin embargo, lo mas criticO de-.eSte asunto- es que 

las órdenes coercitivas que se reproducen como una auto revelación.o auto-deliberación. 

justifican tas caracteristicas de un sistema jurídico. Por el contrario ... si. el deré:cho perl31 

contiene leyes que reproducen actos de prohibición· o 'píe~~riben ciertas ·aect~nes 
bajo la amenaza del castigo. tal concepción refleja simplemente .. Óíd~¡,'es r~S-~a1dádaS~-de 
amenaza•. lo cierto es que dichas '"leyes penales no se aplican a ~Úie~es, las -~pÍi~,n .. , por 

• lo tanto. no detennina una igualdad real sino fonnal. 2 z7 

Con dichas concepciones afirma Hart. se puede visualizar la existencia sin1P1e de reglas 

de primer tipo. que tienden a imponer deberes. y regla,~ ·d-~ .. ~S~"'~n'do ti~o. que 

implican no solamente cambios o movimientos de índole -fis·i~.".sin~_. también la 

creación.. modificación o transfonnación de deberes y_-·-obtigaciones; luego 

entonces .. la combinación de ambas dará origen a los órdenes coercitivos, mismos 

que serán fa -clave de la ciencia de la jurisprudencia ... 

En consecuencia. et derecho al organizar y ordenar a la sociedad secularizando los 

valores y las conductas de los individuos. se desprende del mismo tas llamadas 

nonnas o imperativos. cuya efectividad se refleja en una relación nonnada y 

legalizada respecto a la utilización del uso de la fuerza. 

Por ello, la reglamentación del ejercicio de ta fuerza resulta ser ta coacción 

institucionalizada. 

ll• Crr. l>•rl.Jwi-. Erwiltu d~ la on.ru.;. df'I Tr•bJtjo So<"i•L S.:"iil-:. Sc:h•pirr EdL H•rn'" Air~ A~rnlin• .. 1967. pp. 
77 ~- 7M. C•hir f'•Í•lil..Jlr q•r ri t:.1ado modrrtto •I í•ncW•••r • 1nnn dir •• drrirc"bu ohjct:fto_ .._ .... _.r ..,¡.blr .; 
{M'rmi•~ i:•r.n1U_.r I• proh•hilid.-d dC' I• c:-o•cci•¡,• fi!!>i<"• o l""-.tuk•: por rndf". 'tÍ •lcun•s •!MK"i•c-ill)•~ u i•dn.id•'" la 
I~ •• • cabo e• ror111a lre.•I ~ porque rl Es1ado lo ha prrmirido.. 

ttJ '\."Jd. llart.ILl-'-. t::I Co•crplu de ~rf'"C:bo.. 2•.Ed.. Al>drd~PrrroL t:di.. Hura<" Airr-s • .\.n,:.calina. 19"JO.pp.2.J.24. 99 ,. ~~ 
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De tal manera que si el discurso del derecho es estrictamente un discurso de ley. éste 

va a ser orientado con un carácter preceptivo en la detenninación de conductas y 

en la dirección como instrumento autoritario de las mismas. 

Esta perceptividad se refuerza en la imposición de modelos donde se crean 

comportamientos. se producen realidades y se modifican las existentes; esto se verifica 

como una racionalidad del hacer fáctico. sien embargo el discurso de la ley 

ünicamcnte contiene un valor nonnativo. en el que se encuentran etemenlos no 

nonnativos inmersos (esto se constit.uye en una falacia argumentativa). que legitima 

un orden coactivo. 228 

Si el derecho penal en el capitalismo se sustenta bajo principios de libertad y de 

igualdad ante la ley (liberalismo individualista). una concepción de ca-pacto social de 

esta naturaleza simplemente institucionaliza un derecho a la vioiencia. 

La burocracia entonces se presenta con un saber especializado par.a desarrollar la 

actividad vinculante a una profesión que surge necesariamente en ese proceso 

histórico det Estado. para juzgar y administrar un derecho estatuido. donde su razón 

descansa en una aplicación de la normatividad con base en un principio esencial. que es: 

la lógica. el cálculo y las matemáticas, que se relaciona necesanamente a una 

racionalización de poder-saber. 

El derecho concebido como ley y con el monopolio estatal de la fuerza. se ve implicado 

en una estructura social de ciase. redefinido en forTTia especifica por el capitalismo 

mani'fiesto en el Estado: es decir, esta mediación se denomina discurso de poder que 

tiene funciones de dominación y de dirección social. por ende.. sus instituciones 

resultan ser aparatos del Estado. 

El discurso del derecho se constituye en la sociedad contemporánea corno un 

sistema de Universal Inclusión. donde todo acontecimiento parece ser previsto 

=w Cfr. '\\.'ct.-r ~las.. ¿Q•e - la ll•rucr..ci:a'!. S.=""-..:. 1..-ial.aa. 1-'.di.. R•c-•0!'6 A.ir- Arec••i•a. 19"11. Pt' 9 a 161. h:irbea. 
fta•s. Truria Par. dn lHre-ctto.. s•. F.d.. l ''.'i.\.'liot Edi.. 'liotc,ico 1._Hift pp. 261 a 27 y 285 a 2'11. (~fr. GinN"-L Gtlbeno. 
1•odirr. E!ttadn ~ l>t!f.C'•rw>.. Pir.-,prcth•"' Sorinlf-e,iir-... :!" ~--~N:a_, &tri l>i.-M:•rwt .l•rid~PBlitWo.. 3•_ IE.ai.. l-':it91o 
Jr ln"f"l>Cie•~io•- .Jurldica-l':"A~t. Edi.. ~titd~·n l"HI"'. pp K-1 y HS. 

=- Crr. Gi...r..tz Gilhrnu. lbidr91. pp 93 y "M. ,-.._ Go&.ciilirz: '\(ida•rri .-'liria. ·'mt!:~lu S8•d1_.z Samd°""aL Diw•,,_., y 
Cá~dcs de .... ta.Y-.. Sc-i:•rid..ad. t:• G;raaad~ C~"rrri.. rl Shtrraa rrnitr•ci.ario r•c~ rl Temor v la E!ipirraan.. 
Orta..to C•rdc•a!L. Edi... 1"'91. pp 1•2. O-ir~ w••'-• q- la S..y co-o d~.,._,, pr~rihc conducl•~ •"li cnmo 
-••hkc« ir impu•~ modrl°"' dr cu .. portamW•to q_. i;ara••iLll• <t• obolrrwa•cia mrdi••lr la coacció• e• •- MIC'Wdad 
cun ria_, o t!:r•pi" de i•Cr~ cn•1.-.p~to.. por In ••••o r• pi~r erra rtalidadrs y prudmcr• "«"Tdad~; rn•ln 
~r ua poder co.ctn'o y sialbó&icu • 1.-.•ft dd t:.St.ado. l•ct•so Gilbrrto Gi.W•rz- arar1a9 q.c- ~ corre~m. dr 
l""arir.1:a~ c•trir las cla<toC"!I e• •• dctcrmiaado E!itado iruplira .,.uc ••• -• dotni•••lc; do•dir p•cdr acrpta~ propltc-Sla!t 
aurmach 83 dr o Iras cla:<..cs <tocialrs 1Dirat:ra5 •o ~ "•!lo a ca co•lrw. ~ s-.s i•1cres.rs f••daawnlalr!t qac ...irr1i.•: U 
propiedad prft ada.. la prod..rrióm y rt i••Erca_......_ 
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jurídicamente. De esta manera .. et campo del derecho se amptía desmesuradamente 

( dejando en claro que no puede justificar su presencia para todas las conductas 

latentes en una sociedad) creando un mundo de Universal Exclusión. 

En este sentido - en particular del derecho penal - como sistema no es un control de 

la desviación .. por et contrario .. se vislumbra como una estructura setecti~ en cuyo 

interior hace posible dicha desviación.229 

Por eso. el derecho nace y crece. es decir. se desarrolla y se reproduce entre sus 

propios principios y dogmas, por ende, su auto creación y autolegitimación. nos permite 

ver y determinar su propia realidad dectarada. 

Las teorías que legitiman el derecho penal y justifican en particular la imposición de las 

penas. han servido para establecer un discurs~ de limitación 'to'rmal, al. empleo de las 
- : . . :>;, .. _,,-;:·J ._,•:. 1-· - . :;:~ ·;;~:-·.,ir;··>: ·" <:- _.,; /.·;"_ ·".'.'" .;·:'..:::.~: :'~(--,_:;.,:,_ .-·:-:.;,. · .. ····,:,--.,. ··. . -

sanciones penales. Si~ · ~bargo;:/ ~sa .· ~rr~~- '. d~'_'.-~'Ut~ .; ~i~~C?i?n/~~ -~:sid.o.·:"u~ , _concepto 

confuso e imp~~º·, ·~u~ ~ ~~··,~,~~rí~~,~--~~ _t~'fii~_-,de m~~~u.~~-- id~iCa y que 
ha sido enarboÍada su. fu~6;<:,,:;· eo..;· ~~en I;..,; P<>1itica~ d~ control leg~lista adcptadas, 

:··.?·. -,,,::,>;'";, -~~~-e;:·~,'" V~~··,·;.:>",~ 

Al mi~~,ti~~:T~-~~·-'.~·-.:~~~~·:~--~~i~- li~,-ita fonnalmente en su intervención penal se 

confirma -- su dereCho a castigar. En el discurso que envuelve el esquema del ... lus 

puniencli~~ el delito juega un papel importante si tomamos en consideración la fOf'Tna 

como se ·crea el derecho en general que depende directamente de la conceptualización 

legal que se ab"ibuya al mismo, y resulta retevante advertir que en la mayor parte del 

mundo los juristas han concebido a la materia penal pura y desvinculada de tos 

conflictos que involucran al poder de dontinación. grave error. 

Ante esa desvinculación del derecho penal con el poder de d01T1inación y el control 

social se ha advertido que el derecho penal se ha encontrado sumergido en un 

universo justificador de existencia y aplicación.. de naturaleza eminenhHnente 

técnico jurídica .. sin dejar que se le enfrente con et contexto histórico... político. 

jurídico y sociat en que se produce y se aplica. 

De cuafquter manera. en esencia. el '"'principio de legalidad- es e! que se ha pronunciado 

en razón y función de los crite!'ios utilitarios de la apticación del sistema penaJ y esa 

necesidad ha dado =ntenido y fines al derecho penal. 

=~ Gu•1.iilr.i: Vid••rTi AlicU.: .A. Gore9C.. Sai•ckz S••dowal Aln!!U!tlO... El Cu•I~ Soc:U.I e• ta C:l•da4 * ~liüto.. 
l>.F.t.:SA~l-ACATl-\S.t:di.. l..._. .pp.26.. Cil•• did•c- •ulor- ._Di Giore,i. -.10 rr.tprclu • ~• •i:urm• de ru:J•~iUtl r 
i•~•-to• del orck• pr••L ack1nés.. parm j-rir..car la rn.rioe•<im d• lo r-1 q~ ~ ... i•,lir.rio••~ •• •• .... _.••o 
hiuórico y r• ••• ~t.d9d de-t:rnmi••da .. do.de d d<e-r"r'r .. O da rT""Mlltado !" ohrd~ •I ..ncnm• de podC'r e• ri q- ~ 
e•car•&r-9 -u-11ctar.do.. 
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Así. entra una función represiva y otra legalista ( derecho objetivo y derecho 

subjetivo). el derecho penal se erige corno la perta estandarte de la justicia colectiva. 

Pero el derecho penal concebido asi como una ley punitiva. justifica que su imposición 

surge como algo antidemocrático. luego entonces .. su nacimiento y aplicación 

resulta ser en una igualdad fonnal.. más no material. relación imbricada cuyo 

concepto directamente impUca 

legalidad. 

desigualdad que se construye dentro de una 

En consecuencia el derecho penal se ve inmerso en relaciones socia~s de producción de 

indoJe caprtalista. y se vislumbra como garante de esa producción capitalista. de ahí su 

perspectiva clasista del derecho penal que lo vincula a un contenido y significado 

de desigual en fonna real y materiaL 

El campo del derecho penal ha crecido enormemente dando origen a la llamada universal 

inclusión y universal exclusión. es decir que el derecho al auto justificarse y auto 

legitimarse. con base en un principio de legalidad,, lleva implícita ya un adjetivo de 

selectividad. Entonces al desarrollarse en sus propios principios y dogmas justif"ica su 

verdad declarada. en este sentido proyecta la desmesura de sus contenidos. donde toda 

conducta es prevista. Así el derecho penal no solamente sé objetiviza como un derecho 

estático. sino con múltiples funciones que justif'"11Can el sistema clasista de producción. 230 

!.)ot 1- ide11 w cr•lr• re ~frrT•Cia di~ta al mv1top.MIHJ de cre-.r .. •JJ4icar y C'je>c•l.ar el •rft"lto P"'n•I. •q•i radica-.. 
m•ltif•.ctu .. lidad CUfWU tnedio y fi• de jM,.lificación dd drre-chu penal -&.r-cti~u y u-teuaL Si 1omamo.¡ rn 
cnn,id.-raciO• q- ..._. ~••D-. dr ~- - proyrc-ta • lo rrfrrido n;,..., ••iw~ il9Cl.WO. y •eiwr~ 
ru.·lu,ió• ( facto.-- q•r i-nnitr• "rrirw•r ..... prt11tr'.'MM de- rri .. iaalil.ac:iñ• de ._ r•-d.CU. dn..W _. ~C'iin•• .. 
cunduc1a pi~ilh•• o an:atiwL lcmpur.I u pcrmaeeale) qar •ecesarialmeetc da oril=,c• a •- crtac:ió-.. apticacióm y 
rjrcwrióa * .. ~ ,.. ••• e"9 r~- d~··· "!' -wnw •. 
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6. EL DERECHO PENAL Y EL CONTROL SOCIAL. 

(RACIONALIDAD EN CLAVE POLÍTICA) 

El término de .. control saciar· tiene antecedentes antropológicos. y fue empleado por 

primera vez en el marco de la sociologia general, mismo que fue tomado de la sicología 

social de la escuela de Chicago. donde pasó a formar parte de una categoría central en 

el funcionalismo. De acuerdo con esta teoria. el derecho se configuró corno un 

importante instrumento de control social en razón de su capacidad para evitar. reprimir y 

en su caso castigar las acciones de los grupos marginales o disidentes que incurren en 

las conductas consideradas o catalogadas como desviadas. 231 

De ahi que la discusión sobre el control social se proponga en una racionalidad de clave 

política. Roberto Bergalli (1993). señala que el concepto de control social, se debe a·una 

falta de ingenuidad en el uso del conocimiento de éste, el cual debe utiliza~ ~mo .. una 

herramienta que implica mantener un determinado orden SC>CiaL La evolución que ·se vino 

desarro!lando respecto al control social pudo establecerse en correlación al co~ó3pto de 
Estado. como acertadamente lo señala Dario Melossi (1992)2

'" 

El "control socialw tiene COfTIO objetivo el resultado de obtener que el totál o la mayoria 

de la sociedad civil. manrfteste su conocimiento espontáneo a las reglas eStablecidas e 

impuestas. como mandatos para lograr un sometimiento y obediencia hacia el grupo 

dominante. 

Esta actividad naturalmente tiene como contrapartida la resistencia indivK:lual o de 

grupos que no se someten por voluntad a ese orden. De esta manera el control social 

no busca sotamente la represión de la disidencia., provocada quizá por el fracaso o 

por la insatisfacción de las necesidades básicas de una gran parte de la sociedad 

en un momento histórico detenninado. Se propone ejercer el poder a través de las 

instituciones públicas o privadas. dentro del control mismo que ejerce el Estado y el 

derecho. Esta polarización puede provocar una aguda crisis de hegemonía. que tenga 

como consecuencia la destrucción de la estructura producción-dominación. 

Alicia González Vidaurri (1991). señala que: "El control social tradicionalmente ha sido 

aiferenciado en formal. como aquél que deriva del mandato de la Jey promulgada. y en 

:u Rrrr,:aMi Nob~·no.. ~..u •• .;... -c,.-rr.,. Social • .. -¡-1 ckl ~1ik•ioo- :\1Dccrio ..i• H.roMtft-cr ~ .... , .... "" •-fM'"C"'N~ 
L'•ftcnid8d de U..rcc......_ 18-19 _..-w .. t>re de l'J'lf3. 
:.n C>b..CiL C~rto.. p••lllK de co .... c~emcia - -tabk«Wro• c•••do _. fonw•t.row la5 ideas ..--prctn-as cue ~t.ci09 a 
b1 co•crpl•alU..ció• de Ea f°r;e•ra dd E9tado. 
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informal_ como aquél que proviene de_ instancias ideotógtcas persuasivas. Sin embargo 

aunque las dos i~sta':'cia_~ __ re_~-~-1-~e~ _a pri"!'Jera vista posibles de identificar claramente. en 

realidad los llmites entre ambas suelen diluirse ya que la formal tiende a ser informal y 

viceversa. ello en ~ó~·-de·:·q~~--1~:,di;,ilmica social abarca todas tas conductas humanas 

como forTTias ·de·º coÍltrol :~: intenciOnalmente dirigidas sobre los múltiples autores 

sociales''. 233 
· 

.:,:_·.:-,::.7/·,'.·/'.:::·o_·:~<-.:'· 

La fÓrrnalidad :o' Ía ;~;~~~-.¡·~~>~~Cen referencia también al aspecto externo del control 

pero sus prácti~s·~~~~-;:,~~e;'-_-~~~a~. cuando existe una resistencia explícita del sujeto a 

confoi:ma~.- ~ .b1~n·~-~~:~-Ji1~d~,.-~¡·--~uj'eto acepta esa conformación. Entonces Ja dureza o 

suavidad de.·ki~~b~~t;~·~-~-fo,.,;.'a1es. dependen de las condiciones internas del ámbito 

subjetivo, tantC>,de ~~j~',;\6,.'-;:;p¡ica: como el pocler del sujeto al cual se le desea aplicar. 

Por otro. 1ado':-:RobertC> ,T0caven (1979), alude: " ( ... ) De estas situaciones surgen otros 

contro1eS _-qt.'..e·:pCX:ie;.n,~ 1i~~a·r espurios que implican la sujeción a un orden juridico y que 

se expr~n.:-·~--~~~'es que están respakiadas por leyes o reglamentos injustos o 

moraks·~ in·f~~leS 0spurios. que implican ta sujeción coactiva a un orden difuso y que . . ._-,'. , __ , .. _ 

se ':'ª"~~~~ .·.·;_~-r;~-~cciOnes que son ilegitimas o corruptas. como las detenciones 

arbrtrana>.1a· desaparición forzada de personas, las muertes extrajudiciales. la tortura, el 

cumplirnie~t-;,, d.;;_ ord~nes ilegales por obediencia del subordinado al superior jerárquico y 

muchas otras circunstancias que obligan a los sujetos a un orden que rige dentro de la 

formaJidád a o de la informalidad( ... ).·. 234 

" .. '. ·--

Sin.duda. las ideas sustentadas en especial po.- Roberto ~lli (1986), 235 nos permiten 

enfocar' la verdádera realidad del control social, ya dicho. ;3utor, determina que el control 

ha dado lugar a i .. 'aparición de nuevos objetos de conoeimiEinto criminológico. diferentes 

a los-ya conocid'C:,,.,re5µecto al delito. y al délincüE.nte'.iAÜr1ccuando Ross. empleó por 

primera.::~~--~·~_e,_::~,~~pt~ •. tambte~ ~.~.-~ .·q·~-~<:·n~~~·1~· j~·sw~ --er:. la utitización de -una 

sociedad definidá. más bien · fue con •~~ladón : a ~s- -~lt~ras ·emigrantes (cultural y 

:.u GoaiálC"z Vida•rri. Ali<ia.. y olrtK. 1-:1 UM» y la Pnic•iirm dr la l.e~ e• :\lhiiro. 1•. 1-:d. Porria S:.'- lo:di. :\lis.iiro.. P. 
6'>. 
:.u T~·r. Robeno.. Ek..w•IO!I ~la Cri•i~ia.. 1•. Ed. Edic-wl Edi. :\1~11.iiro 1979. p. S.. Cfr. Goa.&a-.Z P1~t•cia 
Luis. La SocioloEía del Dniec•u e• t. Cuedidóa de G&obati:Lació• para ••• :\lc ... crilica del Cuwlrol Soc&.L (}YM-n 
_.um q-.r el -=n••rW 'MJC:ial lllla e-vide-~mdo •lilliplr9 criW.<t dC' -••Mio.. ~ ~•la cu-o ••• -·•riablic e-w•cial del 
ordra. du.d~ W a11fv f•mda. ••lo co-SH"c-W. - drrir al -r ••• n••dicirie dC' vr•• r•lu.c'n r• ,.¡ •ft-.. U.plica d 
ordtL t:I co•ccptu &ir- cv•lru& -J<ial w drhr ...-tr e• ••• dohir '"¡M.·- cu-. ..,_i•B•r-.ciüa dd or*- ~ e•-• 
i•S1na•e1110 ck- do•ia.ctóa. Por lo .... 10 rl coat,,., soti•I far__, C' ia(orwaaf ~- _,,,,...., ~ 9'CC'rtidadr.I 
i11ltrprttatn-~ ya q- - co•!"ti••~r co•" •• COIK'Cplo omahcic•IC' y 01naipr-r•1r .. purq•r - o~rva c• -··~ 
praC'tic- 'MJlciak-s y diri=,ido • suirtripfrs actorrs 'Ml<ial~ La (orm•lidad y t. iw(oraa•1idad dd ~c•ar111> del cn•lrol 
jsstif°IC"ll• ~• cowdició• cslcrwa.. sniralras q•e 111 d•rr.L.9 o ._..a..-id..t j9':'&if'~• 'MI cottdiciiOwi a.1eraa. 
~ Bc"=aW Robrnu. ."\ .. ~1118 Suciulóeic........t•ridirO!lrr.. C l•lrod1WCciUa) ca Nn-nla Poder y Coalr-. CJb.CiL ~ 73-

-----------· __ .. ____________ _ 
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biológicamente inferiores). y su fin era el de integrar a los recién llegados a la sociedad 

estadounidense~ 2311
. 

Luego entonces, el.control social visto_desde los sociólogos de la escuela de Chicago y 

los filósofos pragm<Ít;,;:tas, (Mead· y Dewey} y con Park. se identificó con el problema 

principal qÚe'se'-~~laCionB~ a-l~'soCiedad·modema. aquí se observaba como la esfera de 

la creaci~n-·de·_'¿~~'-~?~i.:,~,;"-~úbí~-·'~n--e-1 ~n de resolver Jos problemas de la democracia. 

Resulta importat\té> en ·est0 Seiltidó"la resolución ae conflictos en la comunicación libre 

entre Jos :;.dfv-¡d:~~i~:,_J~-~·_gru~~s_-~oci~les. organizaciones y ccmunidades étnicas. 237 

Desde luego que resulta'.evidente·porqué·la sociedad política de los Estados Unidos. 

utmce la herra~i~,:,~-d~·~h:~si~n-~I para efectos del control social. 

, ,.,;...-· > _/'/·: ' , 

Debe conSicieiarsé _que e1 pEtns.3rTiiento de4 controt surge como un producto de 1a 

interacción--y c~:m~Üni~¿iciÓ~:-.d~:J~_o;g·~niz.ación social. y para ello era fundamental -como 

señala Mead- ·ver al E~Í,i::u:k,- ~~º ~n actor. 'Esto viene a colación. en el sentido de que si 

las cosas teni3~,·~·~ '~~f~~~· d.~ ~~~~~ión privada y posteriormente pasan a un plano de 

terceras personas. ello~ jusiitici:íba"' la i,nte,Vención del orden público. donde et Estado 

entraba en funció~:de1_-~nt_ro1 .. SO<?ial, sin embargo. no se debe confundir -como 5o refirió 

Dewey- el corit.l-61: ~~I ~·.~-~I ~rl-~ÍCI pÚblico. 2~ª 

Esto es. que el ·~:~~ho·~·se,- ·constituye como un vocabulario de motivos con .la:teoria 

sociológica -(L~m~rt)': dbrlde -podemos observar que las sanciones sociales-. tienen· un 
'- -- .· . - - ·-' .. ~..--- .- . :: -. _- - .' ,· - ' 

efecto poSitivC>-y-un,o_-nE!gativo. cada-uno va con relación a la recompensa Y.·a aa·amenaza 
del cas~; '.segú,.; ,Ía perspéctiva que se observe. Así su cumplimiento se dará Po~ un 

personal es~!~lizado' i.legalmente identfftcado. donde la dualidad se refleja e~. :una 

sanción. con.mo~o proporcionado por la ley, esto se constituye en el juego del controt y 

éste como Un recurso a ser utilizado dentro de una democracia. 

:u. rrr •. '\lirtu-.i.. D•riu. Ob. CiL PP. 137. S6t. 
UT Cit •. '\llf'tU'l..W. lbt<Htn. pp.152 • IW. Se- 'IC'lial•h• qur la "W'J<l"ir-d»d drnuK"rlidc:a -..obmralr podt. uri!••U..rw: rn 
"'in: ad el«' b propae•riú. v dif•!Ú.ti• dr la roua•air:aci.iia roaio lo ad,. iirrtir Cnut.r ... 
!.JS Cfr. lhilk--. pJL. t&u.; 167 • .:. irt .. :-.ta<to de hWt1-••r _. on--~• r" •• ri •• , ...... -..10 dC' ""niiriñ• dir prnpWdad 
prn·•da.. q- •o C'ra drlrnnU.a••c para j•~tirtc•r el probWrna.. )'• qur éste - raroatraha r• ••• p~ctic• potitic::• dirl 
CO•lrotl deo factn. ~· •t•c i•cf•-. irl pi.Jrr - r•rn•lnth• •rnale•rnadu ra I• "W'l<iird•d. porro •I p•-r • -r •• pruhWmi• 
~ I• drnH•r--=U. .. b d_,,·i•cirl• '"" c•••ln • •• rn"lrol 'llOC"i•I P•-b• • fornaar p-31rtr dr •R pn•hM--• p•hfirn.. l.• 
rr"l~l• • ~ d_,,1-<ticii• 1n•••h.n q~ rl ro••ro• ""ic:ial _. ob<oer"-a r• •• llilmbito fu•cio .. lr..ta cu• Parw•~ q•iir• 
a<h·~fC' q•r rl alrj•mM>a10 q- dirhr rr•lir::11~ dr Jo.. fartor- tradirtona....,. rco•ómil!'..,. y pnlilit:O'IL.. de"br ir•C"111nia•,._ 
•I f•r-""r ""_.9">-("'ioco~~ co• irl fi• d<IP -••diar irl r"t"tro1I de ~ f•ctor-r-i. rario"a.._... e irra<io>"aW,., "IW.d<r1 q'H' ~·"" 
últimos ..... .,C""Laba• rl probWm• .. de atlí q- 'M' C""tlntCI•,.. q•r la ~1-ció• ~ 11• problirm.a 90 r.ciu••I qar dC'br 
-••di.-rw r11rinaal..,.•••· t. d-" U.rió• r_.Jta -r r. a•-ftci• dr ro•lr"4 ,,..,..¡.L DI' -t• rn•••rw - c.tM...-a ql9e' rf 
ro•lrnl ""•'-1 rn••o ••• r-r--•• • t. d_,,.ialt'il°tt1; i•rt•""• --=•• '"l.filh -n•ta: q•• irl '-'~••jC' - rl q- rn.•n•t. lndn 
ro-porta-W•ID drt pmrtiripaalr. r• roa!M'rar.cia. la co•u•ic:»riria r~··uda. -r ••• forma dr cualrui ·•ucial: de aq11i. 
<oC' p•irdr partir pmra drfit1ir OlnM eolrn1r•1C- C""t1:r.ctan1~ di"' la rraltdad. 

TES:' '.'·:p 
FALLA DE OHIGEN 

193 



En este sentido. et control social se manifiesta como reactivo. si se tOflla en cuenta que et 

derecho se llega a catalogar como vocabulano de motivos. por su espera a ser utilizado. 

Stanley Cohen (1988), justifica que el control social responde a coonportamientos de 

personas · que se catalogan como desviados, problemciticos, preocupantes • 

. ~menazant~ molestos o indeseables, luego entonces. debe verificarse corno un 

castigo;· disUasión. tratamiento entre otros la respuesta o reacción. AJ referirse al control 

socia1.···dicho ténnino lo encuadra como un concepto superficial impreciso al 

denominarlo como"( ... ) =ncepto de Mikey Mouse, ( ... )·.:u• 

Por lo tanto. la forma desmedida de los analistas de política social pretenden vincular las 

medidas del Estado de manera indiscriminada con et controf social. Stan&ey Cohen. ubica 

al térrn1no det control social en relación directa con situaciones de intemamiento, 

socialización .. educación. presión del grupo primario entre otros. que no necesariamente 

deben enfocarse a un aspecto restringido de la criminok>gia. del aparato correccional y 

legal. 

De ahí que la realidad tenga un poder selectivo dentro del sistema penal. sí el segmento 

policial. por ejemplo: opera directamente sobre et proceso de filtración del sistema. así los 

ciudadanos ejercen su poder de selecoón por mecho de la denuncia: si consideran10S que 

la función ejecutiva es 1a que predomina en este sistema penal. la cárcel corno tal nace 

con racismo, y se vincula como una institución discriminatoria en el discurso jurídico 

penal. 

Se concluiría que considerando estas crisis por tas que atraviesan las sociedades 

contemporáneas respecto a cuestiones de racionalidad. legitimación y motivación ·-con 

palabras de Bergalli- - ( ___ ) Se ha dejado al mundo_ social huérfano <·-->"·es:decir, sf las. 

demandas sociales que se formulan son. insatisfechas; pero éstas llevan inmersas una 

regeneración de bases democráticas. entonces:•( ... ) En esta perspectiva de futuro nada 

cot1m1sta es imprescindible alentar una nueva imaginación sociotógica que permita 

.:.r- lhKlrnL pp. IS• .JO- 1_. .. idcw~ • Cofl«9. liir•c-• peallll<t W cra1.a-Wa1u cu• lu Sortl•a.do por .'~Ir~ ~lair"JÍmd~ 

..-n trrmia..,.. i=,rnrr.~ fq•r i•drpradiir•rrmr•lr de 1•• ~•!to ,_lr•lad•~) r• c••••o a q•c- rl co•I~ "WJoriaf f1w--.f o 
in~lil•cio••li-1.ado q- - r•c-•r•rra r• rl ~norll., pr .. l. • ..,. r•_.. ... _, de-ottac-dido r• rl ••bilo c=ri•i~ito !' •I 
de~tHJ rc--•l. r.111bir• ""• -... q~ ~ c•••lo • t. c=•rr~ p~•pr>_. ••• acth-id..t aorw1a1n-i7.9dora ,.._ =r-r• bl 
prupt.a &e!' y• q- i•!l5hl•ciu .. Nl.a ft prlJC'rdimiraro.. j11llrirw:a bl •ct•aciiUo• ck- kM f•-.c--.r-ii&J.L y a.os.~ ast <"-~ 
ruadH:M,_ paarw •c=tuar ~• •• ~ft•r•• pr .. 1 c-1HDO el c=o••n->I 'WJIC'i91 p••i•h·~ tto.dir - ob<1«.,,.•• .ccao
~uncro&.dora.-. y rrpr~.-.~ q- •parir••r-•le 11.ad• cW-• q•r "rr «-• e-1 ..&. .. reo ... pe•al. prru q- r• rtar......._ pr- al 
úhc•.--. j•ridiicu.. el '.'Ñs1«""9la pr••I !Mr diriec casi ~iir•pl'T c•~lra c-ic'rtas prt""IUAaS -e qllll" c=o•lrmi cir~ mccilJeros.. Tal 
ac=ta•c-ió• pu~ d<r rrl~c rl hC<tlo i•nr-s:•btir cff. qac deatrn dri .. r..rr"'• pr••l.. - i•rt.yr la n-al:il.acM>• de- tod~ 
•q•elkb p~i ... tc••°" co•,.r9C"io••~ de c=o•trol dirictd~ a kJ"I 'll"C'tore. ••r:i••do.. de I• pohfacioa. 
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sustituir la- sociología del control -social por. una~sociologia-de -la justic~ -social y-de ta 

democracia ( ... )". ~40 

En consecuencia~ el .concepto del controi'""social debe -prOVocar' un rechazo en cu3nto a su 

utilización trad·i~iana1.·en ~specia1, reterent~;~ Consid~rárseie co~o ~n ~e;;Uitado y· efecto 

rea'ctivo. ·a enfOque dcl:>e '¡tCon base ;en u-r1a 'r·eestnJctü'icidón-·c.e·-ia.,deffi~rSCi:á y .. de ta 

justic-ia social.··· 
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7. ENTRE EL ABOLICIONISMO Y EL DERECHO PENAL MÍNIMO. 

(RACIONALIDAD DE LA ALTERNATIVA EXTREMA) 

El abolicionismo es catalogado por Luigi Ferrajoli (1995). como una ideología 

justlficacionista. Por e1empto: por un lado. el abolicionismo radical de Stirner .. que 

presenta una falacaa naturalistoca. donde una ley natural y descnptiva. como lo es la ley 

del más fuerte. se asume como un pnnciplo valorativo; s:x>r otro lado. abolicionistas 

hoUstas. con postulados de tipo anarQuista y moralista. se presenta un modek:> de 

castigo de caracter ilusorio. llegándose a ella por una falacia nomiativista. sin embargo. 

se logra únicamente sistemas represivos y totalizantes. supuestamente carentes de 

coacción. 241 

Mauricio Martínez indica que ·c ... )por abolicionismo se conoce una corriente de la 

criminok:>gía moderna o critica que corno su nOf'Tlbre k> indica. propone ta abolición no 

solo de la carcet sino de la totalidad del sistema de la justicia penal( ... )" . ..,. 

Los abolicionistas pretenden la desaparición del sistema en su totalidad es decir. 

pretenden combatir un instrumento autoritario corno k> es et sistema penal. ya que éste es 

un problema social. 

Sistema penat se caracteriza dicen los ~icionista s:x>r ser anÓfTlico. porqué las nonnas 

no cumplen las funaones esperadas de proteger a los ciudadanos ni a las relaciones 

sociales. por ende. Ja intimidación de tas nonnas no evita la comisión de delitos. 

Cueno Calón agrega que los abolicionistas utilizaban argumentos =nttadictorios. una 

veces de índole moral. porqué parte de la llicJtud natural de la pena. y otras veces. con 

razonamientos caracter práctico. COfTlO son k>s de utilic1ad social.243 

:.u Cfr. Ob.Cit.. pp.. .l28 y 329. 
:.a:a C-iL Rn-era Bri~ I~ p.. 79. L~o e••u•c~ die~ -••dio nNRprc-•d.-ria: 1. El ~rft:._ praal wist:o c- •• 
conju•lo die te1IO"I. docrri•- y cowcrptos. 2. 1....._. r • .c..__ de•• cWrt:o ••-.r.-o de oriit•••- ,...._.._ ~ 
('ntrr• W col90 policim!I.. j191:1:........_ ad-'•iHr-.ció• s--•i.&e-ieria. tuda!I. rilas lln!!ili......_ por --am de-1 tkrtc:._ prm&. 
.l. La3 cu•ctpciu- de _,, OrEa••ta ... ~ .... .,.. el \kfitu y •f deü8C-.te. -L EJ ,.~ ... e':'t~ c•H''r ~ 
u~··--- !I' i.. mc-J¡.. ck cu-••irlKMi9. 5- IA ... fW1.t9C't.,.. i•~••- drt '"-'-~ 1-~~ ....-.a.-. y 6. 
Lm r:tlrWrl•.,. dor poder r• d i•terior dr c..._ •- dor kr.t u.-_..n..., qmie cDR11itwyr. ri Ut.aetna... 

::.u C"tl. Jt-..~ llirir8L I~ ~ 7-6 • 76.. ''••~ e ·•1 e4e d e-9Cralirl!:• .... .__........_ ~ 
co-.:retmi~te la aire~ de q.r loe ideales abuiliiriu-.na.s s.r•• lle"'--"'- adc&.•&e por •• ---•ta w.c-W o 
po¡;1ico e• ct !M:•tido de •• cu•purta..Wam cuW<th.u q- c•bra - e.ra.a ••-ro de pr~ i111er8CU9C'Cl.aall.a." 
diriltilfo • rra-f'o~r la.• -•rmct•~ ••toritmirias drt _....., capitatBr. modrr-.. 

'
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Si bien lo abolicionistas fundamentalmente buscaln una reducció.n de pena;-- también k> es 
>• •• .: ' •• 

que dentro del conflicto social. el derecho PE!"ª' ,si~u~~--~i~ndo ·~necesario pues. su 

abofición. acarrearia consecuencias más negativas que su mantenimiento. En 

consecuencia los mecanismos civiles de compensació~--A~ntr~-:~~i~; ofensor. corren el 

riesgo de no prestar atención a las garantías que rige,.; :.~t'·~~l-~o penal y del derecho 

procesal pena, garantias Que tienen su origen en e1 pe,lsaríite~·i'tO Überal moderno. 2°" 

Lo relevante de las ideologías abolicionistas~ :··.es que_ sustenta~ una cuestión 

interesante de ccwnunicación directa entre victí~a. y.autor. para efectos de que se 

abran otros canales de comunicación. con el ~~.:.~ 'detemlinar ta intervención mas 
idónea para resolver el hecho ilícito. A pesar de eno.'-_lo ~s absurdo e ilógico del caso. 

es que de esta interacción se produzca una just~iÓn del áetuar desviado del sujeto. y 

se deba entonces sancionar en una forma benéfica- ·eS deci"r. se reconoce la desviación 

pero además se justifica como un acto que propi~~. una 'enmienda. para que el infractor 

siga el sendero ~ bien; pero sl no exiSte · éSa ~uii'ica6ón se crea una situación 

abismal de imposible resoluoón. 

Al respecto Hulsman (1986), señala que se tiene que abandonar la criminologia critica de 

carácter catascópico. de la realidad social. si et delito no tiene una realidad 

ontotógica9 es decir. no es et objeto sino et producto de la poUtica criminal. r:x:>' eOo, 

la situación de la criminalización construye la realidad social y ésta se refleja en los 

siguientes aspect.os: 

A. La gente o fas organizaciones criminalizan juzgando con"10 no deseabje un 

determinado acontecimiento. 

B.. Existe inrned"satarnente la atribución. individuo-acontecimiento. 

C. Se provoca una reacción social la forma de control social por conducto de la punición. 

O. La punición se realiza en un marco profesional-legal. con perspectiva escolástica de 

un juicio final. y 
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E) Se opera en un marco especial del sistema de justicia penal.~45-

Podemos ver entOrlces que .se - determina una dicotomia referente a una justicia 

comunitaria y.~~ ·Pa~ dir~ame;,te·a- u~a justicia civil. Estas posturas pueden justificarse 

a considet-ació~ deÍ susciito_como'poSiciones contradictorias para ser aplicadas dentro de 

una comunidad;._ MaS aún .ti,enen un ~arco· de actuación dentro de un funcionalismo y 

determifiismo ·SOC:i~l1.-: 

Asimismo'_-:~e· pl~ntea' que -se debe distinguir entre las personas agraviadas y el suceso 

mismo .·d"e ia ~~~~.i~~f~~~iÓn ~~ra jÚstificar la composición de actor y victima_ 

A pesa~'.,_':1e .. e11~;;.M~~~sin;o _Pavarini(1986). refiere que este pensamiento. tiende a justificar 

una. dát80Sa.·en··co·ntra.-del sistema penal que va en relación de la misma criminalidad. 

luego: e.nio~c;e~·>__,P?ci~os constatar lo contradictorio de sus planteamientos. puesto que 

pOr un 't.ado ·su·..ge ·uná critica al sistema penal, para su desaparición. sin embargo. utilizan 

pri~ci~i~~ · ~.- .i-~te~ionismo simbólico para establecer la interactuaciones de Estado. 

delincUente_:Y ,ViCti~a. en un proceso de composición. y posterionnente establecer una 

hipóteSiS'.: 'de totérancia y del perdón al delincuente. Es decir. una teoría demasiado 

subj~~~+~-~-\ ~·~~~~i-ca y confinnante de un sistema funcionalista. 248 

Esto llev3 aparejada una valoración objetiva. donde la eficacia de la justicia penal no es 

acorde a 'su· realidad paramétrica. misma que se justifica con las estadísticas. que 

muestra 1a· forma de resolución de conflictos. 

Los abolicionistas .señalan que la desaparición de ta justicia penal no implicaría una 

pérdida de poder estatal. justrricarla simplemente un debilitamiento en la estructura de 

seguridad social. Se dan contradicciones importantes dentro. del a_~.lic~'?~i~~~ .~º~~e se 

esquematiza ideas de forma totalitaria y represiva .. 

En e.I caso del derecho penal mlnimo. Ferrajolli (1986). ser'lala que el derecho penal 

surge de una bilateralidad que se construye entre ofendido-ofensor •. cuya es~ructura 

fundamental tiende a tomar una simetría triat. con la autoridad judicial. do~de i~ ·privado 

se sujeta a lo público. 2
'

7 

: .. , lt•h••L Ob.CiL p. 128. E• ll•h ... a C"ll rnanifinlu en "ª prn!'IJlmic-1110 qair bl ju!'t:Ñ'ia penal ll~a impticit• un• 
i•O-acill de ~uciac~ prru -. de- .... relaciUa coa pan~ cu111pruA11C1id•!t.. por r•dc- la ~risni•oMJ.eÚI drl'le
libirra~ de- la ju!'dcla JW••I e• ••• "·i-..ióa •••!totÜpica.. 
z .... crr. P•v•ri•l. ·'l•s.•irnn. •:1 Si§frnaa del Dirr~ho Pr,.•I t"llfrT rl Abulido•i-.nto ..- rl N:rd•rrkt•Dmin. •=• MrvR•• 
.\le:dca•• dir J•st:icia.. .'\li-:s.ico 1 ~ pp.. no • 2-12. -
u•crr. 1--rrT"'.mjoMi L9ici. Derec"o Pe•al ~ti•í..n.. E• Podrr y Co•croL. K,_·i•ta llio-.pa.a-t.ciaoarnir-rica•a dr Dacipliaa.• 
""°brr rl Co•t:..W Socú.L !"lío.•· PPU: Edi. 0..rcdoaa 1986. pp. 25 a ~8;_--------------. 
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Por lo tanto, un derecho penal se minimiza y se justifica cuando la viotencia 

presenta un límite, precisamente para satisfacer y garantizar a favor de la 

colectividad determinados derechos del orden penal y procesal. 248 

Et derecho penal mínimo significaría la recuperación del humanismo penal corno 

reivindicación de la dignidad de los sujetoe que se encuentran en libertad y 

privados de libertad. 

Con ello. podemos v1suahzar principios mtras1stenlátJCOs y extrasisternélbcos de derechos 

fundamentates del hOfllbre. que nos darán a ta postre una doctrina de justificación y de 

construcoón del derecho penal mimmo. siendo que el objeto de su reflexll6n no es la 

realidad sino el metalenguaje, donde et problema se centra en los mechas y fines. 

Sí la pena es la fonna más violenta y radicalizada del sistetna jurídico. la misma 

debe ser un medio menos lesivo para alcanzar un fin y así poder justificar el medio, 

aquí estriba lo dificd de esta doctrina para justrficar prácticamente en ta actividad de tos 

organismos del sistema penal. el respeto a ~ derechos fundarrtentales o derechos 

humanos de las personas que ingresan a dicho saste<na. Luog1 Ferra¡oli (1995) señala que 

los pnncipios minimos se encuentran Interrelacionados. stendo ef mas imr;x:>rtante et 

principio de legalidad (Nullum crinren. nulla poena. sine legre}. al cual se ratacionan 

los principios de: 

- Nulla poena sine crimine (principio de retributividad) 

- Hullum crilTHN> sine lege (principio de seguridad) 

- Hulla /ex (poenalis) sine necesitare (principio de necesidad) 

- Nulla necessitas sine iniuria (principio de lesividad) 

- Nulla iniuria sine actione (principio de materialidad) 

- Hulla ac:Uo sine culpa (principio de culpabilidad) 

- Hulla culpa sine iudicio (principio de jurisdiccionalidad) TESIS CON 
1 F'ALT /.1 '"'·1-· 0,_,r'"'EN '-'-" LJ~ tUU; 

- Hullunt iudiciunt sine accustione (principio acusatorio) 

:- Si ~_,. qmc d pruc~ de •• .n1c-. puAilKo dcW cslar - ~• c:a~ dtr lolrrwmcd '!' de ~c•ciO&. 
C'•la.tCS lil•ir•-••c - luer• ie09 I• ••-•cia de ~¡.,.. P••i1noc.: de alllli q- .. ~ ahcrwaliv•~ - JN"Pd•• co•-wcnir en 
.. e-rdadc-r8'!" car:a•tta"'-
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- Nutla accusatione sine pn>batione (principio de la carTera de la prueba). y Nulla 

probation sine de'8nsione (principio del contradictorio)249 

Señala- Ferrajoli- que estos diez principios resumen al modelo garantista de 

derecho o de responsabilidad penal.. que a su vez .. se convierten en principios 

jurídicos det modenlo Estado do de.-echo. Combinados entre si. nos dan cincuenta y 

seis tesos del modelo penal garantista y cognitivo. dependiendo de esto, se podrá 

verificar,. si se trata de un modelo penal autoritario o un modelo penal garantista .. 

así respectivamente de un derecho penal mínimo y de un derecho penal máximo. 250 

Se llega de este modo. a las corrientes y posturas actuales. donde se propugna por un 

Derecho Penal de mínima aplicación y un prevencionisrno corno fin de la pena .. todo ello 

inmerso en una mandiesta cnsis de derecho penat Cuando ta política crirninat se 

pronuncia por un derecho penal de "'última ratio· y por menos prisión. et sistema se 

endurece tocando arnbitos antes no imaginados. por medio de Jos cuales et control legal 

es reforzado (autoritas et not veritas 'acit /egem) 

Al ser autoritaria la ley. y derivar del principio del poder. implica que lo impuesto 

por la ley a través de su orden coactivo .. no solamente resulta antidemocrático sino 

adetnás autoritario o totalitario .. de tal manera que todos los regímenes de Estado o de 

gobierno se visualizan en esta óptica del no garantismo y del derecho penal máximo. 

Pero el limrte para el derecho máximo será e• propio derecho mínimo. mismo que debe 

ser una prevencJ6n de la venganza privada y de la venganza brutal y estatal. de la tutela 

o auto tutela del derecho de propta mano_ 

Por último. siguiendo las ideas de Luigi Ferrajoli (1995). señala que respecto al derecho 

penal.. se debe presentar COITio una técnica para la tutefa de loa derechos 

fundamentales. de manera que el sistema de justicia penal .. debe ser un sistema de 

protección de los derechos humanos; ya que en la actualidad paradójicamente 

tanto en el d.Mito ccxno en la venganza se da una violencia; puesto que en et defito 

se da una violencia arbitraria e incontrolada; en la venganza aún por su propia 

naturaleza se verifica una situación incierta. desproporcionada y desenfrenada. 

donde el derecho penal mínimo deberá reducir esas violaciones. que por el 

:_.• Cír. lbide-.. PP- 92 !' 93. 

:58 Cfr. lbide-.. pp.. 9"' Y 9S 
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contrario en la actualidad se agravan da manera total y represiva con el derecho 

penal máximo.251 
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CAPÍTULO 4. 

LA CÁRCEL MODERNA. 

(RACIONALIDAD DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ) 

1. DERECHOS HUMANOS. (RACIONALIDAD AUSENTE) 

EL problema q~·~, genera el sistema penitenciario no es nuevo, sin embargo. sus 

estrategias políticas. se repiten como un acto institucional intuitivo de 

conservación,:·,·~·cfa··"'.selección natural ·:y funcional, una especie de metamorfosis 
'"''··· ' 

cíclica vital qu&>·0'nace Y crece, asimismo se desarrolla y adapta a tiempo y espacio 

mediante p~~~·~~~ d~· política criminal, que justifican su legalidad y legitimidad. 

Así podemos:·oJ1:n1~:r:~'ue en una .institución total, aspera, cerrada y sórdida se cruzan 

las vidas--~~-º-c~Ú~~~~~'in~i~id~os que sé auto legitiman en sus actuaciones, que·a ~~-.yez 
se ven 'imb~iCad~;¡.~_,b.aJo ·un mundo de discurso meramente legalista. donde .el iema ·de 

los derechos·'.·: humanos o los derechos fundamentales de los reclusos, se·· ven - . ~ -
caracteriZadOs 'én'·Un·discurso instruccional. 

El discurso· instruccional9 cumple una función de mediación entre Jos. individuos 

invOlucrádOS'":; Y: e't -;sistema- penitenciario. porqué actualmente no:-'se.~ Pued~ :_~egar· '1a -

existenc·~ ~-~~':'~J~~~::.:~~~iva~ores en la promoción de. los ~~~~ti.~s.~~~-~~~ois~:~p~esto 
que encUéiítra~:.~~f~.°~~dc?-~·. en ·1aS -leyes positivas. por eje~plo:·:.~O'·/_-~é~ic~::~a ·niv81 del 

ámbito ·constituciÓria1/·a5·¡ como-.en las leyes reglamentaria's ·del -siSten1a Penitenciario. se 

han estat:>1eG.i~~''.~(:i~~~·~::: _P:~~-C.ip¡~~- que.: re~Úlan I~~. ~~r~hos ~::h_~~-a~o;s~ sin eiri_bargo. 

tales principios t.;n;s;;,lo:ft.¡ero~ pla~m.;do~ en:0 1a;le~.;;~·porqué de hecho no llegan a 

respetarse~ 

Si bien. Íos organis~c;s Gu~'mamentales y.los no Gubernamentales. han hecho un gran 

esfuerzo por prOinoveí el ·respeto a los derechos del hombre, tanto en el ámbito nacional 

como en el ámbito internacional. principalmente en materia penal. también lo es que 

resulta dificil crear un binomio entre los derechos humanos y el sistema penal. y si esto 

es dificil. más dificil es crear ése binomio con el derecho penitenciario. 

Si partimos de la premisa de que las penas crueles. inhumanas y degradantes no 

son útiles ni justas. entonces ¿por qué la conciencia social nos pregona que se 

deben salvaguardar los derechos humanos en los lugares de intemamiento 
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preventivo o de compurga de una pena de prisión? Ento_~C::::e-~. la respuesta se ve 

inmersa en una simple argumentacíón formal y legal, que al igual que en otras estructuras 

del sistema penal. los derechos humanos primordiales no se --respetan en un plano 

práctico y material, luego entonces, el discurso legitimador y humanista del sistema penal 

resulta ser un elemento meramente instrumental dentro de las-políticas funcionalistas del 

Estado. 

La aplicación de los derechos humanos.. se convierte en un Imperativo de 

necesidad de justicia, que motiva a que su aplicación dentro del sistema penitenciario. 

sea atendida con diligencia y ef'acacia. de fo contrario se corre el riesgo de ubicamos en 

el periodo conocido como la venganza privada .. que se legitima por quién la aplica. 

en este caso, simptemente por organismos estatales en bien de una supuesta defensa 

social, que se traduce en una venganza estatal. 

El estado de barbarie que se verifica dentro del sistema penal, justifica objetivamente .. 

que se ha producido un retroceso en el pensamiento humanista de las penas .. ya 

que legitima un actuar sin los fines establecidos, con nledios de instrumentación 

mayonnente represivos. 

La aplicación y consecuentemente la compurgación de las penas de prisión. si bien 

tienen una dirección científica, deben dejar atrás su orientación intuitiva en la 

inhibición de las conductas delictivas .. a través de penas máximas y mucho menos 

por medio de la pena-prevención y de la pena-<ast.igo. ya que esto significa 

violencia y represión. 

Luego entonces. si en las cárceles se maltrata a los reclusos, se les niega o se les 

disminuye su ración alimenticia. se les confina en soledad (apandas), se les niega 

la recreación .. el trabajo. las visitas familiares o se les priva de una vida sezuat 

(visitas íntimas), se fomenta un estado permanente de violaciones de los derechos 

humanos en perjuicio de los internos det sistema penrtenciano. 

Bajo esta temática debemos cuestionama& entonces ¿cuál es et fundamento de loa 

derechos humanos? Los acontecimtentos hfstóncos corno los son: la Declaración de 

Derechos de Virginia (12 de junio de 1776). la Declaración de Independencia de los 

Estados Unido& de Norteamérica (del 4 de julio de 1776). la Declaración de los 

Derechos det Hombre y det Ciudadano Francesa (de 26 de agosto de 1789). son 

verdade<os antecedentes que supusieron ej reconocimiento f10f'TT13tivo inmediato de kls 

TF C'T.'' r· .~:n 
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derechos humanos. sin embargo ¿por qué no se aplican? Y ¿por qué no se respetan 

los derechos humanos? 

Al respecto, lñaki Rivera Beiras (19S7), señala que a partir de estas declaraciones de 

derechos, podemos observar simplemente un proceso que se denomina: "Proceso de 

Positivización" de derechos. 252 

A partir del proceso de positivízación de los derechos humanos, Traves, agrega que se 
da inicio -otro proceso que se denomina: "lntemacionalización de los Derechos 

Huma.,:~ ... ~53 Sin embargo dichos procesos. no garantizan que se respeten los 

d8rechos humanos. 

El proceso de positivización e internacionalización de los derechos humanos, se verifica 

principalmente en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Fundamentales de las Libertades Públicas, así como el Pacto de Derechos 

Económicos. Sociales y Culturales, y los relativos convenios que se aplican en el 

área de América Latina. 

Por eso, es necesario analizar las diversas principios, funciones y principales 

fundamentos que·Qi-~an en tomo al surgimiento de los derechos humanos para justificar 

su origen y existencia. Las fundamentaciones son las siguientes: 

PRIMERO. La fundamentación iusnaturalista. 

SEGUNDO. La fundamentación ética. y, 

TERCERO. La fundamentación histórica. 

La fundamentación iusnaturalista. es la que proviene. d.e.los derech~~ ?el hombre. 1a 

cual justifica la existencia de derechos .pert13necie_nt~ a.1 .•. hombre, como tal 

independientemente del Estado. Norberto Bobbio (1997); parte de la hipótesis dentro de 

esta doctrina. en el sentido de que un estado de natu.,;.~ donde: los derechos del 

;:,z Hhier. Hftra."'- IA•ki. t... ~•l•ac:iú9. d~ kn Dere-dt<r.1 Fa11d•mc11Uiles de 109 Rrcl•stt!I. L.. Coastr9C:ci&. .Jaridk• 
J~ 111• Ci111dad••o de ~•11da C••e-i:oria. Iª. Ed. llo:Kh Edi.. R•rccloa11. E~p1111l•. 1997. p. 9. 

:!l.> CJL R;,,.cra Be-ir.,.,_ Oh.Clt. p. 1 O. 
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hombre_ eran_ pocos_--Yéc esenciales, justificaº un_ contenido de derechos _del hombre con 

fundamentación iusnaturalista. 254 

Bobbio, expliéa: la doctrina- iusnéltU.rátista siguiendo las -idéas de Locke y de Kant, en el 

sentido de que el hombre n~tural, es Útular. del ·ci~r~cho a la libert;.d, y ésta. ta '"ntiende 

como la independencia de toda éonstricCión- impuesta por-la vol~~tad de.I otro.' Por etlo, el 

gozar de la libertad, im.pll~~- de~b-o-.d~ la-do~trina- i~~n~Í-Urc!ÜS:ta:--~:una :.Con~epcÍón de 

igualdad de todos loS hombreS. en. conSecuencia'.nin9,un6·-:·d~:.:l·o~- h·ori,b-~es qué 

conforman el pacto ~ocial deberán gozar más libe~d d~ l~·q~~ pos.~n. los e~ 

Así la filosofia, es la que inspira las primeras declaraciones de Derechos Humanos, 

donde se destaca al inicio de sus formulas. la proclamación de la igual~ad de todos los 

hombres. Siguiendo la idea planteada por Norberto Bobbio (1991), señala que la 

fundamentación de los derechos humanos no es un problema inexistente sino un 

problema.que ha sido resulto satisfactoriamente a partir de la de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (del 10 de diciembre de1948)255 

De tal manera. que la búsqueda de la fundamentación absoluta de los derechos humanos 

que parte de un sistema de valores de caracter natural presenta determinadas criticas. a 
las qiJe.haremos referencia. 

En este sentido lñaki Rivera Beiras (1997). señala primeramente: .. el estado de 

naturaleza ... de entrada supone una fricción doctrinal con la autoridad científica. Ya que 

en si misma la naturaleza no pudo ser univoca. En segundo ténnino. la venficación de 

aumento .. de la lista de derechos humanos·. explica tal situación concreta, por un lado 

que no sotamente la explicación iusnaturalista a perdido credibilidad, sino que por 

el otro lado9' permite observar que el mundo es más complejo en sus relaciones 

sociales9' y ello motiva. la demanda y reconocimiento de nuevos derechos 

fundamentales. En consecuencia, los tradicionales derechos naturales de libertad o de la 

propiedad, no son los únicos derechos absolutos así el sistema de principios o valores a 

transfonnado los argumentos contra el derecho natural como lo afirma el propto 8obbio 

(1991) 

Norberto Bobbio, (1991); háce. referencia que la búsqueda del fundamento absoluto de 

los derechos humanos ~íeS.U1ta -ser infundada. y esta la sustenta en cuatro dificultades 

especificas como.son: 

:~ Cír~ Robhio... :'liÍOt"b.rflu. El Terceru A•~arc.. 1 •. Ed. Teorema Edi. E .. p•fh• l IJ'l7. p. I :t.-1 • 15H. 
!!'S Hohhto..:"oii'.orbrrtu. El Tiempo de len. Drrir-chtJ"ll.. 1•. Ed. Si"tcmM Edi. :\-IMdrid. E-.p•ñ•. t•l•)t. p. 64. 
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1. Los' derechos_ humanos _resultan ser_una_ expresión _vaga. y_ tier:1e_ def_inicio~es_0_que S!=>~ 

tautológicas. o en· ~-tros 'casos desta-~n alg~na cara~t~ri~ti~a e~pecifi~·del derecho, o en 
... •, ---·.- ·-- -·-.: - . ----. - '_. ·. ___ , ·--- ·-. ' . ' -."· 

su caso intf-OduCei1-Va10re5-~ tOs sujeioS. ·Por- IÓ tanto. se debe bu-scar una noCiC:)n precisa 

para la fu~da,:;:¡~~~~~iÓn ~-b~:o1-~1:~·:·ct~· io~:~d~-;~hc;s h~-;~.:la~O~-~-
, - ·. - - . '~. -- -. ;; ' ,• . . . _- - . ·. -,c. :· --: _é,- ' -,, 

2. Los·· derechos·· humanos _:-·cOns~-ituYe'n .. una::~ clase~· de O" variable -QUe ·continuamente . se 

modifica, -si··antes. erarí -:absólutOs '"deteriTiínadas ·é:fer"echos··ah'ora ::son r~1a·ti~Os·:ty 1fmita.dos 

;::::;:.~Jf ~1l~~"i:::.:::.;~;.4!~:.LL: ··· ····::~,.:: 
incompatibl~si;ntn;,~1)y; .. 

4. Existen der~~~.:d·~-~~~~-:-~-~--:·'í~~':·~ª~-~~-~~¡~-~-~~--·~i'.~~~~-~'::~.-ü-~;·~o~ :anÍinoÓÍíÍiad~~. ya que 
al realizarse la pr~t~nsió~ 'd~ -~nc=;-¡,;¡:p¡·~;;- ,;;~.·r~aíi~~·c'i6~ ~--d~1 _-ofra~~-~8 -::· · ~ ' 

;.:-· :· ._;_~~:-~;}":"· ~~·"' ':;;:.:-:- ·~:~.::~::- -"°<. 
Siguiendo las ideas de NoÍ"berto Bobbio.(1991);,enfátiza que existen ·tres argumentos que 

dejan en ~Jaro c:;~~ .. 1~:':··_f~.H~:~~~~~~6.i~«~~,,~_b"~--~¡-~_t~:i;·~~-~ :-¡~~ derechos' humanos· no es una 

garantía p~ra _S'ú · p~~a.·re~~~~~n:~ __ :·¿º~~~-- ·;,~'.~:-~'.~~;;: -· · ., 
,. :_:.;/····<,;.!: 

PRIMERO: L¡,.;. Oer~h~c.H~rnar;;;,s.~ unÍ~ ~[eX°~Íus~~;,';~nte se han respetado en la 

época ·en·:' ·que~ :·-}?~/---~~-~~?~e·s~·::·,~ h~~r-~~--!~·~~~,;;:~t~~~-º> 7?rltO~e :·a':,; sU · c~~~n~i3 .: que el 

f~nda-me~~¿;~. y -~~rg~~~~Ft~?-~~~¡;~~~~~·.)~~~:~,d~f~~~~-~·:~·j'~ rrliS~os~·.:=·10 era: 1a·.:natU-ra1eza 

humana. ·-<:.-:, ,~:.__'.,~-:: -.-<;.".~·~~ --,~_,__ ,.-. ·--

SEGUND~~ S
0

in :m:~rg~.· en las épocas ·~~u~leo/Lste un reconoci~iento de los 

derechos-:·him~-~-~-Ya\~~r''d~- s·~· es_t~d~-~d~~:-cr¡·~¡-~~-'-~-~~>a_.-::qu~· s~·encúe~i·~>~._:_Ya _Queª 
pai-tir 'd~,:~ :Oe;;t;;;.ación ·u;.;;.;;e~I :;de '105 · DEir.;,chos Humanos los gobiemo's han 

--· _,. ,-.' -·-· :.: : -~-- '.· .... - -·-"''-- . -

proclamado Sil 3C~p_taCión}_pOr euo. dicE! Bobbio. que no es ñecesario buscar '"la razón de 

las raz.ones" para.exptic3rlos sino.las soluciones para protegerlos. y 

TERCERO. La realización de los derechos humanos no depende sólo de buenas razones 

(de buena voluntad y bondad de los gobernantes) sino que es necesario que se realice 

una transfonnación de ciertas condiciones históricas y sociales para lograr su objetivo de 

aplicación plena. 257 

~ Vid. Oh.CiL p. 53 • 60. 
:..•., Vid. Oh. CiL p. 60 a 62.. 

TESIS CC!·J 
FALLA DE ORIGEN 206 



Por ello. Bobblo (1991), sustenta loe sigulent- argumentos contra el derecho 
natural: 

1 .. Si el derecho es un conjunto de reglas de la conducta humana. que se hace valer con 

la fuerza. entonces el derecho natural sino cuenta con esta fuerza coercitiva. no puede 

llamarse derecho. 

2 .. Si el derecho tienen como fin la conservación de la sociedad humana. entonces el 

derecho natural sino tiene fuerza coercitiva, tampoco puede garantizar la seguridad y 

existencia de los hombres.- po~,: ~o ~anta , ta~~ el derecho natural. es un verdSdero 

derecho. 
:; i:,' - ; ~~:·~"~· 

:· p~~:7;=::h"~ :::;:~~r!f ~::~,:j{'f:=i:ti~;t~~~J~tt~,f~f~i~fl1j,l~~~;::::;nd: 
derecho positivo. . , - < :<:·_·:" · ·)j·.>· !~'.::-'. :;·.' ;·: < ~-~ ,", ~<~ i':· · :.-:·> ,.~,.," ; __ '( ~, , .-, __ 

,._,. -· : .. , :. '·<L ;~'-'" . ·._ ::;'.~:, ., ·.·, :>~~::·'., : ,.··? }'. ,_-

4. Si la palabra na:ur~1'§;:'~F ~~ íi:'¡~~~.~;~Fl~":f{.;~~:,:~~~;~~t~ÍÍ~-~ e~tado de 

naturaleza ~e~~~º.\~,4; :\~,~)·.~~:~y.::.~:~-~}~):_~}:~~~'.~!~~-~~~~-'.~ ~,',~-~-0:~-'{~~-~~~;~~f~.{·\~. ?r~-:~~ .~"-· ~n 
con~to ~~ .. Y~-~--~~.-~~r~~·~--~ ~-~~,t~.i~~-~~~.~U~~-~(':~:co~~-~-~-i~-:~~~~--~ª-~.difusa 

~uend:m~~~ac72.(Ji:~~tr~~~~~ª·t~r¿fli~i±,,~:;~~'f~',j~~~~~~ de' esta 
~',::;~~; o·;''.:.;:." :'":»:·.~;·~~ ·~·;:)~ ·-' ~~·\·:: :~:: ·."•' >~<;~;·:-<;·: ·,;,·(. '..';',t~:~:-:';'. -~~~\'>: ". ~~ .< :: 

5. Si se parte de ia id;;../. ci~Ye;<;SU.'.f(;~;·~ñci,pi.;~-~~iÜto fy . Jiíive"""I dél concepto 
:::~:~m==~=ª~:J:~~~ZJtizt~~~~'jf~~~~~~~ce;ft:ª':!~~:~~ e~ 
inversa~ y. 

6. A pesar de que existiera un'a id~~ ~~li.ta;_ii., f1'.~n:'¡;:,.¡eza y de justicia, donde ambos 
concepto no se cont~vinie~~~/_. iS~bjé~'.- ~~ ~~:ifi~ria · 1a · no-existencia de un acuerdo valido para el mundo actual de los derechos humanos_ Donde la historia establecerla la necesidad de creación de derecho concretos por la diversidad de actividades que 
desarrollan los sujetos. y no por los sujetos mísmos. que seria en este úttifTIO caso la 

sustentación de una fundamentación iusnaturalista. 

Por lo tanto, en estas argumentaciones observamos. que existe una inclinación del pensamiento de Norberto Bobbóo ( 1997), en fundamentar como punto de partida de 
los derechos humanos,. con base en una argumentación de carácter histórico. Aún 

asi -afirma dicho autor- que esta fundamentación histórica. deberá estar justificada y 

sustentada en una dobte vía: po.- un lado. tOfTlando conio punto de partida histórica de los 
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de_recho hu~-~~os. =--ºy. por:_ otro ladO, to~~ndo en_ cuanta !~ ?_~'"!:~-~~ _q~-~"' ~~g~ .l_i_mit~s _al 

poder del Estado, con la debida protección y respeto de Jos derecho humanos. 258 

En consecuencia, no se requiere o no es imprescindible una revolución radical, que 

form_alice_ I~ protección de los derechos humanos. sino Que esta labor debe ser- gradu~I. 

Bajo esta temática Norberto Bobbio, ( 1997) plantea -siguiendo las ideas de Kant,- y 

establece que el témiino '"progreso humano", significa: .. algo que era solo posib10~.--Por IÓ 
tanto, s! la historia ha venido planteando que la actitud de los hombres, ha . venido 

retardando Jos medios que podrfan asegurar el progreso hacia lo mejor, entonces ·dicho 

retraso respecto a las grandes aspiraciones de los hombres de buena volunt~d no. se 

debe aumentar con la desconfianza, o con el escepticismo, por ello Bobbio dice:-_'"No hay 

tiempo que perder", esta alusión va en referencia precisamente para -. establecer una 

protección mas efectiva de los derechos humanos. Debe panirse de es~ miSmos 

argumentos novedosos, extendidos y persuasivos de creación de los.·d~íec!:lo~ _hu~~~os, 
para justificar un verdadero Estado de. Derecho. 

Con· ello, se permite interpretar que la amplitud actual . del ·debate . sobre derechos 

.humanos, tienÉ. un signo de progreso .moral de la humanidad, y que 'estÉ. .. p~;;gre&; ~;, se 

mide. por palabras. sino. por hechos; por ende, no cabe sOlamente la t,í'.,;,m,¡; volu;;tad. de 

los .-h~-b~S._ pBrci .enunciar los derechos humanoS~ Sino que es ·necesario que-.· ésos 

deseos Y, espe_ranzas de buena voluntad. no_ se piei-dai:-1_,en._ la monótona repetición de la 

historia. En coOSecuencia. si existen kJs derechos humanos. entonces es posible su real 

aplicación en la virtud y Ja fuerza del impulso moral que de ellos se realice. 

Por_ lo 'tanto, siguiendo estas lineas planteadas por Norberto Bobbio. se concluye 

que los derechos humanos nacen como derechos naturales universales, 

posteriormente se desarrollan como derechos positivos partícula~ y culminan su 

camino actualmente como derechos positivos universales, de ahí entonces, que su 

pensamiento se centre en la doble via supracjtada. en cuanto a la calidad y 

fundamentación de los derechos humanos con un contenido histórico. y por ende. su 

severa cntica a la fundamentación iusnaturalist1ca. 

La fundamentación ética, parte de la tesis, de que el origen y fundamento de estos 

derechos nunca es juridico. sino previo a lo juridico. Eusebio Feméindez señala: '"El 

:.•ll crr. Oh. CiL p. 169. 173. 
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derecho positivo no crea los derecho humanos su labor esta en reconocerlos.- convertirtos 

en normas jurídicas y garantizarlos también jurfdicamente.'" 2 s9 

La naturaleza humana aparece dentro de esta doctrina como fundamento ultimo de los 

derechos humanos como lo afirma Truyol y Serra. quien concretamente señalan: '"{ .•• } 

decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico

espiritual que es nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el 

hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos 

que le son inherentes y que. lejos de nacer de una concesión de la sociedad política. han 

de ser por está consagrados y garantizados ... 260 

El problema entonces de la fundamentación de los derechos humanos. se cieme a 

una compleja actividad intelectual donde la filosofía y el derecho positivo. se 

integran para la formación de los derechos humanos. siendo precisamente un 

punto de encuentro entre derecho y moral. Donde et derecho Pt"esenta un nivel 

supenor en cuanto a• ordenamtento. y ta nioral plantea los derecho centrales. 

Peces Barba. ilustra aún más ei contenido de esta fundamentación ética ya que refiere 

que la fundamentación de los derecho humanos. se expfica sólo si. dichos derechos 

se incorporan al derecho positivo aún cuando su origen se encuentra en un plano 

de la moral, ya que la moral legalizada fonna el objeto integral de los derechos humanos, 

que si bien existe una linea de distinción entre uno y otro (derecho y moral) también lo es 

que existe un punto de encuentro entre ambos. que son precisamente Jos derechos 

humanos. 261 

Norberto Bobbio (1991). al respecto señala que el derecho: "( .. )es una figura deóntica y, 

en consecuencia. es un término de lenguaje normativo. es decir. de un lenguaje en el 

cual se habla de normas y sobre normas. La existencia de un derecho. ya sea en un 

sentido fuerte. ya sea en uno débil. implica siempre la existencia de un sistema normativo 

( .• ). La figura del derecho debe tener la =rrelativa figura de la obligación( .. ). La vieja idea 

en to,mo a la posjble existencia de obligaciones sin derechos correspondientes. corno las 

obligaciones de beneficencia, deriva del hecho de negar que el beneficiario fuera titilar de 

algün derecho. "282 

Por lo tanto. si partirnos de esta idea. se dirá entonces que existen diversos sistemas 

normativos. donde se veríf"tean ya sea obligaciones morales u obligaciones naturales u 

=-"• CiL Mñ'erw lkini!l.o. Ob.CiL p. 11 ~ 12-
=- lbideia. . 
=•• lbidena. pl3. 
:..i Crr. llM.k-. p. 161 y 162. 
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obligaciones positivas. desde este punto de vista como quedo asentado en lineas 

precedentes. los derechos morales o los derechos naturales no son verdaderos 

derechos.. sino que son exigencias valorativas.. que pueden ser eventualmente 

transfonnadas en derechos de un nuevo ordenamiento. Señalándose entonces que el 

propio concepto de moral resulta ser problemático ya que una cosa pudo ser et progreso 

científico y técnico y otra el progreso moral. Aunado a eUo debe decirse si -bien.~ P~~ 
medir el proceso científico y técnico. también lo es que nadie ha medido el progreso 

moral de una nación mucho menos de la humanidad_ 

lñaki Rivera Beiras (1997), señala que no son acertadas las criticas que· Bobbio,.fonnuía 

a la teoría ética de los derecho humanOs. Si se parte entonces -dice Ri~era· ··se¡raS::" qUe 
no solamente se ha desarrollado un p;.riceso de, positivación e inte"~~c¡·~~~~··~~·;ó'o'ete 
los derechos humanos. sino que también se ha Verif'teadb'::~-; ~··;,-- -- proc;_,~~·-" de 

especificación o de muttipUcación ·de tal~_:. de~h~,:-y>q~e. ~~,;·:·~~~~r~n.:;.~{:-h~~bre 
según su categoría o estatus social que·· ?CU~;-· __ ;:~~~On~~::·:'·n.o .. :··p~-~·~':,~~.~~:~~O 
fundamento moral tales derechos. Esto se ~t>e.n~· .. ~~l~_!Tien-t~'~-~.~'.'~~-i~~~-~~-~·riterior.·o 
posterior de tales derechos. sino por. un ·.·reconoc~mi~r:;tO:~·y .-P~~t~Ó~;_.:·q-~~'.: o~~e -.a 

determinadas condiciones en las que ·se·>"erÍ·C~e~~)"','~O~';l~-~~~·:·"&~~;~d~t~i~~das 
categorías o sectores en las que los individuos d~~~,~-., su;;-~cii-.;id~de~~·:·. 

Por lo tanto. esto nos lleva a visualizar el n~cimientod .. s~eL,B ~elL .. con base 

en una sociología jurídica. que nos permite ~ob.Servc!r:'~·i-~n~·¡~~ti>":'~~· ~~~~oS- derechos 

con base en los cambios sociales. 263 
' . .;' ~-~}:i,:~->_:>:.:' 

La fundamentación histórica, establece que los ,dereCh~ --~-J~nos; son derechos 

variabtes y relativos a cada contexto históric~··qu~.~-~~~'.:~~~'.b~.·~~~~~8:ºe con fonne al 
desarrollo de la sociedad. lñaki Rivera Bei~s." (19g7j.o.;s6~'tien~ que este tipo de 

. ~ - . :.,- ., ' ~-- '"'' .. ; -- . 
derechos no se fundan en la naturaleza humana .siño··ºert·-·-1aS'· necesidades de los 

individuos. y dichas necesidades dentro de la sociedad y según.la evolución de está, se 

irán desarrollando y creciendo. 

En este punto de análisjs, Eusebio Femández. aftnna. que el filósofo italiano B. Croce. 

difundió esta fundamentación histórica. con la investigación que llevo a cabo en la 

UNESCO en 1947. respecto a los fundamentos de la Declaración de Derechos del 

Hombre. Asi el citado filósofo Croce. afinnaba que estos derechos son: " ( ••• )a lo 

sumo, derechos def hombre en la historia. Esto equivale a decir que los derechos son 

aceptados como tales para hombres de una época particular. No se trata. por 

:..., lbidr,._ p. 1.a_ 
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consiguiei:ite. _de __ demandas eternas, sino de hechos históricos. manifestaciones de las 

necesidades de tal o cual época e internos de satisfacer dichas necesidades <---)"2w 

Lo Importante de esta fundamentación histórica es el haber aportado un 

reconocimiento de los derechos humanos ... pero también en el haber justificado que 

tates derechos., mantienen una evolución., JX>r ende. no pueden ser absolutos y 

universales. sino que dependen de un contexto histórico circunscrito a lugar. tiempo y 

espacio. 

El propio Eusebio Femández. señala que la perspectiva historicista es un verdadero 

modelo realista. Aún así et concepto actual de derechos fundamentales, tienen su 

antecedente y origen en la fundamentación iusnaturalista., de los siglos XVII y XVIII.., 

relativo al iusnaturalismo racionalista. aún cuando esta tdea planteada se vea inmersa 

en una dobfe via corno seria la moral y ej derecho. que seria lo contrario a k> 

argumentado por Norberto Bobbio. 

Una vez analizadas estas fundamentaciones. debenios plantear siguiendo las tdeas de 

lñaki Rivera Beiras. (1997). que existe un desarrollo de teorias sociológicas. 

precisamente relacionada a la sociología det derecho. Lo cual nos llevarla a un cuarto 

fundamento de los derechos humanos. corno seria la fundamentación sociológica. 

postura que apunta a contemplar at hotnbre en cuanto a su manera de estar y 

desenvolverse en la sociedad.. al homtxv según la categoría o sector de la vida 

social de la cual forma parte. 

Analizar los derechos concretos como: los derechos de la mujer. los derechos de los 

niños. los derechos de los ancianos. los derechos de los incapaces. los derechos de los 

refugiados o de los extranjeros entre otros. justifica una sene de nuevos derechos. pef"O 

también de nuevos sujetos a quienes van dirigidos. esto es lo que fundamenta la noción 

sociológica de los derechos. también nos permite justificar el denominado ~proceso de 

muttipficación y especificación de los derechos humanos" 21S!t 

Concluyéndose con base en lo planteado por Bobbío. que los derechos se han 

muitiplK:ado en razón de que ha aumentado la cantidad de bienes considerados 

merecedores de una tuteta espec:rfica: ademas de que kls derechos se muttipttcan en 

razón de la especificación de la titularidad de algunos derechos y que se han extendido a 

sujetos diversos del hombre. e incluso la multiplicación y especificación de los 

derechos humanos se debe principalmente a que el hombre a dejado de ser el eje 

:- CiL N.n._.. Rcira5.. ibidr._ p. &.a 'W 15.. 
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motor. genérico y abstracto en el que. recae,_la- pretensión del derecho. Esto ha 

generado diversas variables en cuanto a los titulares de los derechos protegidos. 

Rivera Beiras.(1997) afirma bajo esta temática que los derechos humanos se aut.o 

constatan con características que tienén sus raíces netamente en el orden social .. 

ahí se encuentra el verdadero origen de los derechos humanos. 

De tal manera. que el sin número de variables que motivan la multiplicación y 

especificación de derechos humanos. dentro del fundamento sociclógico de tos derechos 

humanos. y con los planteamientos sustentados por Rivera Beiras ( 1997). se confirma la 

·existencia de una construcción social de tales derechos, por ende. esto evidencia 

la necesidad del tratamiento de los derechos con base en la diversidad y no en la 

Igualdad. 

Análisis que innecesariamente debe observarse en las personas pnvadas de libertad. en 

cumplimtento de una condena que se e1ecuta en el intenor de la carcel. por lo que es 

necesario anahzar la interpretactón y apltcac1on de tas nonnas JUridicas. que se 

sustentan dentro de la cárcel para confirmar que existe una violación estructural de 

derechos humanos. 

Sin embargo. para concluir diremos que existen posturas como las de Beuchot .. que 

anuncian un retomo del iusnaturalisrno. para intentar fundamentar los derechos 

humanos. pero con matices de índole moral. Pretendiendo justificar que el derecho 

natural no solamente seria anterior al positivo s.ino ~~bién su propio fundamento. 

En ese orden de ideas. la postura iusnaturalista ·.sirve de base.. para el análisis 

subsiguiente en cuanto a los derechos de_·_1os ~l_usos .. sobre todo si tomarnos en 

cuenta .. que se pretende con la eficacia d~ la ·apl_icación del derecho~ el de proteger 

la dignidad humana .. aún en estado de segr&gación. 

Donde no cabe. la discusión si la fundamerltación debe ser natural. etJca. hlstórica o 

socio&óg1Ca. ya que se parte entonces ~Ú~_~:~~;,~U~damentación de las derechos humanos 

es con el fin de enarbolar la propia _dignidad humana. aún cuando sé esta siendo 

sometido a un castigo_. 

Por último diremos que ta clasificación rriodema ·de los derechos humanos. se conocen 

como son derechos de primet"a. segunda y tercera generación. Tales derechos son; 
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PRIMERA GENERACIÓN 

-Toda persona tiene derechos y libertades fundamentaies sin distinción de raza, color, 

idioma, posición social o económica .. 

-Todo individuo tiene derecho a la vida;a la libertad ·y a la seguridad jurídica. 
. . 

-. · .. , . 
-Los hombres y tas mujer~s P?'~.ee~ ;Qu;¡:~s derechos. 

-Nadie estará sometid~··a···'1a-~~~~úd.'o:~e,..;.¡idUmbÍe. 
. ; ,·_·:_,._ -~:·-.-~~/-~ ·-- ·, 

-Nadie_ s~ra -~T~Ú~~~-,"~:_t?~~,~~-·-~~r-~ ~~-~~: .. ~}~~~-~ _C:rue1~-· i~~umanos a degradantes. ni 
se le· podrá··OcasiónBr dañci_fiSiCO,--p5¡qüiCQ "o mOrat. 

correspon-deíicia; iii -·sut~r á )áqúe!S ,.a ·sú-. ~or1ra· ~o·· rePútBciórl: _ 

-Toda person~ ti~eder.,¿~L~'~i;JL1~rlib)2~;.~te~a e~irsu residencia. 

- --::> :_ '·.::/':'·:· .. ~ _; .-· _,_:~:·, _ . .:.· 
-En caso de persecución -Policiaéa, toda p0-~-n~ tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar 

núme-ro de hijos que 

desean. 

--,"" - . 

-Todo individu.o.tie.riedereeho a la libertad de pensamiento y de religión. 

-Todo individuo tienen derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 

-Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica. 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Tf"7 r;' C'ON l 
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-Toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los 

derechos económicos. sociales y culturales. 

-Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 

-Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 
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-Toda persona tiene derecho a un nivel-de vida adecuado que le asegure a ella y a su 

familia la salud. alimentación. vestido. vivienda. asistencia medica y-los servicios sociales 

necesarios . 

. - ,':-:· ' - '.-.. ::, ' 

-C?ura~te I~ ·mater~·üdad Y la' infSncia ·iOd~ ·.~r:sor:i_a· ·tie:~e -dereCho· a cuidado$ y asistencias 

especiales. 

-La educación primaria y secundaria es obligat.<?!'1ª y gratuita .. 

TERCERA GENERACIÓN 

-La autodeterTTiinación 

-La independencia económica y política. 

-La identidad nacional y cultural. 

-La coexistencia pacífica. 

-El entendimiento y c~nfianza. 

-La cooperación internacional y regional. 

-La justicia internacional. 266 

:- Furn1e: Comi:rliiUn ;....'•cion•I de Derec~ llunt•no-... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



EVOLUCION HISTORICA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

1 EDAD l\<IEDIA. si¡zlos V al XV d. C. 
SUIZA 1214 INGLATERRA INGLATERRA INGLATERRA 

CARTA DE 
~EL'ClL·,TEL 

1215 1628 1679 
C.·\RTA MAGNA Rey l'l:.TITION OF RIGHTS HABEAS CORPUS 

Re .. · Carlo'i. l 

1 1 
INGLATERRA 1689 

BILLS OF RJGHTS 

Se otorgan libc!nadLas a 
los h.abitanh .. ~ de una 
ciudad. 

-El dcn .. ~ho 
Jihcrtad 

la Se: protege a los 

-Proh1bicion Je que 
tengan a alguien sin 
ninguna orden de 
aprehensión 

hombr~s en situación 
Je;; arresto.. J u1c10 ~ 
pago de 
contribuciun~-s 

Ratificaba y ;.unpliaba 
los •L"f'l'l;:Ctos de 
arresto .. Juicio y pago 
de contribuciones 

Posrula la c:xistencia dt! una serie 
de dc:rechus y libertaJc:s frcnt..: al 
Monarca considerados por d 
pueblo como inderogables 

-Prohihic1ón Je la 
tonura o maJos tratos 
-Derechos a 4ue las 
autoridades hagun 
juidosju!:>tos 
-Derecho a la libre 
circulación 
-Derecho la 
nrnnicdad 

l RENACll\-llENTO E ILUSTRACIÓN. si<!lo XV al XVIII d. C. 
E l_: A l 77t, 

DECLARACION DE LUS DERl-:CHOS DEL BL;EN 
PI TFBLO DE VIRGINIA 

-La icualdad 
indcpc,'.idc:nc1a 

natur..tl la lihcrtad y 

-El derecho al 1Zocc Je la \ida v Ja lihcrtad 
-El derecho a ~htcncr la frlicidad 
- E 1 1.h:rcr.:ho a lu propiedad 

Ju 

-La Hsob-crania popular""( 4uc d poder y la autoridad 
los tiene c:J puc.:hlol 
-El dcn..""Cho a la rchciión 
-Et derecho a las dcccionc:s librc...-s y d sulm~rio. es 
~h:..:1r al "llh"> 

-El 4.kn.""Cho a cjcn:cr librcmenh.: la religión que mas 
le g:ustc a la persona 
-El derecho a 1.!Jcrct:r el amor. la paciencia y CaJ"idad 
con d oróiimo. 

EDAD :\IODER."IA. siglos XVIII y XIX 
'tl:XICO 1917 

f-'R,.\NCJA 178~ 

llECLA.R/\CIUN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 
L"ll 'DADANO Re"nluc1on Francesa 

-A la libertad 
-A la i\!uak.lad 
-A la Prnpicdud 
-A la :-....-~undad 
-De rc:--1stcncia a la opr1...~ión 
-.·'\. la proll. .. ~"Ctún contra acusaciones y J..:t..:ncion"-~-

1 

CUSSTllTCIOS POLITIC1'\ DE LOS 
F.'.-'TADOS L::-.;1ons MEXICANOS 

R.:\oluclllO ~1cx1cana 

DECL-'-.R.ACIUN DE LOS 
DERECHOS DEL PL'EBLO 

rRABAJADOR Y 
EXPLOT AOO Re\ olu..:1on 

Ru.;..i 

EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

j E:.. la primera en d n1undo en 
incorporar derechos con un alto 

• ..:(1ntenidu ~ocial. 

-La nqw . .:/.a de la indu:-.tna l.- lAlS Derechos llum<Ulus nacen de nuestra propia 
"' de la aL.'Tkultura. son de dignidad .. Je nuestra propia naturaJc-r.a.. 
ia Sacu._~n ::- qui;! no .:!.- ~o podemos renunciar a ellos. 

En nue~tro pais adoptó la depende .. ni dct'lc cnriqucccr 3.- No los podernos pasar a otra p..:rsona. 
•. knonunac10n ··:,?~antia!> a otros pai~"S o a algunos 4.- No los Po'-'ldcmos 1i1endcr. 
in..Jh iduah.!s""' para proteger los neos 5.- No se pierden con d tiempo . 
.Jcrci;hos humanos ~uc en las mismas - rudos los pueblos tienen 6.- Son históricos porquc la gente los ha ido 
..;c cunsu.ma. É~tas ~ encucntrW1 d dc:"rc:cho a la conquistwido poco a poco y van surgic:ndo nuevos 
plasmada.~ c:n la Constitución Política Autodeterminación --sohre dC"n:chos al pasar c:I tiempo y aparecc:r nuevas 
Ji;: los Estados Unidos ~kxicanos. la ba._..;c del derecho de los necesidades. 
promulgada en 1917. en los aniculos pueblos a dis¡xmcr Je si 7.- Son el n ... asultado de grWldt:S y fuc:nes luchas 
1 al :!9 ...- en el 123. Los articulos 25. mismos""' sin que otros sociales . 
.:?6 .,. i8 sc: refiere a la rcctoriu pueblos se metan en sus , 8.· La ensc..-Tlanza v la educación de los Derechos 
ccon~lmica del estado y el .:?9 a la asuntos Humanos es muy importante para que se: cumplan. 
suspensión de garantias. · -Nadie puede meterse c:n la porque lo primcro que tenemos que hacer es 

casa !Je aJwuicn. conocerlos. 
9.• De: todo• dc:=cndc aui;: •e cwnDlan y n::sni:tcn. 

21!5 
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2. POSITIVIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

(RACIONALIDAD DE BUENAS INTENCIONES) 

La proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha 10 de 

diciembre de 1948, supuso la plasmación de derechos fundamentales y de garantías, y 

estos posteriormente se han ido incorporando a diversos textos normativos tanto 

internacionales como nacionales. 

Esta declaración de 1948., contiene una extensa gama de derechos fundamentales 

de las personas. pero también. puede constatarse que la misma estructura una 

limitación de derechos, sobre todo en el ámbito relacionado a la privaciÓ'1 d~.'r~ Übé~d. 

Acrecentando de esta manera. una restricción de derechos tunda~eri~l~~:,e·~~-forma 
severa y autoritaria en aras de satisfacer las injustas exigencias del· o~dé~-:~út;"íicO~ · cOmo 

lo bien lo señala lñaki Rivera Beiras (1997) ,.:~·,-

Asimismo. esta situación pemÍite que se desarrolle mas limitaciones d~-de!i-~h~~ erÍ'aíi-as 

disposiciones nonnativas :~ en las propias decisiones jurisd.b:i6~ri~'~f¿-~,f~rri;á;,'d~se< la 

cultura de la devaluación -de los derechos fundamentales. en es~a"i~-'d~',"JOs·-~~hos ·de 
las personas que ,están privados de libertad.297

• 

-~.' -~~ 

Pero una vez proclamada la Declaración Universal de los Der~s 
0

H~m .. nos en 1948. la 

misma ca~ecla de fuerza obligatoria para los Estack.s integrélnte5!;A''~5arcde~11o;,fueron 
creándose diversos Pact.os Internacionales. con la fin~Údad. d;;~~-~-~~~~~~ l~~·"~fide.;cias y 

carencias que presentaba dicha dectaración. Posteri0nne~~~-~-.-~~1·g·d~\j·¡~~b~~ de 1966. 
Ji ") '~ :-:, ' -

se promulgan dos Pactos Internacionales: · _''.~:~ .. ~-~-::;~~- __... 

--· -, - ... -.--.----.--- . ' -._,,-

Primero. El Pacto Internacional de Derechos Econt?mi~s.·.Sociales y Culturales. y. 

Segundo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Así el primero de los Pactos mencionados entra en vigor hasta el 3 de enero de 1976. y el 

segundo el día 23 de marzo de 1976. 

TE.s;:_: C2'N 
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:•.,. Cfr. lhidrm. P•=· 28 y 29. :'lio oh<idrmo. q•r .'.""orbrrtu Robbiu .. waat. q•r a. proclamació• de drctaració• 
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En ca~a un~_ ~~c~~t.~~=--~-~C!~S~~~-~stabl~~-~~~--~i~!~ª~ºde __ ~~~~~~?n para la ~e~l-~ci~n 
de sus objetivos. planteados, por ejemplo el Pacto referente a los Derechos· Civiles y 

Políticos. insert·a-- u-~ pi-~tC:>COIO--facúltáiiVO -donde-·1os Estados miembros. reConocen, sf lo 

desean. 1a·.~mpetencia ;det·--c·ÓÍnit·é-:d;;;· oerectlOs Huma-nos (que· resulta ser el-órgano de 

control) P~~ l~---¡·~~fica¿~,:~'d~:;e·~t~· -p~~- ~-manifiesta desde el momento en que se .... -·, ..... _., 

añade un principio tácUt~tivO para su-obligacióO. 
-._ : . >'._._;_:·;, • :º·"· -

Rivera Beiras (1997) ~ña!a que af margen de la actividad de las Naciones Unidas, y de 

los dos pacto intemaciona1es y~ -~~-~cionadas. -~e ha--ven·i·d.; e~trUcturando una serie de . . 

convenios en materia de derecho intemacio_nal de los·déreChos-,~umanos. como son: 

- Convenio Sobre la Prevención y . Castig~ .·.del.• De_l_i1:o. _d.. Genocidi_o (del 9 de 

diciembre de 1-S) 

' ' '" ·, - . :·· 
- La Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (de 28.de julio de 1951) 

- El Convenio Sobre los Derechos Politices de la Mujer ( del 20 de diciembre de 

1952) 

... La Convención Complementaria del Convenio Sobre la Esclavitud del 25 de 

septiembre de 1926. (del 7 de septiembre de 1956) 

- El Convenio de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (del 31 de 

junio de 1957) 

- La Declaración Sobre los Derechos del Niño (de 1959) 

.. La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Fonnas de Discriminación racial 

(de 21 de diciembre de 1965) 

... La Convención lntemacional Contra la Toma de Rehenes (de 17 de diciembre de 

1979) 

- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Fonnas de Discriminación 

Contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979) 

... La Convención Contra la Tortura. de Otros Tratos o Penas Crueles,. Inhumanas o 

Degradantes (del 10 de diciembre de 1984) 

TEST::' ~·:·r,J 
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Sin olvidar también los textos de carácter laboral y educativo que se realizaron a 

través de la Organización Internacional del Trabajo y por la Convención de la 

UNESCO. 268 

Al respecto. también el ámbito Internacional de los Derechos Humanos se realiza una 

acción en ei ámbito regional en Aménca. a través de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) donde se aprobaron diversos documentos en esta materia como son: 

-La carta de Bogota 

-La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

-El Pacto de San .José de Costa Rica. y. 

-La Carta lnteramericana de Garantías Sociales.259 

Así podernos constatar que los derechos fundamentales reconocidos por et pacto 

internacional de derechos civiles y políticos son esencialmente: 

-El Derecho a la Vida. (artículo 6) 

-La Prohibición de Torturas. Penas o Tratos Crueles. Inhumanos o Degradantes 

(articulo 7) 

-La Prohibición de la Esclavitud, Servidumbre y Trabajos Forzosos u Obligatorios 

(articulo 8) 

-El Derecho a la Libertad (artículo 9) Donde se destacan un sin número de derechos 

correlacionados. 

-El Principio de Legalidad en Cumplimiento de las Penas Privativas de Libertad 

(articulo 10) 

-Principios Generales del Derecho entre etlos ef de Igualdad y de Legalidad 

(articulo 14 y 26) Donde el principio de igualdad justifica el derecho a ser oído 

públicamente con todas las garantía. ante un tribunal competente,. independiente e 

imparcial. pero además. al derecho de que fa sentencia penal sea pública_ 

:- 1 bid un. P.Je.. 32 
:•• lhid•ns.. Pite. 33 
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-Derecho a la Libertad de Expresión (articulo 19) 

-Prohibición de Ingerencias arbitrarias o Ilegales en la Correspondencia (articulo 

17) 

-Derecho de Reunión Pacífica y de Asociación (articulo 21) 

-Derecho de Sufr.lgio (artículo 25) 

Los Mecanismos de Protección de los Derechos Fundamentales (artículo 28) 
. _:.,· : .;":· 

A pesar de ello el sistema de protección de l~s ~e·~.~~~~·:.'~·~d~mentales,creacfo en este 

Pacto Internacional, resulta ser limitado. Sin en1b8-rQO:; diCho Pacto pone las bases 

para la estructuración de la era de los Oerech~-·H.:J"'*1~'nos.: 

lñaki Rivera Beiras (1997), sustenta por ello ,~~'la :~evaluación de los derechos 

fundamentales de los reclusos,. no se verifica 'debido al estado de hecho como se 

encuentran las cárceles., sino que estos se han ·verificado aún pensando en tas 

mejores cárceles; siendo que se venfica necesariamente a dos niveles: el relativo a ta 

creación de normas intemacionales y nacionales y otro en la interpretación y aplicación 

de dichas normas en el ámbito judicial. 270 

Por eso.. tos procesos de internacionalización y positivización de los derechos 

junto a la especificación y justificación de estos .. únicamente constatan la aparición 

y fijación de derechos fundamentales. 

Donde dichos derechos en cuanto a su reconocimiento y estructuración no pueden ser de 

igual tratamiento en su aspecto normativo formal y jurisprudencial. con relación a las 

personas punrtivamente recluidas en comparación con tas que e encuentran en libertad. 

De ahí que lnaki Rivera Beiras, haga alusión a que si el denocho de privación de 

libertad .. surge al momento de creación e interpretación de las normas, también lo 

es. que ta privación de derechos fundamentales hacia el interior de la cárcel, 

resultan ser colaterales a ese derecho anunciado. En este referente dirialTlOS que se 

trata ae una sistematización y estructuractón de privación de derechas. 

:":'• lbMk•.._ P*t:- 157 
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Por lo tanto, siguiendo las -turas planteadas por lñaki Rivera Beiraa, se pu
sintetizar9 en reclusión se violan los siguientes derecha&: 

- El derecho a la vida. va en contra posición al derecho para la impoaición de la 

pena capital. 

- La prohibición de trabajOll forzados .. no se verifica en un derecho similar e igual 

cuando se trata de un trabajo o servicio realizado en cumplimiento de una pena de 

prisión. 

- Si existe la prohibición normativa de las penas inhumanas y degradantes. también 

lo es que se justifica tas penas perpetuas e indetenninadas pero también la escena 

de la humillación correlativa a la pena de privación de libertad. 

- Bajo ese orden ef derecho de libertad y presunción de inocencia chocan con las 

disposiciones n01TI1ativas locales cuando las decisiones judiciales y dentro del 

marco de legalidad se admite la prisión provisional. 

- Ante el derecho de no ser sancionado dos veces por lo mismo por razones de 

seguridad y orden las propias autoridades del sistetna penitenciario ejecutan el 

mandato del derecho penal pero también de derecho disciplinario intemo. 

Esto consecuentemente se observa en un derecho de defensa del recluso. del 

derecho del respeto a la vida privada y familiar. al de libertad de expresión y al de 

secret.o de corTespondencia. mismos que hacia el interior de la cárcel son derecho 

nulos e inmersos en plenos actos potestati"os de aplicación que asumen 

actividades de corrupción. 271 

Por eso se justifica la Idea planteada poc- Norberto Bobbio. en el sentodo de que un 

derecho es correlativo a una figura de obligación. y si no existe una equivalencia 

entre ambos. aún sin embargo los derechos vistos de esta manera tienden a 

reducir u categoria en una simple declaración programática. lo que implica que 

carezcan de fuerza obligatoria. Entonces baJo esta postura -lñaki Rivera Beiras- señala 

que los derechos fundamentales de los reclusos se correlacionan a dentchos de 

segunda categoria. 

:·• crr. •bid~•- PP. 1:59. 1&1. 
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Por tanto. son derechos fundamentates que el ciudadano tiene y se debe respetar en 

especial si sus características son: 

- Universales. por que pertenecen a todas las personas. sin importar su sexo. edad. 

posición social. partido político. creencia religiosa .. origen familiar o condición 

económica. 

- Incondicionales., porque únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan los propios derechos y por último. y 

- Inalienables. porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad, son 

inherentes a la dignidad humana.272 

Partiendo de estas ideas. se puede verificar que las violaciones a los derechos 

humanos que con más frecuencia se verifican en el interior del sistema 

penitenciario. son los llamados derechos humanos de primera y segunda 

generación. que se ref'Jeren a tos derechos civiles y i:>alíticos (libertades ctasicas). así 

como los que constrtuyen kls derechos econom1cos, sociales y culturales del individuo. 

La vulnerabilidad de los derechos humanos de los reclusos. no solamente 

fracciona su libertad de transito. sino también el conjunto de garantías y libertades 

fundamentales para su existencia en el interior de la cárcel. y esto se observa 

CC>nlo una situación de desventaja. de desigualdad y discriminación para el recluso. 

en un sistema de justicia que propugna un Est:ado de Derecho. ZT.J 

Si todos estamos obligados a respetar los derechos humanos. la responsabilidad 

corresponde en gran medida y en especial a las autoridades que representan el Estado, 

aqui es donde se presenta ef gran problema de ¿cómo hacer que las autoridades 

gubemamentales respeten los derechos hU1T1anos de los reclusos? Si tornamos en 

cuenta. las grandes campañas publicrtarias de información por et respeta a los derechos 

humanos. 
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Entonces ... la respuesta implica que no necesariamente se fomente una infonnación 

sino una mejor información y educación det contenido y significado de los 

derechos humanos o los derechos fundamentales que el individuo puede hacer 

valer contra los mecanismos de represión del Estado. Incluso es necesario dar a 

conocer de manera eficaz y eficiente los instrumento& legales para hacerte:>& valer 

ante las autoridades correspondientes. pues'lo que dichos mecanismos se vuelven 

en muchos de los casos.,. procedimientos especializados envueltos en formalismo 

legal. que se traduce en costos económicos en perjuicio de los que menos tienen. 

creando una desiguaJdad en la solicitud material dei det"echo. De lo contrario 

permaneceremos en la falacia argumentativa de regimos en un supuesto Estado de 

derecho. donde la dicotomia razón de Estado y razones jurídicas fcxnentan la 

tentación al autoritarismo estatal. 

Por último. podemos establecer que en Méll:ico.,. se adoptó en el ánlbito 

constitucional.,. el denominar a los derechos humanos,. no cCK110 derechos 

fundamentales sino como: ... garantías individuales ... 

Sin que sea necesario entrar a una polémica tenninológica. en ef sentido de dih.Jcjdar si 

se debe o no. llamar así a los decechos fundamentales. se puede afirmar. que si existe 

una positivlzación de derechos que tiene el ciudadano frente al poder def Estado. 

Precisamente. tales principios se encuentran previstos en los artículos 1°. al 29°., y 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. 

Respecto al sistema penitenciario,. en México... ell:isbt una enonne gama ele leyes 

que regulan su actividad,. tanto en ef ámbito federal como en el local. en donde 

podemos observar la existencia de normas minimas para e• tratamiento de rectusos, por 

ejemplo: La ley de ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal y la Ley de 

Reclusorios y Centros de Readaptación SocJat en et Distnto Federal, y las correlativas en 

los Estados Federados. 

Estas leyes,. serian el reflejo de la positivización de los derechos humanos ... dentro 

dej orden jurídico mell:icano. sin embargo. se traducen simpternente en 

argumentaciones. en lo que llamaria Stanley Cohen (1988) las buenas (pero 

complicadas) intenciones hacia la cárcel. 

Con esta concepción. podemos concluir que en México existe un 

constitucionalismo rigido. donde los derechos fundamentales o derechos humanos 

se diluyen en conceptos amorfos.,. que confunden ideas naturales inherentes a las 

1
---·;c¡::.¡-;:-:.:.-i,~ -,:.:;r,\T--1 

.. _ .FArJ.A,_f)~~; O~ÚTRN 1 



personas con conceptos extremadamente legalistas.. que se bifurcan en un 

nonnativismo desmesurado. que también se verifica en el incumplimiento de la 

norma. que motiva necesanamente a violaciones de los derechos fundamentales del 

ciudadano. en especial. si consideramos la falta de infonnación para conocer les 

derechos humanos... por tanto. a la ignorancia de conocer los procedimientos 

tecnificados para acceder a esa justicia. que se constituye necesariamente en 

justicia de unos cuantos. e injusticia para la mayoría. se debe agregar la existencia 

de '!acuitadas potest.atjvas en toda resolución de autoridad. que jusnr1can plenamente 

un autoritansmo máximo en ta aphcac10n de la supuesta ~ahdad en un Estado de 

Derecho. como lo es en el caso de México.4!74 
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3. LA CÁRCEL, UNA INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA. 

(RACIONALIDAD MAQUILLADA.) 

El problema que representa la racronalldad de interpretar en forma exacta con bases 

estadísticas. así como, con datos que se consideran imperfectos como lo son la 

estimación y la recopilación justifican el verdadero problema al que se enfre~ta toda 

investigac;ón de carácter empinco-c1entifico, con el fin de entender el desarrolJo del 

fenómeno a estudiar (en este caso en particular si nos enfrentarnos a la realidad existente 

alrededor de la cárcel) Otro problema se centra principalmente en cómo recabar la 

- información relevante que pennita verñrcar y construir el fenómeno de estudio. 

Luego entonces. siguiendo los las directrices básicas, diremos que existen cuatro etapas 

importantes y ctasicas de un estudio empírico en la investigación sociológica son: 

PRIMERA. La interpretación literaria del concepto. 

. e 

SEGUNDA • La especrrocación de las dimensiones. 

TERCERA. La elección de loS if"'dicá.dores observables y 

CUARTA. 

Por lo tanto. las c3~~~~s o atributos de un indicador son: 

A. Vincularse a un concepto teórico. 

B. Referirse a una propiedad de unidad de registro y 

C. Pueden variar. 276 

En este sentido. podemos ver que todas las estadísticas presentan como únicas 

variables: la referencia al fenómeno observable y la situación de variación de éste 

fenómeno .. Así el concepto de infonnación únicamente es verificable en esta doble 

infonnación que se ve influido por el mismo movimiento de lo observado. 

~~ Cfr. l.aLanfckl.. P. y Ruado•. K. OC' lo'I C1u1crpln-. • l.o" i•dic'- t-:rnptrKtM. C"• .'\lc1odu ... l't!:i• d~ la Cic..::ias 
s.iia11i.-.. Tomn 1.1.Arm •:dL Harcrlo•a 1'173. pp. 3~ 11 ~ 
T'• Curtr!'I. F • ._- R•*'-ka"a. T~ .. E1'tacff,aric•. e h1form..:-itie, r-m R-i!ltll 'fr•ic••• de SclC'iolot:ia.. :°"roo. l. cac-n,_ 
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El problema que se presenta con la información doble y_que se constituye con una serie 

de hipótesis que producen el movimiento"-de lo observado y la teoría. se sustentan, en 

primer lugar, =n el llamado proceso de bajada, que simplemente es del =ncepto hacia 

la información. donde se establecian conjetu~s ... de caráC:ter é~pUcitO así como implícito, 

que definen los estadios-de -esa--6bjetiVa~iÓ¡,-~y:·~~ra~-!Oria1iz~ción>~ue··¿j~·n. paUta ·a las 

argumentaciones que surg~~-. d~~:~~~ f;ipót~~j:~~-,~·y:. ·~~:·~~·;~-~~,~-~~~· ;~ --.h~~---~·~a--_-re~ión de 

conceptos observables con ~-íos~. i·n-Obs:ervabies;- los· .cuales.· a la· VeZ. -. se trad.uCeO en los 

llamados indicado<es. - ' .. ",;'" 

En segundo término el llamad~-:-·;:~eSO-~'.~--- SU~:¡~·~.--~ ·r:~ck,~~--'con·· ia ·información 

hacia ej concepto; aquí · ~--: p'tc3r:at·~a :~~f~t(·:nó~,;-~~-~·-:de-:::fí;Pó~·e~;-S;, · ~~ s_ean explicitas e 

impHcitas. donde los argumentos. ahora· Se '1igazi· -eo~- l·a~·--indicadores.·· con. los indices o 

escalas corno conceptos de carácter medio. 

Los datos estadisticos dentro del sistema penal. contienen las caracteristicas 

antes señaladas. Destacándose que dicha teoria estadística rompe con toda razón 

de interpretación de la verdad. que se encuentra inherente en el discurso oficial 

legitimando por un derecho penal positivo. donde se enlaza una supues'ta realidad 

lógica y calculada (teoria científica para la imposición de Ja pena) inherente a una 

racionalidad positiva (filosofia etTipirica) para justificar la propia interpnrtación de 

los números con base en ese doble proceso anunciado. mismas posturas que rigen 

los programas y las políticas criminales modernas. 

En consecuencia. si se hace un análisis critico. se comprueba que lo descrito en los 

anteriores capftuloe. cobra un sentido de verdad real y latente en et caso de 

México. ya que los datos estadísticos actuales y modemos. en materia de politica 

cnminal. develan y pennrten concretizar. que tas prácticas deciaradas en Jos objetivos 

ptanteados por et Estado en materia de Seguridad Pública, son manipulados con los 

instrumentos estadísticos. mismos que se esquematizan en una racionalidad 

maquillada en fonna desmedida cada uno de los datos expuestos. o en su caso. aún 

cuando contengan datos desfavorables para explicar sus proyectos de potitica criminal. 

se utilizan con et fin de motivar e incentivar una política criminal más repres1Va. por 

ejemplo: en ei endurecimiento de las penas de pnsión. en determinadas conductas 

delictivas_ 

Los datos estadísticos se observan como instrumentos científicos encubridores y 

legitimadores det sistema penal modemo. cuyo esquema de aplicación se 

envuelve en un pensamiento humanista del castigo. por ejemplo en el caso de 



México. se proyecta una dinámica como fin de la pena. con base en la prwvención 

especial positiva. bajo una temática de un Estado de derecho.. Sin embargo. tal 

postura muestra a un Estado de represión máxima y no el de un Estado de 

derecho. considerando los efectos del tratamiento carcelario. 

Con éste tipo de discurso legitimador se aparenta un verdadero combate frontal 

contra la delincuencia en aras de satisfacer al colectivo social. a pesar de ello. fa 

sociedad en general se ve plagada de inseguridad. 

Luego entonces. los datos estadísticos. sirven ún1eamente para justrficar la dismtnución 

de los indices de cnm1nalidad o en su caso par-a dectarar las acciones que se han tomado 

en consideración a tal fin. puesto que al ser confrontados con otros datos estadístJcos no 

oficiales. vemos que la solución al problema del delito y la delincuencia se 

resuelve sencillamente. por medio de atteración de números. Verbigracia: para 

solucionar probten'las de superpoblación penitenciaria se crean más centros de 

reclusión. para mayores indices de denuncias se crean más centros de 

procuración de justicia. y asimismo. a mayores indices de criminales procesados 

más centros de impartición de justicia. 

La solución al probiema entonces no se resuetve. sino que simp~mente se c:x:utta baJO 

una racionalidad falaz e interpretada con base en un método téen•co para dar cauce y 

sentido a una reaJidad que envuelve por siempre al sistema penal. 

Así. la interpretación estadística f0f"nef1ta los postulados de una teoría funcional

positivista. en marcada en la concepción ecléctica de la defensa social dentro del 

sistema penal. bajo ef esquema que se pfantea en el campo cientifico-ernpírico. que 

producen los datos estadísticos. cuya numeración proporcionada tiene solamente dos 

referentes como son: indicadores de índices y escatas porcentuales, s.&n venficarse 

reaknente ef fenÓf'Tleno estudiado. 

Por lo tanto, dichos parámetros de medición. tr.ltan de justificar la cantidad y no la 

calidad de las medidas empleadas en materia de política criminal. por e_,emplo: Se 

justrfica cuanta pena se ha impuesto al detincuente peUgroso. para efectos de reafirmar 

simplemente pnnc1pios de legalidad y de segundad jurídica, y no para efectos de 

prevención de conductas delictivas (juicio de tipicidad. juicio de reproche e 

individuali:z:ación de la pena o punición9 que se realiza dentro de un Estado de 

Derecho y de defensa social penal) en aras de satisfacer la felicidad y seguridad de la 

colectividad (con base en un proyecto de pensamiento clasico liberal moderno de la 
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utilidad de la pena y del castigo. en bien c<>n1ún de la felicidad social. pero dentro 

de un marco d• igualdad ante la ley• 

Sin embmrgo, la supuesta necesidad de fa existencaa de4 pnx:eso de tratamiento curativo 

del delincuente (para resocializar1o y readaptarlo) se mantiene dentro de la postura de la 

criminok>gia positiva. Aún más. dichas concepciones del castigo. l"I09 siguen 

proyectando la necesidad de castigar et cuerpo criminal, y éste mantener corno eje 

.-..guiador del sistemao penal y como indicador de estadísticas. para futuras políticas 

criminales. dejándose olvidado totalmente al delito en sí mismo para efectos de 

prevención., lo que ejemplifica una postula de un derecho a castigar bajo una 

temática de pena-venganza y pena-retribución_ ' 77 

Esta reflexión breve y concreta con relación a la metodologia que construye indicadores 

de caracter estadístico. no debe ser desechada por el obse.,,ador respec1:o al 

fenón1eno que estudia; si defl análisis de la carcet hasta loe sistetnas de 

segregación actuales. se vienen manejando diversas variables argumentativas con 

base en 1- estadisticas. para justificar medios y fines de la aplicación de la pena a 

personas que delinquen. 

Los números estadísticos nos sirven para manejar et cntef'io regutador que se ha 

mantenido en este trabajo, mismo que se concreta en establecer la existencia de una 

transfentncia del sentick:> racional que se imprime al derecho a castigar. cuya 

dinámica se materializa más bien. en un deber de castigar. Está hipótesis así 

planteada., muestra el rotundo frac.aso en el que se encuentra inmerso el sistema 

penal moderno. luego entonces-

Con ello, se concluye que en el plano de la inter¡>retación y de la expUcación de los 

datos estadísticos., existen verdadero& limitas que dificultan e• entendimiento de 

infonnación recopilada. cuando esa supuesta verdad ltft'lpirica recabada as 

confrontada con otras infonnaciones no-oficiales. 

Por lo tanto. si los números nos dan cifras de contenido subjetivo en cuanto a 

delitos cO<TI•idos. pero jamás de loa delitos cometidos y no den......-., 
entonces tal verificación resulta ser controvertible., más aún si dicho datDe 

estadísticos nos propon:ionan los números praciaoa de cuántas personas se 

encuentra reclu- (ya sea prisión JHWV9f1tiva o de COlftpurgación de pena•. 

zn f~lo •us ~ O..•r • ••• c1plic.ció• t.I _.ez _... cumpktmi y _,ida. re.prcto • la pm1r-.ra de .._ cri..t.oluit:.-
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también to -· de que sino existe date. que pennitan verificar cuántoa de esos 

sujetos pudieron ser resocializadoa., readaptados o reinaertadcm socialmente y ta 

manera de cócno llevó a cabo asta regulación multidisciplinaria, en consecuencia el 

fenómeno del combate de la criminalidad con la cárcel resulta ser un sampfe mito_ 

Puesto que el problema del crimen se pretende resolver sencillamente con base en 

el parámeuo de indices y escalas. 

En el caso de México,. que por un lado. se ve inmerso en est.adistica& para 

justirtcar su política criminal positiva y de la defensa social. por otro lado. en una 

amalgama demasiado defonnada entre escuela clásica del derecho penal y escuela 

-itiva det derecho penal. permite la aplicación de la pena de prisión. corno la 

pena más socorrida y determinada por las instituciones impartidoraa de justicia 

donde se maneja indistintamente un análisis de acto y de actor. es decir .. una 

culpabilidad nonnativa,. que implica mayor represión para la punición_ 

Paradójicamente hacia la ejecución de la punición. podenlos observar rasgos 

esquen'láticos de una criminología clinica del tratamiento del sujeto delincuente .. 

pero eso si bajo la dinámica de un discurso humanista de la pena y del castigo,. que 

se legitima y se enmarca en el contexto de un Estado de Derecho. 
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4. LA CÁRCEL V LAS LEVES. UN CONOCIMIENTO DE SABIOS. 

(RACIONALIDAD DE LA DESMESURA) 

La genealogia del castigo permitió verificar las funciones declaradas y latentes en las 

argumentaciones e ideok>gias expuestas que justifican un simple derecho a castigar_ La 

tesis _.enida a lo largo de este trabajo es el hat.w detenninado la hi.,-.Sis que 

se verifica en las diferentes racionalidades que dan vida a la justificación del 

derecho a castigar. 

En este sentido. debet'nos establecer que et sistema punitivo moderno. sigue 

manteniendo posturas poco erircacea para rasotver el problema que envuelve a la 

dinámica del delito y del delincuente. Dicha afirmación tiene un sustento lógico si 

partimos de la idea que todo sistema penal presenta un conocimiento fragmentado 

y autoritario del castigo. 

Así la racionalidad jurídica que traza las directrices punitivas. resulta ser un 

conocimiento autoritario y de sabios. porqué la reatidad juridica prvtende captar 

todas las relaciones de vida, desde luego, dicha realidad debe ser recortada y 

estudiada a través de unos cuantos entes aislados. fabricándose entonces la lógica 

penal con base en la creación de más leyes es decir. • la cultura de la desmesura 

jurídica.". 

Sin embargo, la realidad jurídica es una lógica que resulta ser falsa. ya que pretender 

recortar de esa manera la realidad social y encuadrarla necesariamente dentro de una 

hipótesis jurídica .. provoca solamente una lógica esqu1Zofrénica de la reaJidad social.. JX>r 

lo tanto. la gran mentira del siste<na penal es pretender justificar su eficacia y 

funcionalidad social con base en instrumentalidad del derecho y las leyes que derivan del 

mismo. 

Esta realidad así vista presenta un limrte episternok>gico de la realidad social. puesto que 

ésta es preczsarnente dina.mica y no total. 

La racionalidad juridica fon1enta sim.,-nente un conocimiento fragcnentado, 

arbitrario y autoritario. en razón de que si la sociedad moderna es funcional porqué 

pennrte JUstJficar un sistema debidamente mecanizado y jerarquizado socialmente. 

Entonces la realidad juridica es el conocimiento de los sabios dentro de un sistema 

burocratizado, es decir. es el concx::.imento que nos proporciona tos sabK>S que nos 
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_ob~~~~-" -~~~?-ª,,-~~~!~-é!-X--~~-~º-~~-~~~-~-~~-~L~!~tema ~lítico social. para erigir las relaciones de 
vida de los de abajo, así la dinamica y funcionalidad del sistema vertical pretende captar 

todas laS-relaCion~:soci~les en un conocimiento fragmentado y autoritario.278 

En -co_nsecuencia. la nueva tecnología del poder producida por un fenómeno de 

caus31idad múltiple y de una transferencia de sentido. fue provocada principalmente por 

los cambios económicos que se produjeron desde el mercantilismo-capitalismo, justifico 

un código de motivos con base en una racionalidad jurídica. donde el aumento de la tasa 

poblacional. obligo entonces. a que et castigo pasará del cuerpo de los criminales 

a los bienes de los mismos y de la colectividad. y con ello, crear una 

homogeneidad en las técnicas del castigo. 

La creación de más leyes que justifican el derecho de castigar y que a la par 

pretenden la aplicación y respeto de los derechos humanos dentro del sistema 

penal, únicamente se muestran como una idea humanista del discurso de la 

creación de Ja ley y bajo una estrategia fonnal del derecho positivo. en razón de 

que los derechos humanos aún inmersos en un mundo de leyes positivas-vigentes 

se ven afectados por la ineficacia de las propias leyes. que hacia el interior de la 

cárcel se nulifican automáticamente. 

Las leyes observadas desde la óptica los reclusos se convierten en leyes vulnerables. en 

tanto. la observación desde la óptica de las autorK:tades carcelarias las leyes son fuertes 

y represivas.279 
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Por tanto. los mecanismos de aplicac:ión resultan ser eficaces para las autoridades 

carcelarias y en forma destguat y autoritaria para los internos carcejarios. Si a esta 

postura se agrega que las autoridades carcelarias,. se rigen por una capacidad 

subjetiva personal que las brinda la ley. como lo es .. la facultad pot-tativa da loe 

gobemantes••. ello implica que gobierno en el interic>r de la cárcel se fomente bajo 

mecanismos de ilegalidad. es decir. se organiza la vida intramuros de la cárcel en una 

violación estructural de derechos humanos de los reclusos corno una función 

activa de ilegalidad .. frente a una funcion pasiva de legaHdad. 

Parece ser. que ta relación de v~untad que •e fonnula y esquematiza durante tas 

ideas liberal- para fomentar la esttuctura del ~ estatal, así CO<llO para 

fomentar st.m ideas del sistema de producción y consumo inicialmente proyectadas 

en el mercantilismo y luego en el naciente capitalismo ( concretamente en 

referencia al principio da dejar hacer, dejar pasar) pennite verificar que la libertad e 

igualdad del individuo social.. se representa bajo premisas de producción y 

c01Y1ercialización de bienes de valor y de uso. 

Por lo tanto. el sujeto del pacto social. se vera como sujeto de voluntad y de relación 

formal. puesto que la tdea individualista y liberal anunciada. presenta un esquema de 

relación de posesión de la voluntad del su1eto. Por eUo. la igualdad en la relación scx::ial 

fomenta dentro del intercarnbto una simple relación formal, sin entbargo. dicha retación 

construye un esquema de desigualdad real en la permuta. 

En consecuencia. toda esta dinámica ideológica erige al sistema carcelario, cuyo 

sistema de segregación se edif""lca dentn> un mercado - autonegulación. donde 

tos conceptos de producción (reclusos) y el consumo ( de derechos) se rige por 

reglas de facto que regula las relaciones de poder carcelario (gobiemo carcelario y 

autogobiernos) 

Entonces la tecnologia det derecho a castgar fomenta una relación de comercio .. en 

razón de que toda la actividad que se desarrolla en el interior de la cárcel tiene un 

valor de cambio y un valor de uso. entonces la aplicación de los derechos 

humanos se convierte en derechos de compra y venta .. bajo esquemas de desvalor 

de derecho. 
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En este sentido. si el poder ha creado y fabricado mecaniS1T1os para establecer leyes que 

rijan la disciplina hacia cl interior de la cárcet (falacia de la tey). entonces la creación 

(legislativo). aplicación (judicial) y ejecuctón (e,ecutivo) de normas tiende a expandirse y a 

colonizar áreas culturales. sociales, potiticas. económicas. entre las más importantes. 

para reflejar un modelo de sociedad disciplinada a través de lae leyes debidamente 

jerarquizadas (en una sociedad jerarquizada). luego entonces. los principios 

fundamentales que se desarrollaron con valor supretno en la sociedad liberal

burguesa como son el de libertad, el de igualdad. el de fraternidad y el de 

democracia., justifican actu:llment:e esas relaciones de volunt:;ad en un ámbito 

meramente formal de sociedad-290 

La racionalidad organizada fomenta la intemactón del derecho. como sustento para 

imJX)ner dentro del pacto social los mandatos éticos-mora~. el trasfondo de todo ello, 

refleja y devela que las viejas estratificaciones de disciplina crean y reproducen las 

nuevas estrategias de disciplina bajo un concepto de justicia social humanizada 

(justicia social formal más no-justicia social material) 

Por eso, los ciudadanos son igualmente libres. pero nunca libt"ef'Tleflte iguales, ello implica 

que la desmesura en la creación de leyes imperativas y prohibitivas de conducta. nazcan 

con esa desigualdad material, en este sentido. la intención estatal se concentra en una 

justicia de leyes. sin embargo dicho sistema no se traduce en una justicia de personas_ 

Al reproducirse y multiplicarse el sistenla de leyes vigentes en un terntorio determinado 

en tiempo y espacio histórico. simplemente sé amplio en un código de n10tivos ej marco 

jurídico de lo prohibido y lo no pel"TTlitido, - decir, se reproduce el esquema de 

limitación extrema de libertades individuales. de tal manera., que todo m sistema 

penal se convierte en una astrologia punitiva (de predicción del futuro) 

Por ejetnplo., en México observamos objetivamente que los planteamientos y objetivos 

propuestos por los dingentes det Estado, se ven constantemente inmersos en decisaones 

que llevan los intereses de carácter económico (considerando que somos un país 

netamente dependiente del exterior en materia econónuca). de ahí. que las políticas que 
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motivan a la creación. aplicación y ejecución de normas y leyes jurídicas. tengan sentido 

de protección y de reproducción de detita. cuyo contenido tienen una similitw:t 

extraordinaria de bienes jurídicos tuteladoe (conflicto de nonnas) 

La excepción a la regla no puede ser la potitica criminal. donde la multiplicación de leyes 

no justifica una mayor segundad pública. ni el meforamiento en ej combate a la 

defincuenoa. o peñeccK::>naniiento en tos sistemas carcetarios: donde se han planteado 

en un supues't:o context.o humanista. la solución a los probtemas referentes a los 

propios centros de reclusión (il=ión legislativa) 

Bajo esa tónica se ha venKk» construyendo un discurso M:!galista. con una razón de4i 

Estado de derecho. Es necesario especificar que esta punto medular de dicha 

afinnación que resulta ser irrisoria. en razón de que no se debe pf"etender imponer 

un Estado de derecho. bajo una tetnática de leyes. porqué se fontentarí.a 

simplemente un Estado legalista. 

Por ejemplo en año de 1982 en México. se estableció canto obligación det Gobierno 

Federal la presentación del P~n Nacional de DesarTollo (PND). donde se especifican 

los objetivos. medios y fines que llevarla acabo el gobierno federal en sus distintas 

acttvidades durante su actividad gubernamental en todas las áreas polítacas. socia~. 

económicas. jurídicas y culturales del pais. En ese contexto en k> relativo a la a 

Seguridad Pública. sobresale la utilización de la expresión -Estado de derecho~. luego 

entonces. la utilización det concepto Estado de Derecho. no tiene una definición 

precisa en el PND de los da& últimos sexenios (1994 y 2000) puesto que solamente 

se hace una referencia técnica y fonnat del discurso estatal. sin embargo. tas 

autoridades y la sociedad en general conciben al Estado de derecho. corno un 

Estado de leyes, es decir. en una idea de multiplicación de leyes. si es asi tal 

concepción. entonces México. seria un pais de leyes y no un pais donde prevalezca 

el Estado de derecho 28
., 
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Al respecto, González Vidauni, Gorenc y Sánchez Sandoval (1998), establecen que el 

Estado de derecho: "( ... ) seria aquél, que no obstante estar fundamentado en nonnas 

jurídicas. éstas obedecen en su creación y en su jerarquía a los principios generales de 

derecho de: legalidad. generalidad. técnica y sistemática jurídica; para que las normas 

promulgadas y hechas en el marco del derecho positivo, tengan carácter general, de tal 

manera que sean aplicables para todas las personas y no existan excepciones; pero 

además. que sean taxativas. claras. precisas y cerradas. que guarden una jerarquia y 

estén debidamente ordenadas en cuer¡:>os jurid&cos integrales. para evitar ef reenvio a 

otras leyes y la generalidad conceptual, que es patrimonio de las legislaciones hechas 

para legitimar a las tiranías ... 2.&2 

Un Estado de derecho en cambio. se vislumbra en México corno la panacea a la 

solución del prot>Aema principal de la inseguridad que se vive actualmente. no 

solamente la inseguridad corno factor de riesgo de ser víctimiil de un delito corno 

ciudadano. sino también se presenta ese factor de riesgo en la inseguridad que 

representa para ser seleccionado ha ingresar al sistema penal mexicano., donde los 

derechos fundamentales pierden en más de los casos su eficacia material., ya que 

en la política del Gobierno Federal se busca justrficar un pnncipto legal. con base en su 

sistema de 5eyes: luego entonces. ¿dónde quedan los derechos humanos del 

individuo dentro de un sistema punitivo. en donde supuestamente se respeta la 

legalidad? 

La respuesta seria que precisamente se encuentran los derechos fundamentales 

formalmente establecidos en la ley. pero no en una cultura de formación hacia los 

derechos humanos~ tanto de autoridades como de los ciudadanos en genera!. 

Esto nos permite dilucidar que en México. todo aquelk> que esté apegado a la 5ey, tiene 

un contenido y significado de Estado de Def"echo, lo cual crea una situación de doble 

discurso en la represión de conductas en una dinámtea de poder y coacción (aspecto 

negativo del poder) pero también engendra poder y saber (aspecto positivo del ¡x>der) 

que implica otra dualidad referente a la iguak1ad formal y desigualdad material frente a la 

Jey. en donde. surge nuevamente la razon de Estado y las razones JUridc:as~ corno 

racionalidades declaradas de la ley.~ 

La realidad qua se vive en México as la de un Estado de plena legalidad y no de 

justicia. donde k>s medios y los fines. COfT10 forTT'la de interpretaclÓfl de la aphcac1ón de 
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ley __ y, de_ I~-, p_e~-~~ _:,~S~-----~~~---"""-~~~c::a~~~-~-~~- _ u_r::a . !egalis~~ _pi_~"º~-ºº~~!?- e~. --~~a _equivoca 
interpretación del concepto de ·legalidad. mismo. que debe estar inmerso en otros 

prinCiPíos. 28
'" 

Sin embar:uo, ·~en'.~~-~~-~.· ~egU~l"!lC?s·. crearldo más y m.és leye~. no . olvidemos que la 

constituCión' a sufrido' 420 modificaciones' a su texto original de 1917-2000, así podemos 

observar q~'.;'¡:;é¡~.;;,,' 2000 existían promulgadas tan sólo en el ámbito federal 226 leyes 

en nUeStro·Pat~:L:.'es-·decir. un Estado de leyes de está magnitud no fomenta un Estado de 

respetO. ~: kJ~~ d~echos humanos y derechos fundamentales de tos ciudadanos. 22l5 

Por lo tanto. el, programa de Prevención y Readaptación Social mexicano se construye 

con bSse en una ideología federativa que se rige bajo un principio de Estado de Derecho. 

en -la creación.. aplicación y ejecución desmesurada de leyes. que pretenden prever 

mo~to a rT10f'Tlento. en espacio y tiempo determinados tipos de conducta corno legales 

o ilegales. y la manera corno se justíficará la reacción social. sin proponer soluciones 

reales a los problemas de la delincuencia y ta inseguridad social. 288 

Sin embargo. como señala Foucault (1992) el problema no se centra únicamente en 

saber cual es el poder de coaccionar. (en este caso la dualidad Estado-derecho) 

sino observar él porque resulta ser legal o ilegal determinada situación social. Esto 

es importante porqué nos pennitiria dilucidar ¿el por qué se violan los derechos 

humanos en et interior de la cárcet. si existen 10& mecanismos legales para evitar 

su vulneración? 

De ahí que se pueda advertir que el Estado de derecho en México, se ve inmerso en una 

ideologia de leyes y rnecan&SITlos formales, para hacer valer determinados derechos. que 

no pueden ser la solución detennmante a los probfemas que se forman en ef interior del 

sistema car-cetario: corno ya se expuso debe fomentarse una fonnación cultural 

hacia los derechos humanos.. 

~Cfr • ..-~Juli.. L•il!::i.. ~•a~ K.a.roia. s.:-..•:.. l'rona "'-·"- Ed. '-1•drid.. E~lia. I~. pp. 3.J • 7tJ. 
~ F••••r: P~r IA."2.nbm1ft-o 1-"r-ckraL llllp:Jl••-.cdd•ies..eoC-rn~W,. twfG1. 
:... Cfr. 1..c- 1"1a_, :r-..-.:-"-•lr.t. lit 0-...rruAu dr 1~2000 ~ 2009-:?fMH.o. L-i:.o c•lunces.. Y! ad~~nr q9r para kM 
•frcln1 dr pm~c-....._ re-9dapt.mnow ~ rtt ... crc:kHI 'W>Cial ca m.atrria di' pc.llldca crirni••L caya po•~tad rjrrc:r ri 
e.,J-bir,._ ~ii.iira-... r1Mtt la apticacióe * •• •i• ••-ru de' ~,.- c-rn.Ja.. csprcir1e•-••• para '1.iclM• ape.rtadu 4k
'eoi:and~ pubüra. •:• ~ ord.-a. -se d-••c••: 1- C:uo.~t•••"-·tl•• Po.lítica dr k"' E..c•dl>' l 'aMJ~ '\.h~s.ica~; t. 1..e-y 
()r<.!••ic• • Ui .\.dnai•~lraciU• 1~.~ F~ral: ¡_. 1.-r~ (;•a~ral '41M' 1:3.1.abk<"c- las. a..~ dr Co-.•rdi-ci.ue *i 
Si. .. 1c_. '.'tac...._, dir ~•nd.ad P1ilb4ica.: l_. Uy qlM' •:.....aabt.cr la~ -'urma• \.tiwi ... ,. W>brC° K.r.d.aptac-liúll Sociaa de 
~•tcactado<1; l.ai l..ry p•ra 1·ratan1iicw1.o dr \.1c•n~ 1arrac1u~ para el l>t-.tn10 t-"r-dciral:; d l º•J.lie:11 •·ntc-ral de
p~~ ..... t"c-..-:.., y c-1 t_·,-...~ de- PhlC.-di__.•t- Pe••~ P9ra cl (>i,1r-..u 1-·irdrral:; El Clldieu Praal s--rai ri 
Dftlrtto 1-'..ctrral y rt Códieo P-1 t"lf"Ckral: Có.ttiE.o. l"c-.. n d~ laa •:•tidad- t"f"'CkraitA..: 1....,e-s t:S.alalra de
EjC"C"•ciów dr ~.<"-.•- N~•rirfn'.,. dir l.it..-rt.ad e-• la• E••..tad- •·f'dor.-.'"-as.: ri ~la-.r•lo l•ttrinr Je- la 
~~la.,. de' Gobrruatiu•: rt Krcta .. or•lo de k"" (_.C'9lru-. i'l'dirratr!t ~ Ne-adaptaciue ~1eWI: rt Mc-e.falllC"ato H t. 
ColoeW Pr .. I ··~ral dt l<Ja. ''•"-'.: rl Mrela-ato dri Patro••to pm.-. LI N.rinrorporarift• Sq.rqf por d t: .. ptro 
r• et IMtrilo 1-"nHT-al y rt Mrela-to *° M•clll'W~rioi" y ( ·r•lrni. dr Mrad•ptacioe Soc-Qll •• •I Di.•urilo t-"rdrr•L 
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A pesar.de_ la _existencia de un ef10r!lle a~ervo legi~la_~iyo __ ~r:t-_M~~ico. donde __ no se ha 

podido alcanzar et nivel de respeto que merecen los derechos humanos de los individuos. 

en todos Jos ámbitos de la sociedad. 

A pesar de ello. no se debe olvidar que el juicio de Amparo en México. ha venido 

siendo el instrumento técnico legal más solicitado. para c0R1bat:ir los actos ilegales 

de las autoridades. 287 

Por otro lado existen instituciones sodales que permiten denunciar 1as vtolaciones de 

derechos humanos en México. En este caso. la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en el orden federal. así como las correlativas en el orden local. sin 

embargo. sus opiniones no tienen fuerza vinculatoria. sino simplemente declarativa 

en sus recomendaciones. 

Pero esta fuerza normativa de lo fáctico. resultaria ideal si la fomiación hacia una cultura 

de derechos humanos se fomentara dentro de las políticas civtcas y educativas del país. 

que son esenciales para presenciar un Estado de derecho. 

Puede concluirse que es necesario fomentar un verdadero Estado de derecho, 

donde necesariamente la sociedad debe ser horizontal y no vertical. donde la 

libertad e igualdad sean principios fonnales y materiales, bajo un sentido de 

Estado racional. donde el gobierno favorezca a todos. 

Asimismo debe fomentarse una relación de precedencia condicionada, 

precisamente donde se estabtezca que un derecho, un principio o un valor tiene un 

limite formal y material predefinido~ ya que incluso, en caso de precedencia en la 

afectación de un derecho, un principio o de un valor debe ser la satisfacción de 

otro de mayor peso y mayores ser.in las razones que lo justifiquen.2
" 

lr·--~r-c-~-;;:-1··-----.· ·. ' . ' 1 1 1\ 

1 PL) ! '\ ~- ',' 'n,,-T~Ei\1T 
~-"'--'.:.:: - ,,:_, vL.U- J.'é 

,.,. El juitio de \.rnpmro iadr~•dic•lrR'lir•lc- dr •• •~nM-i ... rno i•l'M•!M"C'o. - ... r ccuno •• rnrca•t-.RM> idral y roraaaL-~-------"-===-=..:_i 
para C'o ... harir....,. ,.9ulacM••- q•ir _. prud1M'c-• dratro dirl ...t~tirtna ~·•I: •U• t•••do ..... dirfC"C'tn pri,.ordial _.ria: q•r 
- ~,...loe~ a '"''ª•l('ia dr parte- aera..,iada. ,_ lo• rfrct•" Jr la -n1rncia Unic.'antrntr hornc-fil('ian lll '\a promocor • .,..¡n 
r-H.1..ar ••• drctar.cioa E-r91 de la ~y o acto q•r- lu motn-r-. bajo •• priacipiu dc ~•••¡....id ad de la ""f"•lr•ci• Q•r-
~mtll"• kn 1·rihtl•a~ FC"d.-ra-.... C"Onln w -••h6rc'r ... d anW•kJ lo.J. lo.t. 107 dr l• Co•urinu'ió• P1>li:lic-a ¿, 10!."r 
F....,aúu-s llwidn<I .\ffl".Tie....,... C"o• rrtaC"f.l• •I •Miralo i'fio dr I• Lry J#' _..._,,..'° ,,. .w;_-cjeo., t-:• -•r ~ "'"-" dr I• 
npiaiQa. qDC" rl C"oalroi co•~titl9Cio•al r• e-a,.., dr- .... w,lacMi• dr drre<•°" ft1•d••ra1atrs de c-.rWicter itr-~raL ..., 
nir<r"l8rio q•e ""f" ••1!• •• d....-laratnrin e,t'•r1"'111 dr i•l('n• ... ti••c-in•atidad dr t. lry o q•r ta -•C'ió• dr la ••tnrid•4 
r-P''""'•hW .o - "' .. ,C"W ro• r~~ilftWwlc.K i1t•C"C'~rio~ y d .. ma~mdo lr<nif"tc-adCM, ~• r• '.'l~~irc'n. la!'I. i:•ra•li-
ind~id-~ -.e- ,.r• como ..t ~flrjo de los drr..c•cn ••naa.- fa•d•tnC"•t•~ 
:aa .'\19-.U.r q•r las Co1ai5ioa- dr lk~~ ll•ma•cK prud•rr- cirrt• rrM"acia. P•r.t.to q•r ,._, rc-.. ulae"9daorioan al 
haccl"'C' pública!t-. prraaitc• ~·idr•ciar y c~bibir a l•!iio •utnridadC'!'lo tna•gr .. ~on&,!11. dr lo<t dr~r•'" la•m••°'- Tambira 
cabe ~ltar q9e' ._ c_·~ !'acio•al dr '•" l>rrcc•°" u ...... ~ tir•r ••• f••ciú• con1pc'tr•cial limira.._ de 
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Así los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico, por ello corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integran sean reales y efectivas. debiéndose remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos. La ponderación en los criterios 

del orden nonnativo debe estab6ecer una relación de precedencia condicionada para 

garantizar et respeto a la ley y los derechos. 

Sin embargo, es dificil observar tales principios, por ejemplo en México, si dentro del 

trasfondo rx>litico y jurídico del país. la misma Constitución constantemente se ve 

modificada. según las necesidades del nuevo gobernante presidencial. Entonces la 

desmesura en la razón de Estado y de razones jurídicas, fomenta la ideología del orden 

normativo como paliativo en la solución de la los conflictos de la vida social, lo que 

provoca un síntoma de simple legalidad estatal y no de Estado de derecho. Resulta 

evidente tal realidad sí observamos el cuadro de reformas a los artículos de la 

Constitución Mexicana. que ilustran ta mania del cambio nOfTTlativo de nuestros 

gobemantes. 
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5. MAS CÁRCEL VERSUS MENOS CLASIFICACIÓN RECLUSA. 

(RACIONALIDAD DE PALIATIVOS Y FICCIÓN) 

La cárcel es u~ espacio cerrado y reductor. que se expande. se multiplica y se afianza 

como medio y fin para la imposición de una pena de privación de libertad. 

Sin embaígo. Ja ·Cárcel como un espacio cerrado no esta en relación directa con el 

conjun~~ ·de '.10~ fine~ de la prcpia institución carcelaria. puesto que en dicho espacio los 

fines son. distintos o divergentes. Esto es, la cárcel, resulta ser por un lado, uno de tantos 

espacios cerrados donde se fomenta la disciplina, y por el otro lado, una estructura donde 

se instrumentan y articulan fines divergentes, porqué al ser un estructura compleja la 

cárcel. sus fines se concretizan en castigar y resocializar; entonces entre más 

contradictorios sean sus fines más valor adquiere dicha institución como medio de 

articulación del castigo. 

Este discurso divergente a partir del análisis desarrollado en torno a la genealogía del 

castigo, evidencia un objeto privilegiado de apropiación política; qúe es producto de las 

prácticas deformadas de una instituciórl del castigO •. -·que- adquiere una transformación a 

partir del internamiento monacal. SiendO que pa~óji~~~,':'!.t~· es en el recinto religioso 

donae esta las raíces de la nueva forma del ~stigo y la :administración de la pena de 

prisión moderna. 

La cárcel al erigirse en un espacio cerrado, desde su concepción monasterial. se 

estructura en una dinámica de absorción, identidad y complicidad. en cuya superficie se 

alojaran una variedad de sujetos, que dentro de una ideología moderna de la cárcel. se 

concibe como la lógica del intercambio criminal, esto en razón de que el loco, el indigente 

y el delincuente conviven en mismo espacio, conservándose así en la cárcel actual la 

antigua confusión en la identificación del criminal. 289 

Sin embargo, al hacerse un simple cambio de transferencia de sentido en el discurso 

legrtimador de la carcet, la destrucción de la antigua homogeneidad criminal. Unicamente 

se venfica dicho cambio en fa diversificación de la construcción de fas recintos carcefarios 

con base en la técnica y la ciencia moderna. donde se pretende observar y clasificar a los 

criminales y separartos de los k>cos. con et fin de que a los primeros mencionados, se les 

aplique una terapia regeneradora y reeducatiya ·dentro de la cárcel, en tanto a los 

~Vid. Fuucault. !\UchrL G~rakret. del Kachmu. 1•.t:d. l..a Piqueta. 1-:di.. l::.'p•Aa. 19'12.. pp. IS a 32.. Cír. l>u~k>L 
.Jacq--.. úpa1cio Cerrada.. E• Esp.cios d~ Poder. 2•.Ect.. l..a Piq.eta.. Edi. E~1111iia_ llW t. pp. 27 a 34. 
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segundos. se les brinde una medicaHzación dentro de otro espacio_cerrado como son los 

man1com1os. 

E1 espacio carcelario, sigue manteniendo la bifurcación entre la· razón y la sinrazón de la 

funcionalidad del sistema. _Ya que la cárcel es un pOder que releQa,-·individualiza, 

diferencia. clasifica y homogeneiza, por ende, un sistema que encama simplemente 

un poder de castigar y de reprimir. Así el poder de la razón se inscribe en un proyecto 

fundamental de radicalización y ensanchamiento de la misma sinrazón. 

Luego entonces. el auge del conocimiento técnico y científico, fomento la ideología 

de la observación, del examen y de la medicalización en el castigo, provocando un 

ahondamiento y multiplicación del universo carcelar modemo. que consiste en 

erigir nuevas prácticas de control y de vigilancia, e~to es una nueva genealogía del 

poder. 

Sin embargo. actualmente la cárcel es un modelo negativo y represor del 

funcionamiento del poder, independientemente de ser un esquema positivo o 

reproductor de poder. Así la mecánica del poder de castigar, fluctúa en una simbología 

ideológica simple. que consiste en cercenar toda relación de vida para poder administrar 

escrupulosamente esa misma relación de vida. 

Por ello. la modernidad nos .tra~~ada a un espacio de locura y muerte. ésta interconexión 

fomenta la tecnología del poder, que. se desarrolla desde una estrategia racional de 

organización social. misma que en~ierra toda la problemática de lo que se denomina 
06gubemamentabilidad .... 290 

De modo general. diremos que la estructura de la cárcel moderna y la naturaleza del 

castigo que ejerce con la pena de prisión. justifica una realidad compuesta y una 

abstracción mitificada del castiga y de la pena-prevención. cuya institución, en su medios 

y fines pretendidos se encuentra más limitada de k>s que se cree. de ahi la importancia 

de este analisis que pemute venñcar la preocupac1on gubemamentat de crear más 

::-• Fottc-a11h. '°lichci. l..a G•hrnt•mc-aaalidad. •:• E•pac-it1 de Poder. 2·. Ed. 1..a Piq11eta.. t:di. 1-:,1J91ia, l'rfl. pp 9 a 25. 
Fouc•ult .. -ñ•I• qur la hi~lorim dr la ~uhrr••rneulalid•d pr~ala tr~ C-ll"'aS: - l) -rt eonjualu de ift!'llil•ct.>•~ 
prOC"irúimW-•lcK.. aftllÍlke.i. ,,_. rrnc-,io .. IP!I.. c11.k•"'- ,,_. tllÍrtiir• ... q- h•• J1'""1'1itido rjrrcirr -•• furnia """'P"'.'•f°K"a y m•y 
~:•lmf'Jirj11 de f)Odcr qae ricne pnr hlanco la poh4•ció•. por ÍOrft111 prindpwl de <11•tW'r 1a t"<'Onom1• pof1tic-a., y por looa 
in<111runtc•l&t 1rc-arc05 ~•ciale'!!i kM di..po!!iilhos de •r-euridad. 2tLa tc•dcncia que rn <kcidrntr au Ita dejado dr 
cnndHcir. d<'-.de bace macho 1Wmpo .. baci11 la prrcmisu•acia dir e .. tr lipo de poder q•e !11«' pucdca llairaar stohi.rr110 
.. obre todo .. '°"' olrO'f: "obcrlilnia. di!><iptin•. ele ... que ha in1pticadu.. por una partr. el Jc~•rrollo de toda •na 5'Cric dr 
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espacios carcetarios.~- sin - pensar en estrategias que fomente un respeto a los derechos 

fundamentales de los reclusos. 

Así bajo esta temática. podemos constatar que_: ese poder de . gu~mamentabilidad ha 

venido creando solamente mas espacios " carcelarios. -sin - tomar· en cuenta las 

características de los sujetos rectuidos. por "ejemplo: 'en México. de acuerdo al informe 

elaborado en el mes del mayo de 1994, por la Secretaría de~ Gobemación, se sabe que 

existían en la Repúbtica Mexicana 444 centros de reclusión que comprendían 

pílsiones preventivas y para sentenciados. distribuyéndose de la sigutenle manera: 12<4 

Centros de Readaptación Social, 5 Penitenciarias. 25 Reclusorios Preventivos., 177 

Cárceles Municipales., 86 C.ilirceles Oistritales. 26 Cárceles Regionales y 1 Colonia 

Penal en las Islas Marias. 

En cambio el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000. establecía que de los <437 

centros penitenciarios que integraban el sistema, solamente 34.Q fueron 

constn..aidos exprofeso para albergar internos. y 97 eran instalaciones adaptadas., 

incluso dichas instalaciones eran construcciones del siglo XIX. 29
"' 

Ahora bien. dentro del mismo el PNO del año de 1995-2000. se manejaba una 

población total penitenciaria de 90.574 intemos .. entre ellos 90.333 eran hombres y 

3.241 mujeres. Por lo que hace a la población del Fuero Común se manejaba un 

total de 70.288 internos. de los cuales 36,210 eran procesados y 34.078 

sentenciados; la población del Fuero Federal eral de 23.286 .. de los cuales 9.062 

eran procesados y 1<4.224 ya estaban sentenciados. En comparación con ta 

pob•ación penitenciaria del periodo de 1988-1995. existía un incremento del 25.59 

por ciento en et procnedio anual_ Es decir, Ja población penitenciaria tiende a crecer 

o a mantenerse en su mismo nivel. En tanto. en el año de 1994, la Comisión 

Nacional de Derechos humanos .. establecía que la población carcelaria en el país 

era de 97,675 internos.~2 

!"I <'ír. Pla• '.'ac-H:1••I dr l~rruMo l<rl5--20•J9. (_'on10 - "rra '.!'" íufldan1r•1.ar:a r• -.~ p31Ít:i•a-& 'i~•ir•I-.. r• l.a~ 
pri ... iu•- p~r••"'•~ ~ rD t.~ ptni•r•cm~ - r•c•r••r•• i•di...,linlanH'•tir.,. rrcl•ida. proc'C"ad~ y 'M'alraciados. por 
lo qar c-C •oMb~ q_. ._. W.. •'"1!•• l9CI !Mi m-•r:a dr •• Í•M<ió• rrat.. -"""'- ri ~ .. _. pr•at _,ir • .,.. "C' i•h':nl Gr 
cRrc"'~ dir miltin1•. nwdia ~- •h• ~•rtdad. •• ohjor1;..o y -•n11"'"=i• - rc-•U~ '°" rradapl"ar ~ adaplar. 
~prct~a .. ir••or .. • lo.. ad•lltr1 y • k>'t RM"•orrs i•fr:aclorr.ot.. de cu•(ur .. id.ad co• lu.'t fi•es -prc:ir.cu. dir 18 poüric.a 
cri111i•al C11C11.icaaa. 
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Atendiendo al fuero. ya sea común o federal. en fa mayoria de los establecimientoe se 

encuentran recluidos. igualmente., tanto sentenciados y procesados del fuero 

común como del fuero federal. Un ejemplo claro de esta situación, la observamos en el 

Distrito Federal. en donde la población carcelaria en el año de 1998 se encontraba 

distnbuida de la s1gu1ente forma: En el fuero común: los procesados hombres eran 

2983., entre tanto que las mujeres., eran 149; por lo que hace al fuero federal los 

procesados eran 717 h<Hnbres y 17 mujeres. Los sentenciados del fuero contún 

eran 6095 hombres y 280 mujeres. Por último. en el fuero federal 1261 hombres y S4 

mujeres.n3 

En consecuencia. observamos que en los centros de reclusión existen indistintamente 

delincuentes del fuero común como del fuero federal, tanto se encuentran reciusos en 

prisión preventiva corno sentenciados e incluso en algunos casos. no existe la división de 

los espacios carcelarios para hombres y mujeres. luego entonces. la realidad no 

concuerda con los planes estratégicos de Ja política gubernamental anunciados. 294 

Asimismo para actualizar estas cifras., hasta octubre del año 2002., existen en 

México. 448 penales .. y conforme a las cifras oficiales en el país hay 174 mil presos .. 

de los cuales 166 mil son hombres y 7 mil 841 mujeres. La capacidad instalada es 

de 136 mil 447 reclusos., en tanto la superpoblación actual en las cárceles es de 35 

• la co•,n•.rrió41 d• tt•I~ ~ ~l•siütl. por lo q-. "'9 la 11''1.ka«'WC'ia d• '°"" C•:Rt-:.~ (C~t"" dr K-.d•~-ÍirKI 
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mil 590 intemoe. Esto significa que la tendencia anual de crecimiento de la población 

carcelaria en el ámbito nacionaJ registra un aumento entre 10 mil y 12 mil presos. 

Esto quiere decir. que a pesar de que se construyan más cárce6es. las mismas no son 

suficientes para la capacidad instalada y la tendencia anual de crecimiento de la 

población carcelaria. 

Esto muestra la realidad mexicana donde la mayoría de los· .centros· penitenciarios del 

fuero común. es decir. de los gobiemos estatales y mu~~~pa&es. son instat.aciones 

penitenciarias que han sido adaptadas en lugares no acon:ies · a· las necesidades del 

rectuso. Nuevamente se ve la incongruencia entre los fin~ ~:medios de los sistemas 

carcelarios ·en· MéxK:o. 295 

Luego entonces, porqué se pregona un Estado de derecho en México, si se violenta de 

manera tan evidente derechos fundamentales de los reclusos en cuanto al espacio donde 

se encuentran reciuidos. asi como ef principio de clasificación de tos internos. 

Así por un lado. el artículo 18 párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. enarbola un principio de seguridad jurídica para toda 

persona recluida; misma garantía que se relaciona al punto número 8°. De las 

Reglas Míninr.as para el Tratanrien-ro de los Reclusos. adoptada por Naciones 

Unidas et 30 de .agosto de 1955,. en Ginebra. mismo ordenamiento que establece: 

'"( ... ) Los reciusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos o diferentes secciones dentro de los estab~ientos. segUn 

su sexo, edad, sus antecedentes. Jos motivos de su detención, y el trato que corresponda 

apticar1es( .. r. Ademas se recomienda la separación de mujeres y hombres. por ende. la 

necesidad y el deber de una separación de sujetos procesados. de fos que se encuentran 

cumptiendo sentencia. e incJuso de Jos detentdos jóvenes de los adultos. 

Encontrando con ello. que en MéxK:o. no existe realmente una ctasrficación de \a 

población que se encuentra recluic:!a en Jos Centros de Prevencón y de Readaptación 

Social. 

Para dar1e mayor objetividad a esta idea. Luis González Placencia (1994). afirtna. que 

tos cnterios de clasifcación de la poolac1ón penitenoaria. se constituye en un derecho de 

~ .\. ~r *-•o. el rrc~• I_. dt e-ro de 1999. e-1 prriódir:u ._ .Jtwe..t. J19blirO ••• _..._ duede w ••aecd,_ por et 
e-ato•eC"S s.rc~tario de Go,..r.aciUtl Frw.~ l..abas&ida <>ir.,~ q- ._. c~ntiriaa 15 ~ -a - ca....-..._ 
c-n todo ri ~h.- qa~ pcnnftiria la capacidad de 38.008.. a.-Ql!I C"'pmcicM pa~ rrct--.., ~ de-rir. "oftc-.. a t. idt:m dt: 
m•JtipAir~iú• de e•~ C"..-o mirdid.a~ de Au. prve..-•-.s *' Srie:•r....., P9hlir9 q-.e U. ..... -.r... d t:. ... ...au 
mrUcaao.. st• dar ....ul•citNI •I pruhlr .... drl delito.. drl dirli•cacatr ~ la i~•ridad 'MJIC'iaL 
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los internos. para una .estancia digna dentro de la prisión. pero ademas agrega "(.c.) traza 

un limite respecto de_ cualquier_ otro - fin que . implique molestias innecesarias a -las 

personas que. por _raz~e~- ca~te~r~:--- ~ ~ates._ se ~encuentran reciuidas en las 

institucio~es peniÍe~ciarias del Pai~~~··>.~ ~~ ~ -~ 

Readaptación Social. son un·a- -Vernade·ra- · ViOlación·~-=-de etere6h0s humanos, como lo 

asevera Luis González Placenci~.-~·-:t~-~-~"-·,;·~:ri~~~~~:;_eSto ju~tifica eJ aumento· en la 

represión punitiva del Estado e~ Já ,;,ptl~~'. ~ Ía prisiÓn preventiva y definitiva. que 

produce asi como el aumento· de priVi~~ :~.~?.~t~~i-~~dos · int~mos. o en su caso que 

agravan tanto social como jurídicamente 10s ríNeies -,. de etiquetación y estigrnatizaclón de 

los reclusos. 

Luis González Placencia. señala que por clasificación debe entenderse "( ... ) el 

procedimiento mediante el cual son asignados. 10:5 _intem~ a las distin~s instituciones 

penitenciarias. hospitales y colonias penales cualquiera· otra prevista por la ley. sean 

éstos de alta. media o baja seguridad. o bien a i8S áreas de·a~jamiento y convivencia 

dentro de una institución penitenciaria.'". 297 

Por lo tanto. se debe considerar la ciasifica6ó0 -~ · k:>s intemos COOlO una medida 
, . . - ·.··.' ·. -~ ·:· > 

instrumental. temporal y revisable. siendo _que :no·. tiene un fin·_·en si _misma. por ello. la 

clasifk:ación deberá permitir el pleno , Ei¡e;.,,icio ··~ :•:ci;.recl,o; . de.· mayor jerarqufa. en 

especial el respecto irrestricto de los déreéhos.'fundamenta...,;, del hombre como el de la 

igualdad ante la ley y la prohibición· a la discruninación. el derespeto a la integridad física. 

psíquica y mOf"al, entre otros. 

En consecuencia. se Puede observar que de acuerdo a los datos estadísticos analizados. 

no se cumple con. el mandato establecido en el articulo 18 párrafo primero de la 

Constitución PoJitica de los Estados Unidos Mexicanos. en cuanto a la separación de 

procesados y sentenciados recluidos en tos Centros Preventivos de Readaptación Social, 

tampoco se cumple con lo previsto por el articulo 8" De las Reglas Minimas para el 

Tratamiento de los Reclusos del 30 de agosto de 1955. adoptadas por Naciones Unidas. 

oue se relaciona con las leyes secundarias de nuestro país. que previenen la clasificación 

de los procesados y sentenciados. 

:-- c;on1.lik..I: Ptaccaria. Laft. Critrril" JJ9rw la c,.~rac"_.ict. dr &. Po~ió• Praitr•rimiri&. C-"'rii.D.JL 
Edi.. _,fr,ico. 1-rM. p. 5 
~"t {)b. CiL p.-J. 



En este sentido. por ejemplo: el articulo 19 del Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del Distrito Federal. establece como un derecho la cJasificación de 

internos. con el fin de ubicarlos en el medio idóneo de convivencia. lo cual resulta una 

falacia en la práctica diaria. Por el contrario se presenta un problema de hacinamiento y 

superpoblación penitenciaria muy grave. en deterioro de la dignidad del sujeto recluido. 

Por otro lado, a pesar de estos esfuerzos de construcción carcelaria estatal. IXXÍE!fTlOS 

verificar la existencia de violaciones a derechos humanos de los reclusos en este rubro 

también, puesto que las Nonnas Minimas para el Tratamiento de los Rectusos, adoptada 

por Naciones Unidas de fecha 30 de agosto del año de 1955. establece en su pnncipio 

9. 1 que los locales destinados a los reclusos. deberá ser ocupado por una sola persona. 

dice textualniente: '"( ... } Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no 

deberán ser ocupados mas que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales 

como el exceso temporal de población carcelaria. resulta indispensable que la 

administractón penitenciaria central hiciera exceix:klnes a esta regla, se deberá evitar que 

se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual( ... )". 

Entonces se trata de evitar un hacinamiento. pero también imp'ica una situación de 

clasificación y selección de las personas recluidas por los motivos ya 

especificados con antelación. siendo aspectos primordiales en la estancia tempor.11 

o pennanente de los internos en un centro de reclusión.. ya que el no realizar esta 

actividad puede traer deterioro fisico y psíquico en la persona del recluida. 

Si consideramos lo señalado por Luis González Placencia (1994) en el sentido de que los 

derechos humanos constituyen un conjunto de facultades. que en cualquier moniento 

histónco. deben justificar las exigencias de la dignidad humana. es decir. que deben 

prevalecer en todo tiempo y lugar_ 

En ccnsecuencia la exigencia al respeto de los derechos humanos y fundamentales de un 

ciudadano incluso se deben exigir incluso cuando se esta en reclusión.""" 

~ E• -¡wcial ..,¡ las prupias &r,.·cs ~._ica_.,. j•!ltirwa• la C'"l.baea.c-ia dor die~ de-r.c-. f•-.d..-me-•••I deo a.,. pr.--..,. 
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6. LOS PROBLEMAS ETERNOS DE LA CÁRCEL MODERNA. 

(RACIONALIDAD TOTAL DE UN ESPACIO CERRADO) 

6.1. SUPERPOBLACIÓN. (RACIONALIDAD DE LUGAR Y TIEMPO) 

La superpoblación es un tema importante si consideramos que existe una ausencia de 

adecuada pfaneación en las instituciones car"Cefarias.. en donde los objetivos, 

estrategias y pautas a seguir. pianteadas por los gobiemos.. federal... estatal y 

municipal. se esquematizan en construcción de más cárceles, pero dichos proyectos 

se ven rebasados y superados en fonna alannante por el aumento de la población 

delincuente. esto demuestra también que la delincuencia aumenta. en lugar de 

disminuir. 

Por tanto, la población penitenciara nunca disminuye. al contrario au01enta. o en caso 

extremo se mantiene; parece un reflejo fiel de los estándares poblacionales de la sociedad. 

como una especie de regla Maltusiana. Se habla de superpoblación en materia 

penitenciaria. cuando se llega al hacinamiento. ~9 

Al hablar de superpoblación. no podemos maneiar un porcentaje global. Se habla de 

capacidad instalada. asi corno quedo asentado en el subcapituJo 4. sé específico que 

actualmente existe en México. 448 penales. y confonne a las cifras oficiales en el 

país hay 174 mil presos en tanto la sobrepobtación equivale a 35 mil 590 internos. 

con una tendencia anual de crecimiento de la pobtación carc.etaria en el ámbito 

nacional registra un aumento entre 10 mil y 12 mil presos. 

Ante esta Ilustración. es posible darse cuenta de la indefinición del probletna desde el 

punto de vista estadístico donde persiste la tendencia al crecimiento de la población 

carcelana. 

¿Qué eficacia entonces tendrá un Estado de derecho,. al multiplicar su marco de 

leyes positivas si existe más delincuencia versus menos capacidad carcelaria? En 

:- Ea el di.ario t. jor•ad• dd H de •hril de 1997. -.e e.ti••• co'90C:cr i. ~i••aciO• 6r ll•ci-ntioE'••u de Se.. i••cr••" del 
Rrch1"'°rio :"lione. du9doc ca clf'fda.~ de~ • 3.S llM'tn- C•.adntdt- ~n.c• .. ~•• Z .. rrc""- Pll'C'dc pr•-rtoc q- ... •• -rr-cio 
de ,_, nu·tnM c•adr•do. r•rtlir• .,-ftir -"' JM'l"'IO••" e• coadirio..-s ...S:o. o...-.~ l~ad•rai~ ~¡ ptadiirrw llM'jor9r...r •• 
pnrc .. •r•j .. dC" "IUJW'rJl'fl'blacM)w ..... p•nt '- c .. kil• r11 r•-tt.•• •-•••iri9 "f ,.,.._ 2J. ,..,,,.n. .. .,.. d .. •• .PlJ•/e dr 
<M>hrrc•po. 
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consecuencia. et hacinamiento necesariamente ocasiona tensión, sufrimiento y 

violencia .. 300 

Puede decirse que las estadístícas of"aciales muestran continuamente una forma de 

haetnamiento. en más del cien por ciento de la capacidad instalada en los centros de 

rectusión. siendo que el problema a Ja tendencia de crecimiento de la población carcelaria 

únicamente. se combate con la creación de nuevos centros de rectustón. que a la postre 

resultan ser insuficientes. es decir. el hecho de construir más cárceles. no representa la 

solución al problema de la superpoblación penitenciaria_.3ot 

POf" lo tanto. la superpoblación, es uno de tos principales problemas del sistema 

penitenciario. La solución al problema se desenvuelve en una misma política como 

es la construcción de nuevos centros de reclusión. la ampliación de los ya 

existentes y la adecuación de otros más. 302 

Al respecto Fenajoli (1986). establece que Ja tercera parte de Ja población carcelaria son 

procesados. así define fa prisión como '"un lugar de transito y de custodia cautelar y no un 

lugar de pena'". 303 Es decir. se privilegia la prisión preventiva. luego entonces ta 

.- Parm l~ar a ni.a ci(r. de r•pacidad i•~t.alada. debió rtql9C'ri.--. de- m CO••CnatciiU• dr •9r'WC .. CEN.t:S<>S (• pr.aar 
dr q- el ••-ero de- ruablircintiir•t<M ~~ctario!t q•e .e rcport•ru• r• l 'JIM. rrm dr 4-14 ~•ar.ti•ior••--= 
JN"IC~••r - dLo.•i••yo • 442 -t•bWC'imW••~ r• 19'97. prrno - i•C"~~••o •-•-•Ir a .._.S rm <PI.~ dr ,...,... 
~·· ._ i•f---a<tiü. dt' la ~rc1arí9 de- c;.,.~aciiiJ•I y d.- arnp4iaóu._ d<r ..._ t:orwtn" ya r11.iu.-wt-.. ,..oh·.--"' a lai 
id- cíctira rm tu,...o a la Cli~rL •o ~pa~ .. por d c-o•t ... rio - --•rir11e. ~ rn•l•ipüca y rw iihi.aos de hA9 ~ 
dkmi••yr r?b1iva-..•1e. JhlS-. 1--eo C"r.c:rr ca forma •~••a. 
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función de la prisión se transfonna en un fin especifico corno lugar- de custodia. es una 

especie de transferencia de sentido argumentativa moderno. de la cércel medieval. Ya 

que la prisión preventiva es hasta en se dicta la sentencia. lo que implica una violación 

de derechos fundamentales. principalmente del derecho a la inocencia. 

A decir de Zaffarroni (1995), la prisión preventiva es" ( ... ) una pena que se aplica. por las 

dudas al sujeto. la pena tiene COfTlO presuntos al de una sentencia. y no puede ejecutarse 

sin ta sentencia de esta ( ... )-304 

En general tas prisiones donde la pena primitiva de libertad se aplica de igual forma a 

todos lo reciusos. deciarados culpables o no. esto impfica una violación fundamental 

de derechos humanos del recluso .. ya que se le crea una incertidumbre juridica 

respecto a su situación especifica det proceso penal que se le instruyó. Para mayor 

abundamiento Josefina Alvarez Gómez (1991) refiere que el 70% de los reclusos de 

América Latina son individuos que no han recibido una sentencia condenatoria. Por su 

parte Elias Carranza (1995) nos habla de porcentajes que oscilan entre 45 y 91%""" 

Respecto al Distrrto Federat. en 1995. Luis Gónzalez Placencia escribió: .. Hoy en día. 

en la ciudad de México hay un promedio de ocho mil quinientas personas privadas 

de la libertad. de las cuales solo dos mil están compurgando sentencia",.. 

Ciertamente el problema de la superpoblactón carcelana es grave. pero si existen presos 

sin condena resulta todavía más grave la srtuación de k:>s recJusos. El 17 de enero de 

1999. et periódico la .Jamada,. publicaba un infonne de la Comisión lnterarnericana 

de Derechos Humanos9 respecto que en México más de la mitad de sus presos esta sin 

sentencia, siendo procesados en pnsión preventiva. 

En éste caso especifico se vulnera en perjuicio del privado de su libertad. de un 

derecho fundamental dentro del procedimiento .. en el sentido de que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirta en los plazos y ténninos establecidos que fijen las leyes: confonne 

a lo establecido en el artículo 17 párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.. con relación al articulo XVIII. de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948, e 

incluso en los artículos 10 y 11.1 de la Declar.ilción Univers.ill de Derechos 

>--,_.IT•rn•i. Eeec-•iicJ N.aaL ¿QH lla<cr C'O• la f"~••~ 1..-s ,,Jlcr9.•U-as • la 1•rnm-.. ~ a. t:a~i8 dd 
Prnitcuc&.m.-. Co•lrmpu..-a-o.. '\fiPa.iic-u <~-"-.0.IL 19't5. p.92. 
- cr..-• . '-ha..-r1: Gómr1- .J.-fi .... l..a rarcd ••re rt r_.,..rr '\lff•iu.. Oh. Cit.. p. t 1-1. Carra.r:a. Ellas.. CJll. CiL pp. 112 y 
11.3 • 
.- Gue..aik.M Pl9C'em«iL l.•iL ;l...a c-<IÍrcd •• r.t119EiD ~,.. &a ea.cJa..-.~.ir• La ÜIM"rir.-:im dd P••iae.n.n..
cu••c-s-..-._..._ .''-1.!a.ico. '-'-D.IL 1995. p.J2. 
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Humanos. del 10 de diciembre de 1948. Más aún. que para el dictado de la sentencia. 

las leyes secundarias del país imponen al juzgador un méiximo de qÚince días para emitir 

sentencia. sin embargo éste es un probfema de espacio y tiempo históricamente 

hablando. 

Se sigue manejando cerca de la mitad de los porcentajes de internos sin haber recibido 

una condena. personas a quienes se les está violando el principio de inocencia y de 

Jegafidad dentro det proceso penal por fa prisión preYentiva o temporal que se lleva 

acabo durante et proceso. puesto que en la práctica dicha realidad no concuerda 

con fo establecido en el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. donde se establece:"' Nadie podrá ser privado de la 

vida. de la libertad o de sus propiedades ( ... ) sino mediante juicio seguido ante tos 

tribunales previamente establecidos( ..... ).... Además de que este principio 

fundamental se ve correlacionado a principios que se prevé en lo establecido en el 

articulo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombn1. 

De tal manera. que al pnvilegiarse la prisión temporal. se les mantendrá recluidos hasta 

que finalice su proceso. el cual podrá ser. incluso. de varios años: es decjr, no sé esta 

respetando un derecho fundamental de presunción de inocencia, independientemente 

que el delito sea grave o no. 

Si realmente se desea aliviar un poco la superpoblación. o por lo menos si se desea 

obrar conforme a las leyes establecidas en nuestro país. respetando sus principios. la 

prisión preventiva debe desaparecer. implementándose otras alternativas. y no 

seguir justificando violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. en 

este caso Jo referente al artículo 14 párr.1fo segundo de la Constitución Poiftica de 

los Estados Unidos Mexicanos. que establece un pnncipio de inocencia como 

seguridad jurídica del ciudadano. pero además un principKl de legalidad. en el sentido de 

que nadie puede ser pnvado de su libertad. sino mediante juicio seguido ante tribunales 

previamente establecidos. donde se cumplan las formalidades del procedimiento. 

Sin embargo, la complicación def tegalismo extrenio dei sistema de leyes corno las 

mexicanas motiva que la impartición de justicia se vuelva un procedimiento complejo y 

tecnrficado. bajo una racionalidad de especialización de profesionales. que implican 

costos enormes para acceder a esa justicia, aunado a cuestiones de corruptelas y 

autontansmos. que justifican una realidad contradictoria. de tener por un lado. leyes 

que reconocen derechos fUndamentales y por et otro lado. se hace nugatorio el 

acceso a fos medios para hacertos valer en caso de violación plena por las 

:::?.49 



autoridades. por toda esa serie de mecanismos rigidos que existen. esto va en contra de 

lo establecido también a los artículos primero. segundo. quinto. decimoctavo. 

vigésimo quinto. y vigésimo octavo. de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948 o en su caso de los artículos 1° .. 2.1. 4° .. 

5ª .. 7° .. 100. 11 .. 1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En especial. atendiendo a que para hacer valer las vtalac.anes a los derechos humanos. 

el procedimiento debe practicarse en forma sencilla y breve. a:ite tribunales 

independie~tes e imparciales. para ventilar la acusactón penal en un marco de derechos 

y obligaciones. pero dentro de un esquema de presunción de inocencia. Idea que 

contrariamente, sé práctica en la justicia mexicana con la prisión preventiva. dilema dificil 

de resotver hasta el momento. 

TEG!f~~v-----] 
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6.2. CORRUPCIÓN. (RACIONALIDAD DE VIOLENCIA Y PRIVILEGIO) 

La superpoblación y la falta de edfftcios adecuados en los Centro Preventivos de 

Readaptación Social. son un problema determinante en la cultura penitenciaria de 

nuestro país. que da origen no solamente al hacinamiento de los internos. sino también a 

situaciones de corrupción y violencia. El costo económico de ta cárcel. no solamente 

afecta al gasto público federal y !ocal. sino también al gCJsto familiar de tos mtemos. ya 

que la cárcel. se vuelve un espacio de oferta y demanda.. toda la actividad 

desarrollada hacia et interior, presenta una relación de votuntad de producción y 

consumo .. en otras palabras. todo hacia el interior de la cárcet. se vende y se compra. ya 

que por cualquier cosa que se desee. hay que pagar una determinada cantidad a los 

reclusos que tienen et poder de mando dentro del penal o a k>s mismos custodios que 

maneja el autogobierne. 

Es decir. derechos fundamentales para la dignidad y convivencia familiar .. de los 

presos se ve vulnerada de manera desigual y discriminante. por actos de 

corrupción plena donde el concepto de valor de cambio y valor de uso mercantil., 

no tiene un referente hacia una mercancía u objeto especifico. sino hacia un 

derecho fundamental para el goce de ejercicio pleno. que pudiera tene.- una 

persona rectusa. 

En las leyes mexicanas como se ha venido planteando se establecen los derechos que 

tienen los reclusos como ser respetado en su integridad fisica. recibir visita 

familiar. visita intima. lo cual se convierte en una letra muerta de la ley. puesto que 

no se apfica. si embargo. prevalece la nonnatividad de facto que se instituye como 

ley hacia el interior de la cárcel. en otras palabras una especie de discurso y 

lenguaje instruccionat. donde todos saben que hacer. por que la actividad de fa 

relación de poder in'tercarcelario se aprende de facto. no-de derecho. 

En este sentido. podemos establecer- que se vulnera lo establecido en el articulo 19 

péirrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mezicanos. mismo 

que establece: --Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones .. toda 

molestia que se infiera sin motivo legal. toda gabela o contribución., en tas cárceles. 

son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." .. 

siendo que también se relaciona a Jos artículos l. V. XI, XVII; XVIII., de la Declaración 

Americana de los derechos y Deberes del Hombre. del 2 de mayo de 1948. así como 
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el articulo 5º. 6º. 7°. 8°. De la Declaración Universal de Derechos Humanos. del 10 

de diciembre de 1948. 

La facultad potestativa de las autoridades carcelarias para dirigir y administrar la 

institución justñtca una forma autoritaria y represiva del autogobierno existente. De tal 

manera. que la justi"Fteaeión legal y la construcción de una ilegalidad son factores 

maniftestos en la creación de la sociedad carcelaria. por que la propia ley establece esas 

facultades meta juridicas inherentes a una persona. que propician necasanamente 

corrupctón: ahora bien. sí paradójicamente para tener acceso a un derecho natural y 

fundamental de convivencia y recreación familiar e incluso de necesidad biológica 

corno seria la sellual. el recluso debe pagar un tributo carcelario .. no estariamos 

observando y retomando una idea ret.ribucionista det castigo. es decir. de pena

castigo .. donde este se multiplica infinitamente no solamente en el cuerpo det 

intemo. sino en sus derechos fundamentales (carac:teristicas de un derecho feudal) 

La pregunta que surge entonces es ¿dónde queda el discurso legitimador del Estado de 

Derecho. que propugna justil1Cando un esquema del castigo más humano. en la 

aplicación de la pena de prisión? Si el hacinamiento. la corrupción y el autogobierno 

legitiman abfertamente hacia ej sistema penitenciario. la reproducción de una imagen de 

castigo sobre casttgo, que se esquematiza y estructura en un retribucionismo absoluto y 

despiadado. 

Construir más cárceles no garantiza que el castigo implementado a los reclusos 

vaya a ser más humano. ni tampoco. el crear o dar nacimiento a un sin número de 

nonnatividades que justifiquen legalismos sin aplicacjón. motivaran que tas 

violaciones en el interior del sistema penitenciario disminuyan. Contrario a lo 

anterior. dichos factores permiten el aumento de las vulneraciones a los derechos 

fundamentales de los reclusos. la política a seguir necesariamente se encuentra en 

una fonnación educativa hacia los contenidos y significados de los derechos 

humanos. ya que una socjedad conocedora de sus derechos puede exigir y luchar por su 

respeto. 

Los tzjempk:>s de corrupción. salen a la luz pública tanto por organismos 

gubernamentales. como no gubemamentales. un estudio hecho por ta Coniisión Nacional 

de Derechos Humanos, Luis Gonzalez Placencia (1996), refirió que en cerca de 30 

centros penitenciarios de 18 entidades federativas. se detectaron prácticas corn.Jptas 



en torno al otorgamiento de constancias laborales. certificados de estudio. y 

resultado favorable de los estudios de personalidad. ;l()7 

Esto simplemente refleja que el sistema que garantiza la resociaJización y readaptación 

de un delincuente. como fin de la pena-prevención. presenta un mal contagioso y 

endémico, desde quién ausculta esa enfermedad hasta quién la padece. 

En esta postura. si los estudios de personalidad son la base del juicio de culpabilidad y 

de ta punicióO judiciat. si se construye un estudio de personalidad bajo este esquema de 

corrupción, entonces el juez conoce y analiza todo. menos la verdad: cabria entonces 

establecer en una relación de producción y consumo. que la libertad asr vista. presenta 

un valor de cambio y un valor de consumo. Por ende. si la libertad se vende, el costo 

dependerá de quién la compra, pero también de quién la ofrece y la vende. 

La corrupción es un problema histórico y cultural en nuestro país, pero no es un problema 

de inteligencia, sino de voluntades sobrentendidas, porque si no podemos hacer lo que 

queremos en et interior del sistema penitenciario, se toma la decisión de entregar la 

voluntad a algo que no nos deja ser. 

Entonces la corrupción hacia el interior de la cárcel se vuelve como una especie de 

conocimiento. y expresión máxima hacia la libertad. para poder hacer y ser algo; es 

decir. la_ libÍ,,rt.3.d tanto en el exterior como en et interior del sistema penitenciario se 

ve como un Capricho y una arbitrariedad. En consecuencia ¿por qué seria necesario el 

respeto de derechos humanos. en una sociedad carcelaria imblicada en la corrupción. sí 

existen instrumentos y mecanismos extralegales más eficaces para conseguir nuestros 

fines y propósitos? 

Ésta pregunta justif"icarfa la realidad de una falta de formación cultural hacia el respeto de 

los derechos humanos, pero también justifica los ak:ances represivos que esquematiza la 

prisión preventiva y definitiva. en un Estado de derecho mal encauzado y entendido, 

donde se encama el discurso legitimante con base en un· pensamiento humanista 

bifurcado en una moral medicalizada. que implica simplemente un exceso de racionalidad 

encauzada y dirigida a la creación y formación de teorias_y:doC:trinas justiftcantes de un 

sistema autoritario del castigo. 

Donde la corn.Jpción como e_lemento adicional del ,sistema del castigo, toma una 

estructura sumamente violenta .Y represiva. cuya forma se transfonna y después se 

.-T G.oanllez Placr•ria L•iL Viok1teia CD los Cc•ltro. .. c.itc11<i•riool de- .. Ncplihlica :\o-lcw.kw•a. ~•i•iru .. c.~.l>.11. 
19'96.p.. -10 
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vuelve múltiple. -adaptable y amorfa según el lugar_ y et tiempo. Por eso es necesario que 

se ousque un cambio donde la verdadera- dirección del humanismo de la pena nos lleve 

a un rumbo totalmente diferente. donde se·respeta al hombre y.la mujer. en su esencia 

misma. en su_verdadera conc=:epción natural.y -~umana. 

Luego eritonces: ·retomar1do=e1 :_anauS¡~·-··ete··::este' apartado~ dir8moS qÚe la; cOrTúpción 

intercarcetana :se con~i~rte ~~~~·\J'~~';;·:;~¡~gíón de dotTiinSción donde.·-_c:;·ó¡;¡Ver9~n·-:~~· un 

intercambio objetiva u~a-, ·~~1~ció.ri·:'._:.e~P~~dor~xptotado v exto~sio~~dor~~o~iOnado. 
Pero también la corrupción -:·crea· ·estados de desigualdad y discriminación. si 

consider~mos qUe '··no ·:\od.~"s:.e¡, :.¡~-:cárcel. pueden comprar privil~ios.·- en ··muchas 

ocasiones. ~os -~·:r~JÚ~~: ·--~-~~g~-~~d~· :co.nStituyen la masa que no puec:Je· ejercer sus 

derechos· pÓr ·.f,;;tta del '"ci;;;er~;"· ,.S·>decir, ·el poder y la fuerza del dinero =nstruyen un 

mundo. al qu0 n'O tOdO.S-1oS -reciuSos tienen acceso. sin embargo. estos son los problemas 

que ge~era., u'~~·-.;~~j~~~:.,S,~·~ame.Ote consumista y capitalista. donde el valor de uso y 

va~r. de:;·~-~-~h?-~/~/~b~~nen a cualquier relación de vida. Pero nuevamente 

señalaírTios q...;e)as·:reláciotles de la cárcel se encuentran imbricadas con relaciones 

de otn;·'_::ti·~J.~c;:<~·~~:.~s~n -las· del orden económico. que convierte al sistema de 

castigo en·o.in;;,';;;{,,;C:,ión multifonne de poder =me señala Foucault (1992) 

:-> --,·_·:_./-·_-'.-'.:.> 
Las práctiCas- de' corrupción tienden a justificar relaciones de valores entendidos y 
permitid~s p(;r .-,a~ autoridades carcelarias ya sea en fonna directa e indirectamente, en el 

extenar -~rTIO·_h2Cia el exterior de la cárcel~ esto resulta evidente en virtud de que en 

gene~.1.~"el salari-o del personal penitenciario es bajo .. 309 

Por eje,.;.plo la recomendación 5194 que emitió la Comisión de derechos humanos 

del Distrito Federal, enfatizaba por un lado. que el número de custodios y de personal 

en' tos~ Centros de e readaptación social no era suficiente, y por otro. afirmaba, que la 

corru~~l .de los custodios se estructuraba por los bajos salarios Que no eran equitativos 

al trabajo de alto riesgo que desempeñaban. Si ha esto le agregamos que por cada 

dos cuStodios. se les pone a su cargo de cuidado doscientos reclusos. entonces 

las tensiones y las tentaciones hacia la corrupción son fuertes~ 

.- t-:u nlc C•!M• p•rtic• .. r dirrmUo' pur rjc-p6o: q .. c ~ d 1-ri.Mlico la Joraada de' r~lt• 19 de 1wt•h- de 1""1l. 'IC 

h::1hbha de irr--at.ridad~ ff la.• aaloridadr.it JM"•ileacmria.-. def IX..1ri10 t:cdcraL e• r. cu .. pr:m y .-dq•i:Mciú• dr 
hic-n-. por na moneo ff c:iirnln "·cinle millo•~ dr JM-1" AM'~ic:•••~ d•,..•tc ri rjr~ f"ntal dr , .... •-•o "°"' 
r~a~a el c•~o de '-taaacl '.'\lna1-ia01 "°" E!'p•••• doad<r an - j•'i-lií".-u "• Í•K"t•"• ac:-alftat.da daraalr rl 1Wmpu q9r 
e-.tu,.·o a can=.o de •• ccatru piir:ailc•ciariu) qac ao (uoe-ru• ju~tirtcados dc-bid•-•le.. i:linaiaar t. c1.....-.pció• de Ñ• 

iwn•'- - ••• tar?a irnpi,..ihtir pa-tn qar ~ Ir.ta dr ••• (nrw.a d .. "ida: r11 -pl"C"iaL porq..- .,... ir-.a iatrr-- th
n1nlc:trr ir-roaón1irui.. J"nr rjrJ11pM•~ &. r~nnH·9d-M"9 ••-rn 11w·">S qac- r-"'itiñ la c· .. ,..¡...;.na * Mrll!"rlt--. 111.--....,. drt 
Dior.triln FtdcraL bacc iaf"a~is que ca fcclaa 3 de 1n9yo del alio de l ~. iait:.11•0. i•l.rrno• del dormi1nri.-> 1 O del 
Rrt:hr<w:u"io Pr-ra1no V•ro•il :"liortr. eoT.ah•• dr priwilrt:.""" ilreiti....,.,. nhlr•iilt~ n11f"dm•1r dadn...- •las ••lorid•d
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En cambio en este punto las Naciones Unidas. recomiendan un custodio por cada 

diez presos en los centros de reclusión .. 309 Pero el aumento de saJarios no es la 

panacea a la sotución del problema. porque se tendría que crear una cultura de valores 

eficaces contra la corrupción; ahora bien. no solamente los custodios se ven inmersos en 

la corrupción sino todo el personal interdisciplinario. Por ejemplo: el Director General de 

Reclusorios del Distrito Federal. declara al diario la Jamada el 1º. de marzo de 

1998. que el problema de corrupción se enfoca en el personal de custodic:>s. en razón de 

que es allí. donde se nota eJ Pf"Oblerna. pero no es donde ocurre más. puesto que a nivel 

del personal administrativo y del técnico. también existe esa corrupción. situación que 

confirTTia lo señalado por Luis González Placencia (1996), respecto a Ja venta de estudios 

de personalidad y otras constancias carcelarias. 

Bajo esta temática la corrupción crea en si misma .. un fenómeno de injusticia de 

clase. tanto en el interior de la cárcel. como al exterior de la misma. no solo para 

efectos de compra de privilegios. sino también para garantizar beneficios judiciales. así lio 

internos sin dinero no podrán pagar un abogado particular que fes asista durante su 

pr-ocedimiento. por ende., seran atendidos por- los defensor-es de oficio. quienes can 

limitaciones de salario •. y de· instrumentos de trabajo, no llevan. a cabo una buena 

defensa; entonces. ¿por __ qué :o:. para qué crear más cárceles? Si no readaptan, 

especialmente. si en esa· _ins~ción ce~da se observan un autoritarismo y una represión 

extrema del sistema dél;·~.~ti~::·~O~.de el hacinamiento, la corrupción. la violencia y los 

autogobiernos entre· otras· SitU-acion3tidades. generan necesariamente vaior-es contrarios 

a tos perseguid~-~~- -~-'"~c~:_~~daptació~. es decir. en el interior de la cárcel se fonnan 

principios de desvalor Social y de la calidad humana de los sujetos. 

La readaptación. "'vista dEisde este punto. genera la metamoñosis cíclica para la 

reoroducción -de 18 delincuencia. al crear el desvalor hacia la propia integridad fisica. 

psíquica y mor-al deJ sujeto en r-eciusión. 

En consecuencia. sé forTTiularia et siguiente cuestionamiento ¿qué valores desarrollaria 

un sujeto que se ve sometido a actos de represión .. violencia.. discriminación., 

desigualdad., de afectación física. psíquica y moral. da ataques a su intimidad 

familiar en el proceso científico de readaptación? Así como la interrogante ¿qué 

respeto se puede exigir a un sujeto expuesto a vimencia física y moral., de los 

derechos de Jos otros en una relación de alteridad? La respuesta no es fácil de 

dilucidar dadas las condiciones a las que se somete a un individuo recfuido. donde 

primeramente se tienden a que pierda toda integndad y dignidad humana. en segundo 
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~érmino. pierde todo derecho a su vida social y familiar.~ esto en razón de !as reglas facto 

que se reproducen en et interior de ta cárcel. Volvemos a una relación de poder y dominio 

en una concepción naturaUstica. en una especie de levia~n ~u~itado. donde la 

supremacía del mas fuerte o la fuerza motivadora del dinero, no solamente producirán la 

desigual~ad -y discriminación de internos. como una ide~_, -~~-~~~~!~.~Í,ici~. sino ademas 

permitirá aJ sistema reproducirse o multiptica~e. en virtu<:f __ .de._que·_l5~.º-~tase ma~ginada 

reclusa. rio va tener los instrumentos necesarios para ~t~ner.·~i~egios, ni muchos 

menos podrán acceder a una pronta libertad. 

\-:'.. •·.. . -. --~ 
La desmesura norrnatividad o la continua creación de leyeS; · no ·Concuerdan con ta idea 

de un Estado de Derecho: por el contrario, el S~jetO ·.·reCIÜSC/'.cy .'. 0~:arQi;,Sdo, · prese.nta 

síntomas de molestia. intranquilidad, insatisfacción.y Una ~riti~Üki'·r~~;~~iÓ~~:-~¡-~er que la 

ley no se cumple. por ello. sus derechos resultan. ser •. ¿-~~<?:·!·~~~- 1~.'.-~~·~la · ~f;Ski _Rivera 

Beiras. derechos de segunda categoría. 

Parece ser que la cárcet se rige por fa costumbre·. dc;;nde tocÍ~ e~· sU interior¡-deberan 

transgredir las leyes en fonna frecuente y .como can·S~~~~~:·-,.·-'~~~dój~mente se 

constituya en una costumbre et vulnerar de dérechos ·tiUm~~ós·ci:,·~a·:··un.:~cto naturaL 

Podría ser que los mexicanos hayamos descuidado por 9eneracion~\ot hechb de que las 

personas no sientan remordimiento o moleStia aJguna cua"ndo .-Se~:ViOta'- ia ley; por el 

contrario se observa un sentimiento de satisfacción al ~Pi~r:~:'.: I~ · mecanismos e 

instrumentos para Jograr su inobservancia"- o su inapficaciór.-. ·a--tra.VéS de-un acto.corTUpto. 

Entonces cabe preguntarse ¿Cuánto vale et derecho_ha __ ser libre?, La respuesta se 

tendrá de acuerdo a la pe~pectiv~, y situación _especifica' del sujeto. que por un lado, la 

justifique como un derecho fundamental, y_ por el otro, del sujeto ·que simplemente la 

observa para transitar. 

El fenómeno de la corrupción al estar generalizado en todas tas dependencias 

gubernamentales y en todo et pafs, sabemos, también que se vernica en la cárcel, el 

sistema se vuelve más efectivo considerando que se trata de un espacio debidamente 

cetenn1nado. perfectamente cerrado. asi la corrupción se vuelve totalmente circular. En 

~se orcen. se puede ir viendo que la cofTIJpción crea a su vez círculos de vicio, donae 

otro problema importante dentro de la cárcel es el tráfico ilegal especialmente del de las 

arogas.l 1º 

11
" El Dirirctor dir- H.it'C"lu'.'Mn-iu... dri Ofttrito 1-"rdir-r•I rrco••ic:M"» ir• dtclar.ciúm dif•-.iid• e• el ~riúdicn ._ Jor._,• de 

rrt'ba 11 de nuar10 de 199H. q•ir- e'~túe• ba•d~ ori:.••i:l~da~ de aareotn1r.c·a11:1t~ que lrabaj•hll• e• e~~cil>• de 
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Luego entonces. ¿cómo es posible que en este tipo de encierro una persona pueda 

readaptarse?. Nos encontramos ante una concepción -- totalmente nula de la 

readaptacJón. De tal manera. que dentro :' ~e~.-~:~~i~t~_ 'Pf7nitenciario se realizan 

nuevamente esas relaciones de volunta~,.' .. _de·-_:Pr.octU~iÓÓ'_Y: .. :con.surno. a la cual se 

adicionan otros elementos corno son la. ~~~~i_ó:n -~. -~Íog~_s y alcohol . 
.. ~-·;:,e- -- ' '_., __ ,::::·~· ~ , ,;- ,:· .. ,. 

~~=:~:sn~:b::: ~: 1:a::;:.1.d::tt;~;~':~1::{J"~1t:.:S:~~=u::nne: .;:: 
la droga. el alcohol., y las ann·as. ~-ª rrian·o& ·'!e~i.lc~~<rBcl~? Se vuelve a reiterar que 

la actividad de tas autoridades ~ca-rCe1a~S7'5e ·enCuefitra: i~'ine~····en- actos plenos de 

corrupción. 
' ·-- -~-

' . ~ .. :. ". ~~::: '.~ -·. '· - ·-_: '.,~~'.~. ~ ·¡: ·.-·' :''.~ .. /;~:~:-:,-.:-;e· --
Todos estos ejemplos., poneri-~e-n' ~~id~·;.~·¡;;_ 1á·:;actiVid3cfCa·rce1aria., por ro tanto. si la 

así. el pretendido ,:fin, réadaptador de la: pen~venci¿,,.; moderno, encubierto en 
postulados hudla~i;,;tas de un derecho ecléct;a; d.; ;;,,¡ ~fensa social, pierde legitimidad 

en su ~~te~i~ •. pe_r~- en ~pecial justifica _su f~~~· .. p~tO_ que sus postulados reflejan 

en palabra de Ferrajoli (1995) un derecho penal máximo. 

dir b iearcc-L )'- rirprudmcc• •~~riamor•lr •- racto .. IM!.d irnbrirlld.m dC" corrapc;..•• y podc-r. prr• de "tcMaciiiHt 
m•a1r-ta die dc-rc-cilu. Í••d•-•l.a~ ~ k• i•l~O!L. E• el prriUdico I• Jora•da dri 2.3 dir jaliu de t9"J'M. Se 
-•finn•h• q•ir u• "'' jC'fr M,. ie,iiaacia ~ kM JM"•a .... pr-celho" ~•r y 'ºn"' "'ª rt Oi"llrilu t

4
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6.3. AUTOGOBIERNO. (RACIONALIDAD IMBRICADA) 

El poder al interior de una prisión se convierte en un autogobiemo. en este sentido, 

existen grupos de poder. fuertemente armados. compuestos por reclusos que controlan el 

tráfico de enervantes. la venta de licor. la prostitución, que además venden protección y 

seguridad a otros internos, y que incluso ofertan muchos de los servicios que 

deberían ser otorgados gratuitamente a la población intema como derechos 

tundamer1tafes. Por ejemplo con esto, nuevamente se rertera la violación de der~hos 

fundamentales. mencionados en el articulo 19 parrafo cuano de Ja Constrtucíón Polit1ca 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los demás relativos ordenamientos del orden 

internacional y expresados de tas declaraciones de derechos humanos ya 

supracitados. ~11 

El llamado "autogobiemo". crea al intenor de los centros de reclusión. parcelas de 

poder que son dirigidas por los internos mas fuertes. para explotar a Jos mas débiles, 

generando una corrupción encubierta por las autoridades. En contrapartida, 

ºgobemabilidad .. en una institución carcelaria puede entenderse. COf'TIO las condiciones 

par~ garantizar a la preeminencia de las medidas de gobierna legal que provienen de la 

institución. es decir, de las namias y de las autoridades de la prisión sobre las fenómenos 

de autoridades que se dan entre internos o custodios. La C.N.O.H. señala que el terna en 

muchos casos es justificado por las autoridades encargadas de los 

establecimientos de reclusión., argumentando la falta de personal de seguridad y 

custodia ... 

Un gobierno ilegal en la prisión origina un contexto en el que la convivencia se 

hace intolerable: cobros ilegales. trafico de drogas, segregaciones, ventas de licor, 

control de ta visita intima. introducción de amias y corrupción de custodios y. aun de 

personal técnico y directivo. Todo esto se constituye en verdaderas acciones de 

autoritarismo y de violación de derechos humanos de los intemos. El problema se 

presenta C!Jando el autogob1emo amenaza y desestabiliza a la misma autoridad, cuando 

el poder es mayor al interior que al exterior. Todo esto. consecuentemente desemboca en 

v10Jenc1a, luego entonces el primer tipo de violencia originado. se da por la lucha del 

¡::oder, lo que dara origen a los llamados amotinamientos éste tipo de violencia se 

111 Entre-........,.. dcrcOC"bl>" limillldO"l w c•cucalra ca el poder de dc<bM)• de kK ••••teolÑcr•O"l - cac•c•tra.. d in=••· la 
C'lrC'lr1Cid•d. u.., C'•rna:'- kM cokllo•IC'S.. et u ... t del lciefu•~ de k" wnriciilM ~•iaarius ~de tus rspacius para la "'Wca 
intÜn•: IC'M•ndo i. .... p•e, .. , no ...ua rrqacridt" pur "'"' C'•~odi9' nu .... Jet-• -r JNl'e•dn. a l1M rnb.IDU'S p~ q•c 
..... 1tn1 ... el po"fpr al intPrW•r d-r S. pri..¡.i-. t:• cl c .. t•dio r1P•li'1ado pitr .. Srcr.-tari• ~ (;1tkrwJKMt. e• 1944. • la~HI 

H.tturncadaOC"ioan dC' la C.:".D.IL fuC"ro• detectad~ :?.U ceatro. doadc íah•b• cu•trol e• u.., f1aacÑ>•- de la 
:1n1orid.ad rn OC"uanu> a 'ºJM'"'~H'Ja ~ admi"i!Jtnt.ció•. Pn ta .. qae ~ ~omiOC"ad• la tlimiaac:ió• drl a•to:ob~rwo: e• 
ttr•n1t1'~ pof""C'r"twa~. ¡.;,... 20 C'C'ttCrt""' .. Dpll!'n"Ndn ... rtpr~t•• C'I 24.6•/. d~I toca• d~ l:a"l ia .. titltC'¡.,._ ... pll!'...,.¡...adas. 
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angina cuando lo reclusos se- revelan y reaccionan en contra de Jos que ejercen ese 

sometimiento discriminado y desigual. Por ejemplo. en México durante el año de 1994. 

se verificaron 44 motines., en los. que participaron aproximadamente 7.,980 intemos 

de las diferentes cárceles del pais~31 2. 

El abuso. la violencia Y ta. desigUi3ildad_que se·fomia alrededor de toda esta relación de 

autogobierno. van --gen.efánd~ ñ~-~~a~mef'.l.te un instinto de autoprotección y 

autodefensa natural de loS indiVidUoS-"'ciUe se-encuentran dentro de Ja carcel, Jegttirnando 

acciones de fact~. para.· p~:e~.'"<sob~~.;;,'ivi·..-. paradójicamente se va produciendo 

necesariamente una ·te'1~8-~~,i~,:~ :,;¡-: ~~~~g~~ privada o colectiva., como resotución 

de conflictos. 

:<··· •' .-_:<._,.,:_-.. :::··~ • • ··' ·-':•":·--~-~e; .~:: 
Así ta coexistencia_ d~ ~ª<?"lº~~~ _no~St~!=J~ Y,~_~0 .. nO'!"_ativc:>s~ pr~ucirá y reproducirá un 

fenómeno di~~m_~-~-d~-::"V_i~i~~i~--~~.-~.i"ri~Uri~~:id~:;en'.~--~(, int~~o~' de la cárcel. similar en 
tuncionamierlt~ e':¡~~~~-~~CiÓ~·,,~·n··el ~~-r;t~~d;~~·1 n·~nn~I.~ 

~:~:m:~:C:~eul~~t~l?~~~ 1.1:!:~~;1~~:±:~·j~~:·.··~:;z,:undad son 

: ~ ". ---
Es aquí, donde 1.; c:Onc~iÓrÍ del Estad~ ·cie cier;.cho.··;.e ~·rcib<i 'C:onio el· c1e Estado 
simpfeme~_t~ fegalo.id;;~-· ~~'cu.brid~~ ·~::J"~·:: u~:-; s~t·e·~~ ·. Í~~r~·¡,;6~.-Y· .de.;· apÚcaCfór,; 'm3xima de 

derecho ~~~.· -~n ~·~CteriSt~~ -n~lame~Í~ ·~~k::as_-~· 'd·~-:·c4~ión~ 
. "" -.., ·---.·.--- - ' 

Donde el significada·d la pena-prevenCi~n _se P~~~,~~:n·_U~na p~~---d~ ~Osferéncia de 

sentido del castigo. Puesto que se sigue produciendo. igual cantidad .de violencia =n la 
pena de prisión moderna. si fo comparamos con el sistema ·de pena-venganza.o de pena-

. . . - ,. ' .. 
retnbución. satvo. que et sistema moderno c:tet castigO en9 idó -·en:. ~na_· es.trüctúra mas 

sólida y dinámica de reproducir el castigo. 

Esto nos orilla a reiterar que tal práctica del castigo se desarrolla en forma autoritaria. 

luego entonces, se produce necesanamente violencia, sob_re violencia. castigo sobre 

castigo. violación sobre violación de derechos fundamentales.· 

.u: Fuirnlr: ~rrtari• dr Guhrrn•ción. 
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El problema del autogobierno carcelario entonces es una práctica que __ sé auto legitima .. 

por sus P_ropios pe~najes. por lo tanto. la violencia que_ge_nera e~-relació!l_.imbricada 

de autondades e internos. actualmente no pµede ser vista. Como url fenómeno 

antinatUral, sino como un' f~nÓmeno natural. como un hecho Qú~ fo~-~--~tt:,:,.:;;bi-~;· donde 
,_ ... .-... '.-'·····" ... 

la ley de facto, es Ún fenónieno que se repite y crea no sólo' violenci3' e- in_ seguridad 'como 

ya se expreso, SiOO~-ianlbién lazos de convivencia (de ma'ri~ra~·~_i:~¡_·1~r·:-q·u:é·::·e~·-er~eXtenor 

social)313 

·._' ·:.,: ... _.. ' ~ -~ :: ·.. ·'· - : __ ; __ 

No obstante ai i~t·e~~r de ta prisión. la violencia da otro sigiiificado a" ta viole'nCia Que se 

genera_- en·-~ .,~i~~-/Pri'~ón. de- libt3rtad. Por- ende;. v·¡·:;,e~~i~ y . PnsiÓn en nuestros 

días-·son·-_·t~i~~-:i_i_~~:~:pa~_bles7·_-- e~-~ :-¡~dis_~~-úb~~<;:.~:~·-.•~- ... ~;~tOria del casti_go y la 
vioteilci·~~--.:. ~ 'P·~~i'.~:~J}~rt~.( Franco &s'aQI¡~: di~·:'/d1!\~·:~)La·.-·.;,j~~ncia y la exciusión son 

=~~¿~~~~~~f~~t~~:~::=:":"?=~ 
violencia(.;.)".''.:;>; , .• ~ ·.. ~.~.i ;; '' 

La idea preseniad~ ;;.:;;L.J¡i:c;6.;~~ ¡:;¡;,..,;;,;;ci~. nos da una proyección más amplia del 

::.::::i:16¡:~j~~-¡~7!:~:7~:t~ti~f~:i~~~e~"b:~9~~=~~::;;~=:::'.::'r-~e 
.:· ·.¡" ' , .. "'. - o--:'.:. -;- --~- ':: . 

Esto e~·;·q_ue·1a:~:_i~1a~i~~--d~ -~-~:'"::~-·¡,,:,~~cadas eón ~tras relacion7s ·q'¡_J~ se dan al 

interior· de la: cá~~. · JuStn.C:a~ : u·n~ :'-~S~~ra multifonne - de. esas·. relaciones d~ poder. 

donde los p-a·~-~·-'.·de~ ~ndi~ion~:;,·1~~:~·: ~~:¡dic~~adO. e~ la relación ~mbri~ permite 

recrear el drama Carcelario del cluto:Qobterrio. 

Ju Cfr-'-•i~ar Ca.uro. Lola.. Crirniao6ot:,t. de- ~·'Rc•cciQe ~1eU.L \."c-.1:•c-la U•n-~idad de- Z.111ia. 1977. p..1.33 
u .. CiL Saockft·aL 11•~ Emiro. P~oktct. r .. ne,E."prci.al. Ob..CiL 219. 1..,. "'illfftteUi e•. bl pMió• .. 'UltN!ado e111 poco 
dd ._.,~fo trori-cu.. '!' atc•dir•do 'M>6o a lu :qac podra1os percibtr .. f~ec ~u., C••~ ca la !luperpoblació• y ~u 
cua~11c-•fe ~•c'-•miortllto: i. i•trudaeciü. de araaas y drottas: et d~1npi'ro de k-. iatc-r.os: el ucio i•~crcatc •este 
1u·obk1n•: la.• riiia., -y l•c-k.-s por c-1 coetrul de- 1nir1eu de dn~ el di ... de aas.Md.d pur la dc-pred<C"'ec-S. de Jos 
c-ot•príacic••- '!' c-1 •knlM>L ca)' os prC"CitM ..o• c:sorbil•••~ bl c11u_.i• -y la cu..-r11pciü•: ~• prñ.iqM y ta•u•ja.. 
de' kJ1 11a-..u.. padria--. y 1-a cuediciu-=-s ·dcplurahk-s W ku. -rvicic- ..-.U:arM... ..wdic~ aiimc-atic._ '!' dor 
CUB'I> IÍ'l> C"9C"Sa J:~•crat. 

.u" Cfr. Goa1..1111lcz Pblcc•cia.. Lui!I... O~ ._A q•ir•':' Alt:,•-.s Rcfksio.r.1 §UIMT a. C09,.ar9Cri0a dri Ordc-• ra las 
111."tti••ci~ t:•rc.-la~ c_,.0.11 .. si• d.1111toi. bih4""'2:nir.a-.. p. 23..J • 2.Jll 

TESIS CON 
FALLJ .•.. ('i''i'~D/\T 

~---'=:.:·:.:·:_· -~--'~· --=---:: .:-.:_ ·_;_:__':__l_¡ 
---------------------------.. -----·----. 
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González Placencia sistematiza-en tres aspectos la problemática que se origina en una 

relación de autogobierne._ ~ero_ q~e s~ justifican en conceptos externos, que interactúan 

de tal manera, que crea~. una convi_vencia de órdenes múltiples, que tienden a relativizar 

la obediencia real y concreta d~ quié;n Ja realiza, por lo tanto, estos tres factores son: 

PRIMERO. La situacionalidad. 

SEGUNDO. La perspec.thialidad y 

TERCERO. La contingencia del espacio carcelario. 

La situacionalidad proyecta un valor ambivalente en la relación de poder hacia el interior 

de al cárcel, por un lado con relación a los internos. y por el otro, con relación a los 

cuerpos de seguridad y custodia, sin embargo, en menos proporción también se ve la 

vinculación con el personal cientifico. Existe entonces un orden que comanda todo el 

sistema carcelario, pero éste no excluye la presencia de otros órdenes diversos, aquí es 

donde surge la tan anunciada relación imbricada a la que se ha venido aludiendo, donde 

todos los grupos de poder tendrán un peso equivalente y divergente en la relación 

carcelaria: esta estructuración del gobierno carcelario hace más complejo el contexto de 

la autoridad de la cárcel. Por eso el espacio de la cárcel es un espacio situacional, porqué 

se define por ta predominancia de Jos órdenes y los fenómenos de interlegalidad, que 

ambos ordenes proyectan (tiende a ser absoluto, por el espacio que ocupan) 

La perspectivalidad. va desde e_I puntt;>_ en~que se· observan y se-constr~yen--Jas 

prácticas de prisión. Esto ·es importante_ destacarlo, ya que este elemento se· refiere 

precisamente a que el tiempo carcelario resulta ser relativo a cada miembro que:inte9ra 

dicho sistema. de ahí_ entonces. que Ja situación_ de_ la persona crea su perspectiva, es 

decir, la situacionalidad afecta necesaria~·~nte la- pers~iva. 

Por último, la contingencia, que es el lugar de síntesis entre lo relativo y lo absoluto. 

conde se da la interlegafidad. Estas ideas complementan de manera objetiva, lo que se 

ha venido señalando referente al autogobierne que se maneja al interior de la cárcel. 

Esto no da apoyo en la idea que se ha venido planteando a lo largo de esté trabajo. en et 

sentido de que al confrontar cada una de las racionalidades inherentes al sistema 

de justificación del castigo. no solamente se verifica una transferencia del sentido 

ideológico de dicho castigo, sino que todo el sistema se bifurca en una relación de 

poder y don1inio. En razón de que at analizar las relaciones de poder a través del 

enfrentamiento de estrategias. por un lado, nos permite analizar la secularización 

'T'f<'C¡-:• ,~,"'.'·¡ --, 
.. --·-·- '· \, .• _._1_.,, 1 

_________________ _.___F=.cA=L=L=.!'-""~''-'["'--)E orunRl\T l 
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de la moral laicizada y entender por que existe la ilegalidad. y por el otro lado. 

saber que entendemos por 

legalidad. 

esa moral laicizada que origina supuestamente 

Sí la vida en la sociedad modema representa para la mayoría de los ciudadanos. 

una fonna concentrada y lacerante de miseria. donde se verifican grandes 

contrastes humanos y sociales. entonces la vida de los reclusorios, tiende a 

filtrarse bajo esos mismos esquemas y efectos que se producen en et exterior. 

simplemente de una manera más áspera y sórdida .. 

No existe justificante alguno que permita que la vida humana. se diluya en estas 

contradicciones paradójicas de extrema pobreza y extrema riqueza. que se 

trasladan a cada espacio social verificable y habitable, ya sea cerrada o abierto; y 

que sintetizan objetivamente en una reproducción material que enfatiza un supuesto 

desarrollo económico y de organización política, enmarcados en un de Estado derecho, 

siendo que esta perspectiva fomialista y funcionalista. resulta ser la causa principal de la 

desigualdad y discriminación social existente en nuestro contorno social. El Estado de 

derecho entonces. justifica un derecho a castigar. con un discurso humanista de la 

pena-prevención, construyendo un sistema homogéneo del castigo, para una 

sociedad delictiva totalmente heterogénea. inmen.a en una estructura cerrada, 

represiva, autoritaria pero eso si. dotada de todos los mecanismos de racionalidad 

y cientificidad. donde el eje motor de estudio resulta ser siempre el hombre 

delincuente, y no el delito o la cárcel como institución. 

Así el replanteamiento realizado en las etapas del castigo. hacia las doctrinas y escuelas 

que justifican la pena. hasta un planteamiento concreto y especifico de la cárcel moderna, 

permiten venficar que el problema no se circunscribe a esas simples prácticas de 

castigar. sino a reafimiar. que kls factores por los que es necesario luchar. son 

precisamente los derechos humanos o derechos fundamentales inherentes al hombre, 

como opción para justificar que el hombre y la dignidad humana deben estar al centro y 

constituir. la primera y la úl_tima finalidad de un sistema ya sea juridico. s:x>litico. 

económico y social. Donde la libertad, la igualdad y la dignidad entre los hombres se 

justifique como valores de grandeza. y no se formulen en palabras y discursos 

legitimantes de valores inalcanzables. La desigualdad educativa y cultural, así como la 

desigualdad en las condiciones sociales y económicas, simplemente reflejan una 

veraadera postración de más de la mitad de los ciudadanos. 
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Entonces se debe realizar una exigencia ética para que se respete ta dignidad 

humana y los derechos esenciales del hombre. donde la racionalidad de valores 

culturales y éticos. se constituyan en baluartes de la educación y cultura de 

respeto a los derechos humanos. donde la racionalidad científica y tecnológica 

sirva al hombre. y no el hombre sirva como experimento de la racionalidad 

cientifica y tecnológica. para conseguir orden y progreso sacrificando así los fines 

y no los medios. 

De lo contrario el exceso de racionalidad seguira progresivamente cerrando toda 

salida. asumiendo una dialéctica de orden y progreso. pero infligiendo dolor, temor 

e infelicidad, que menoscaban la dignidad humana con violencia, represión 

desigualdad y autoritarismo. 



6.4. LA CÁRCEL Y EL TRATAMIENTO. 

(RACIONALIDAD DE MORALIDAD EXCLUYENTE E INCLUYENTE) 

Los fundamentos teóricos de los programas de intervención penitenciaria.- tienen 

esquemas operativos dentro de una criminología clínica. oe- ah( entonces·~- ·c:iue 
_ ..... · .. - .-. --

tengan principios clásicos y presuouestos del positivismo cOminc~}~i~,- _cuya- -cOncePCión 

sera oe caracter medico-biológicas. 

Se parte entonces de un paradigma etiológico de la crimf~alidad, asi.·la ejecución 

del tratamiento penitenciario se oriento a entender,- que_ esián'·en el sujeto, y· a ·10 

sumo en su entamo las causas del comportamiento des:Viado. Está postura 

envolveré toda esa linea de intervención administrativa para el tratamiento del recluso. 

Destacándose desde una perspectiva de realidad criminológica. que las técnicas 

utilizadas para la ejecución del tratamiento. siguen siendo las mismas. en _este 

caso: la observación y ta entrevista de los reclusos. Aunque no siempre queda clar~ y 

preciso. cuales son las técnicas. que se utilizan para la realización de las pruebas;(test) 

psicosometrícas. para valorar las aptitudes mentales de los reclusos. De ahí que _estos 

diagnósticos tengan un carácter meramente documental sin bases cien-lificas -que:·. los 

respalden. 

Por lo regular. la concepción, realización y evaluación de los reclusos se efectúa con 

programas y conocimientos aportados por la sicología conductual y del aprendizaje que 

se maneja dentro de la pedagogía social.316 

El marco teórico de sustentación de la sicología conductual, se fundamenta por los 

avances producidos en las ciencias del comportamiento humano. 

Asi Rivera Beiras - toma tas ideas de Redondo lllescas- para plantear que los avances 

centro del componamiento humano (y que se utilizan dentro del tratamiento penitenciario) 

se entienden dentro de la sicología conductual de la siguiente forTTia: 

PRIMERO. El comportamiento humano (delictivo. violento, adictivo. laboral. educativo. de 

interacción social. entre otros) es una función de sus propias consecuencias. Donde se 

mantiene et comportamiento con los resultados gratificantes. por ende. se elimina el 

comPortamiento cuyas consecuencias resultan aversrvas. Así, el comportamiento dentro 

Ju. Cfr. J.C.i"rr• Be-ir•~ li\•lo..i.. 1-A C.iircrl rn d SL. .. trrn• l"rnaL l_"• Aa.iiliM~ E!"tlr•cl•r•L Si• m&.• d•IOl'lt biblioerirtcO!I... 
p.1-M ~- 14S. 



de la prisión. se analiza y se controla con forme a la -relación que se estructura en el 

amoiente y las programadas estimulaciones ambientales. antecedentes y 

comportamiento al objeto de atención. Argun:ientándose entonces que es posible 

mantener o cambiar el comportamiento de las conductas que las personas tienen y que 

interactúan en una prisión. 

SEGUNDO. El origen y el mantenimiento del comportamiento delicÍivo~ y social. así como 

los procesos de im1tacion juegan un papel funda~~~-ta_I.- É~[o re~·¡;onde a una _explicación 

crinimoiógica, oue tiene sustento con base en laS _-teoriaS· de Sprendizaje social. y centro. 

del paradigma etiológico de la crimínatid8d,,qUe :_Se:'brienta -~ su'vez en el modelo de 

aprendizaje por observación, y, 

TERCERO~ La referencia teórica. se basa en el ·:.·desé::~bri~i~nto de la prominencia de 

ciertos componentes cognrt1vos del ser hu~~;.;o, ·n:,'¡~~6·~--'tact~~~s- que· desencadenaran el 

comportamiento delictivo, y para ellO, será --~~-~-¡:.¡6·-~~--~¡ :'/~roc~e; su prevención y 

tratamiento. 

Luego entonces, este planteamiento ;.igue ;f.:,~l~do: tra_~mientos penitenciarios, 

con base en fundamentos de la SiCol09ia_.,_~-(?n~~C~~~C;_~~~e · todO _si atendemos. que 

tal conformación se sustenta en· un :~náli;s:Í~}:f-~:ri6¡'6i'.{~J ·;/d~·-, 1~·-::~:~ducta (instrumento de 

estudio), que permitirá adecuar un eSt-~·~,i~: .~~.;~j·~~~~-~~~~'.~1~c?~;---~~~r:'tos ambientales. y por 

enae. proponer e implementar el prOgrama _défc3:'rn~ici:C:Ofiduciua~ de(~ujeto delincuente. 

Bajo este análisis critico, en torno·a i~S -i~:~~-~~:~~~-~~~~~-~~:ii~n-é·i·a~i"~s bara la prevención y 

tratamiento del delincuente. simpÍem~nt~ -éS_:·factibr0>- constatar. que ·se parte de una 

temática de concepción clásica res!)ecto' aL pár'3digma; etiológico', de· la criminalidad. 

asimismo justifica un pensamiento cO:~ . P~eno --·~·~ge :-Y__·- d~~~.~,¡~--· dentro ·del - JJ:OSitivismo 

decimonónico. 

' . . < - . 

Rivera Beiras- advierte- que ~e ti~_ 'de :.tr.;¡t.;.,,¡~,..¡t()',.,:J,..'..~t~fh:·a-_:úr1icamente un 

sistema punitiv~premial,, qu~~ ·.Ja-. m·1sm·a ie9i~1a';:·j¿,'~~::; ~~.-~1.t_~~·~iar:1a · previene y 

formaliza con detenninados ~~-u~~as jurídicos. . . 

Aqui podemos verifica!"" una -~eria.contradicción entre la verda'd declarada y late~te. dentro 

del sistema penitenciario.-<, Ya que. si el sistema penitenciario se rige por una norrnatividad 

preestablecida. y está. determina el carácter" voluntario del tratamiento penitenciario. en 

consecuencia, para lograr sus objetivos la administración penitenciaria en la 

práctica, proyecta un programa de estimutos paralelo al modelo de tratamiento. 

Entonces. la fatta de estímulos en las actividades intemas de los reciusos. no producirá 

rf }~~ :~ T r_:: ~~:r~ !·.J------. 

O~l!GEN 
265 



consecuencias disciplinarias ni conductas -esperadas.~- Por' ende.·- la falta -dec-estimutos. 

afectara necesariamente el programa dei' tratamiento. ya'- que_ es precisamente· con el 

tratamiento donde se obtendrán los premios que_estab_~ecen .las normas jurídicas. 

Por ello. esas declaraciones fomiales - que se Proclanlan' en el . tratamiento quedan sin 

contenido en una realidad cotidiana de las cárceles-~ 
-- ···-.-. .. -

; . _,- - - ''.~· 

Al respecto -Roberto Bergalli señala- que ~t -~~-~·-~~--·d~i/ 1~.~-derec;:hos de los intemos, 

ünicam6nte lo que se JP.gitima en principio~·tOS<.l::Í :_i.rltorvención de un cuadro 

científico. con la finalidad de que el reclu~:·-~~,--;·-~~'hi·~~ ·~ un tipo de conduc~ 
preestablecida. cuyo propósito se encaminél·_cl:(q·ua'.~·:.el::recluso obtenga beneficios 

por medio de un sistema de premios.; .. ~-,E~f:a·,.-·finaÍid3d única de la autoridad 

administrativa penitenciaria. pretende demostrar que et sistema de premios se va 

fonnalizando conforme a la ley. si consideramos el sistema progresivo penitenciario 

(progresión de grado y permisos de salida) 

Ademas agrega -Roberto Bergallli- que dicho sistema de premios solamente 

responde a técnicas sicológicas que pennite actuar al sujeto. con puros reflejos 

provocados. ya que tienen un efecto limitado en el tiempo y se orientan a tener un 

resultado inmediato. pero condicionado a una meta prefijada. 

Si estas ideas las traspolamos a un lugar cerrado la terapia comportamental se agudiza y 

provoca resultados predeterminados. dentro de un esquema netamente autoritario y 

represivo. como k> es: el sistema penitenciario. 317 

Entonces el análisis critico señalado, justifica que el sistetna de tratamiento 

penitenciario. tiene como único y exclusivo fin. cumplir con el mandato legal 

resocializador en la forma supracitada,. pero el objetivo latente es mantener el 

orden en et interior de la cárcel_ Siendo que en estos casos descritos la estrategia de 1a 

organización a corto plazo busca modrficar fas pautas de comportamiento de los intemos. 

mediante una combinación de casttgcrpersuas1ón (sistema de premtOS) 

Ese sistema de castigo-persuasión .. producirá un modelo de selección y exclusión 

de internos,. así los que exterioricen una conducta confof'TTle a los parámetros 

estabfecidos intemamente. podran ser recompensados (sin otvidar ta sene de 

componendas existentes en la cárcel. que llevan aparejadas relaciones imbricadas de 

autogobierno y corrupción) 

JI~ Ch. Rñ:~ra &ira!t. Oh. CiL p..147. 
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Pera en un sistema total. cerrado.~ -- __ áspero. violento -,y -__ con plenas facultades 

~1screc1onales de sus autoridades administrativas •. la -conducta de_ conformidad será 

matena de una relación de negociación entre el recluso y la _institución;_~ que provoca la 

ex1stenc1a de un sistema totalmente represivo y autontano. ~r er:ide •. una instrtu~ión que 

viola estructuralmente derechos humanos. 

' .· ,' . 
Si consideramos por ejemplo que en México. el articulO 18 ·d·e·ra cO~s·tit~~Ció~- POiítica de 

!es Estados Unidas MexJcanos. establece: la edUcación. ·el trab,ajo y __ I·~ 'capac1taciión·· pa'ra 

e! fri:emo ccmo !os me<jios p&:?ra Jog:-ar la rcada;::t:Jc:cn sociaL Sin emb::lrgo. tales 

actividades contenidas en un mandato legal. ni se siguen. ni tampoco se vuelven 

exigibles a las personas. luego entonces. ¿Cómo pueden considerarse como terapias 

regenerativas?318 

Así el problema de los beneficios de libertad. con base en el tratamiento 

penitenciario. si bien por un lado. constituye una consecuencia inevitable de la 

aplicación de la Ley de Normas Mínimas para la readaptación social de los 

sentenciados (y las leyes similares en tos estados). también lo es que existe una 

incertidumbre total del recJuso. respecto a cuando obtendrá su libertad. 

De ahí. que la relación Que:·sei bifurca entre la lógica jurídica de los beneficios de 

libertad anticipada. y .la pOtestad discrecional de la administración penitenciaria 

para ejecutar la senterl'~¡~~'- jÚstifique simplemente actos ilegales inmersos en una 

supuesta Jegaiidad;- sobre - todo. si consideramos que para justificar el tiempo de la 

reclusión siempre -exista--e1 "arTipáío- del llamado tratamiento penitenciario. 

Pero como bien señala González Placencia (1996). esta fonna de otorgar los 

beneficios de libertad -_anticipada. afecta dos principios fundamentales de un 

derecho penal democrático. como son: el de certeza jurídica y el pri-ncipio de 

propor-cionalidad. En razón de que el propio recluso no sabe cuando obtendrá su 

libertad. Este acto de incertidumbre juridica. en si mismo. provoca actos· de OOlección. 

exclusión. discriminaoón y de corrupción. características intrínsecas -Que envuelven al 

sistema administrativo penitenciario en la ejecución de la pena de prisión. 

Por ello. se establece que dentro det tratamiento penitenciario se viola estructuralmente 

oerechos fundamentales de los reciusos. sobre todo. si ~ornamos en cuenta que al interior 

de la cárcel. la autoridad ejecutora llega a disponer de hasta un 60% de la pena impuesta 

por el juez. 

Ji• Vid... GonrJÍltz Pt.:u~rnda. Lub... Violirncia ira Centro.. Prnitcnriarios dt la RrpabliCWI .'\lr1M:a ... Rrpnr1r dr 
1 n\. r-.iicaciian. 1 •. t-:d. Comi..¡Q• :"acion•I dir l>rr~IHK l lurna•n'"- t-:di. .'\1,r,.icn 1'1'96.. p.J.l a ..YL 



Si a esto le correlacionamos la falta de -autonomía e independencia de las autorídades 

administrativas del Poder Ejecutivo, crea_ Un_sis~ema do_r:-ide_los mecanismos fonnales de 

legalidad no están debidamente instrumentados· para _ha_cer!os yaler en forma apropiada 

por los reclusos. en especial. si las-autoridades.administrativas penitenciarias gozan de 

una facultad discrecional en la -ejec~c-iÓ_~ 'd_e ·1a·- ·pe~~_:_ Y. -·~stá función especifica no esta 

regulada por ninguna normativ:idad:· jUstificBndo de 0sta ·manera que el sistema presenta 

tintes y matices que proVocan -~-n----~íntOri1~~d~:t~~t~~iÓ~--~l--~ut-~ritarismo y a la represió_n. 

Más aún, resulta evide~terT1~~~;;,~a;ad~ji~o, que se. piense "" el desarrollo de 

actividades relacion~da~_.,_-a:.-¡·~;:·~~;::i~c~:¿¡¿,.~'~~ ~.-:~~~b~j~ y .la· capacitación del .recluso, 

como oblig_a~i __ º':1~~:"~i~ra:~~I~~~'~ ~-~'--:~-~~-~~-li~·ci_ó~:'c_si'dentro de la mis~a institUción 

penitenciaria_;-·n.;, '.!~i:t~~"'-'l~;"~~dfci;.·;~ ·~~ 'ac·t~id~des y los programas que fomenten 

en forma ·~f~iva./1~·J·;~:·-i-,~~~i~~·y·d~:·j·:~·~s··_·obJeti:_,os estatales para la población 

reclusa~:, En eSP~i3!1;"-~~-c?O:S~~~·~-~~o- ·qu·~·,·el acceso a estas actividades se vuelve 

selecÍ.ivas parci- d~'te~·ini·d~~~·r.~~-i-u's~. ·donde se verifica ,una relación de costos y 

beneficios. atendie~do .~ ·_1~5'.-. Prá~Í~s "de --~orrupción que condicionan el acceso al trabajo, 

y por otro lado, por el resultado de los gobiernos de facto que se encuentran en el interior 

de la carcel. 

González Placencia (1996), advierte que estos ?ates originan necesariamente actos 

arbitrarios en la ejecución de la pena. en r8zón de qu~)os ele"mentos que se toman en 

cuenta para evaluar a un recluso, son el tratamiento, mismo que se basa en 

circunstancias eminentemente subjetivas, d~ con~e~.ido __ V~_ri~ble __ e_indeterminado. 

Ello implica. que no se conozcan los criterios de la autoridad administrativa para la 

aplicación y determinación de si una u otra perscina es merecedora de algün beneficio. 3111 

Así. el tratamiento penitenciario se utiliza en diferentes sentidos, en unas ocasiones se 

usa cara deJim1tar una serie de actividades que se desarrollan al interior de la cárcel, 

otras oara hacer referencia. a la serie de argumentaciones que sustentan las decisiones 

que se toman sobre los presos, e incluso, para denominar al personal responsable de 

esas actuaciones. Sin embargo Joseph Garcia-Borés, afirma que el tratamiento se 

constituye en el eje de la actividad penitenciaria. es decir el mecanismo para llevar a cabo 

la intervención rehabilitadora que es la meta oficial que tiene encomendada ta cárcel. 320 

H .. Cfr. lhidrm. p..JX !-' 39. 
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Si el tratamiento penitenciario es el medio para las consecuencias y finalidades que la 

pena privativa de libertad tiene_ atribuidas._ en consecuencia. la pretensión especifica es 

de hacer del intemo una persona con la intención· y la capacidad para respetar la ley. 

. . 

Luego entonces se pretende desarrolla·r .'con ° el tratamiento que el individuo tenga un 

respeto de si mismo y de re~ipoñSabÚid3d iridiVidua1 y ·social con los ·demás. esto es lo 

que inspira ta filosofía res0c·i~1k:'~º-~:lb"-;:a-~-':~p~fa', conocer y tratar la personálidad y ambiente 

del penado. .-;·'_·:::' ... ?_)_: __ .,. . > ·--

Sin embargo. el trat3mi:~~~~-~~~·~::·.-~r~;~1~a en un sistema penitenciario progresivo. 

que se distribuye en\ ·grado-~~<d~·~.t~~tamierlto que se asigna -a cada uno de los 

internos.321 Asi una -~é~~>·:~~_fd~ ~,-~-,~-s~nt~ncia co~denatoria se complementara la 

infonnación con el ·estudio C¡~·~t-ifi~-;de· I~- personalidad (que ha sido estructurado para los 

efectos mismos de 1a ~e~o_í~Ci.ón. d'~finiÍiva), aunado a la determinación del tipo 

criminológico. así como.-:> ef·· resPeCtivo diagnóstico de capacidad criminal y de 

adaptabilidad social, y con- di~-h~. e;le.~entos técnicos. entonces se realiza la propuesta 

razonada del grado de tratamiento y el destino del tipo de establecimiento que le 

corresponde al sujeto. Esto motiva un estado de cJasi'ficación que se modifica según la 

evolución del tratamiento. ·322 

Todo ello fomenta. una serie de problemas por la falta de clandad en los cnterios ya 

comentados. que se vierten desde et estudio de personalidad del sujeto hasta el 

tratamiento que se le impondrá, considerando que la propia nomiatividad es imprecisa en 

el caso concreto. pero además no existe nomia que regule las facultades potestativas de 

la autoridad penitenciaria. Así la facultad discrecional resulta ser inadecuada dentro 

del campo del penitenciarismo~ ya que dicho sistema requiere necesariamente de 

un procedimiento donde se justifique todas y cada una de las garantias que 

dignifiquen la calidad humana de las personas que se encuentran recJuidas dentro 

de una prisión. 

Esto significa. que si bien la ley exage a tos internos determinados requisitos que deberán 

cumplir para obtener los beneficios de libertad. también lo es, que las facultades 

cotestativas de las autoridades penrtenoarias hacen aún más complicado e4 sistetna y 

régimen de beneficio de libertad anticipada. desde su tramrte de solicitud. Como bien 

.1-:i \.·¡.._. d anac.k1 :?.a. :?_"O, l.J • .ao • .a.3 ..... 50. l>r bl 1..c,.· de Ej~ució11 de Sa•ciaaoC"S l"c••~ para el Distrito FederaL A~í 
cumo '°' articakM 19 • .a..& • .¡<J,6.2.. ltl9 .. 104. 111. l>r t. I~ ~ Ejttució• de Pe•- Pma•"'ª"' ~- K-trktr..a .. de 1..ilW'rtad 
\.'~e•fe e• et E!!.lado ~ '\l<i-,i<u. Sfc11do c..10 cjcmpl<1'. de •~,.~ Pcnitca<"iari•!'l '\"ii:cnlie-t en do• di~cinlM!i 
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.,.j .. fc-naa pieaitclK"iario ... y que cu• cUo - \.iokata dcrrc~c" f1111damcata~ det rcc:luM> hacia d interior de L. carccL 
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señala Gonzalez Placencia (1996),~ todos estos problemas y actividades que se fomentan 

alrededor de los beneficios-. de libertad - anticipada. crean un sistema de exclusión de - - - -

beneficios para deterTTiinados r~h·:'_s~s en fomia discriminada y arbitraria. Sobre todo, se 

crea una situación de indeterininación de pena que también fomenta prácticas de 

corrupción en tomo at ot0rgamier1to de constancias laborales. certificados de estudio. y 

en especi.:11 en forma grave en. io relativo a los resultados de los estudios de personalidad. 

Esto provoca los grandes costos sociales y económicos que debe pagar todo recluso, por 

ello resulta indispensable que se fomente una cultura de legalidad dentro y fuera de ros 

centros de reclusión. 323 

Siguiendo lo sustentado por Gonzalez Placencia (1996), las causa generadoras de 

disturbios en los centros penitenciarios se constituyen por: 

-No otorgamientos de beneficios de ley. 

-Presencia de gobiemos ilegales dentro de la prisión, 

-Revisiones abusivas a familiares. 

-Intentos de fuga colectiva, 

-Segregación injustificada de intemos. 

-Trafico de drogas. 

-No-adecuación de las penas 

-Lentitud de procesos judiciales, 

-Superpoblación. 

-Maltratos. 32 ' 

Siendo que en caso especifico de la no-otorgación de beneficios de ley (preliberaciones) 

la causa de disturbio ya mencionada ascendió a·un 60°.,.{, de Jos casos. De ahí entonces 

que se reitere que este es un probJe,~ serio y· por ende. se constituye en un derecho 

violado estructuralmente del recluso por parte de las autoridades administrativas 

penitenciarias. por un lado por la desinformación que existe entre k>s internos de sus 

J:.t Cfr. lhidr111- p..39 y -&U. 
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derechos. y por el otro lado, por la -- ambigüedad -de los - criterios-_ para otorgar -los 

beneficios. sobre todo. si estos últimos se sujetan a un_ -estudio de - personalidad y 

tratamiento del recluso, sometido a 

administrativas. 

facultades potestativas de las autoridades 

En consecuencia. siguiendo la tesis planteada POr 1naki -RiVe·ra··"eéiíaS·.:·:·es·· n0CeséÍi-io 
'_. _: _,_·. ····-· ' ' 

fomentar en las autoridades penitenciarias el respetO .a- 105- defeC:has· humanos. ciCil-ú:fe se 
' - " -- .. ' ' -

establezca 1as ente nos de tegaticaa que deban· aplicarse a< dichC; siSte'!1a.- :, '-. · 

Por ello. se propone que cada uno de los principios que rigen el procedimiento penal. 

debe regir la aplicación del sistema disciplinario-penitenciario. puesto que se encuentra 

dentro de la fase de ejecución del proceso penal. como lo es la misma ejecución de la 

pena de prisión. En este sentido se deben respetar los siguiente principios: 

·Principio de legalidad (significa que los reclusos solamente serán corregidos y 

disciplinados en los casos y con las sanciones previstas por la ley) 

-Principio de tipicidad (relativo a la adecuación de las conductas administrativas 

que se susciten dentro de la reclusión) 

-Principio de subsidiariedad (donde la sanción administrat.iva sea el último recurso 

a otros métodos destinados a mantener el orden penitenciario) 

·Principio de oportunidad (relativo al análisis y valoración que implica el caso 

concre'to del recluso para la ejecución de la sanción) 

·Principio de culpabilidad (sólo las conductas dolosas deben se motivo de sanción 

administrativa) 

·Principio de presunción de inocencia (significa que la presunción de inocencia es 

un limite a la ejecutoriedad de los actos ejecutados por la administración 

penitenciaria)::2 !i 

En consecuencia esté propuesta debe sustentarse en un procedimiento donde deba 

existir un órgano competente en· la ejecución de la pena de prisión, y por ende, para la 

imposición de las sanciones administrativas de carácter penitenc:tano. Del cual adolece. 

en la vida préctica el sistema penitenciano mexicano. Es factible enunciar simplemente 

que seria necesario la creación de una institución que se le den01T1inara: los jueces 

I!." fhidt'n-a.. pp.t70 • 17K.. 
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de ejecución de penas. Y __ que alrededor de_- esta -_institución_-se __ formalizara- una ,ley 

positiva. bajo principios estrictos de_ respeto a> los~ _dere:cnOs _, .fundarTientales ,_de.: las 

personas reciuidas. para garantizar et cu~pli~iento de la pe;,~ d~ ~ri~Ó·~--¡~p~~s~ ... pero - - ''' "' 

sobre todo. con respeto a principios de legalidad Y se9urid3d jur-idica_ d,en~-~ un Estado 

de derecho. 

Si bien como se ha señalado no e•isten cuestiones alternativas a la prisión 

preventiva y a la ejecución de la pena de prisión. en un es"tadO de segregación del 

individuo. también lo es que 13 .::ltern:i&.ridé!d no surge del c:::1stigo mismo. sino de 

la fonna como se aplique al recluso. Así fomentar el respeto a los derechos 

humanos. es fomentar el derecho a la dignidad humana. con ello. se fomenta la 

educación al respeto de un Estado de derecho. 



7. REFLEXIÓN FINAL (RACIONALIDAD DE CONCLUSIÓN) 

La Modernidad ha ,.Vivido ,,siempre un diálogo entre discursos y entre proyectos. sin 

embargo, a~tualm0.nte todO Se encamina hacia un "pensamiento único". El pe~samiento 
único, est~ctura" .,,~··m~~~·ra' de· pensar con base en dos paradigmas como son: 

PRIMERO_: La ºcomunicación y 

SEGUNDO: El mercado financiero. 3
;!6 

La comunicación., tiende a remplazar la función legitimadora de uno de los paradigmas 

mas imr:x>rtantes de los últimos tres siglos, como lo es: el Progreso. Bajo esta temática 

todas las instituciones deben comunicar. la sustitución de la_id0o1Ógia del progreso por el 

de la la comunicación necesariamente revolverá toda la estructura funcional de ta 

sociedad y del poder politice. Necesariamente el surgimie,nto de 'este nuevo elemento 

funcional-social. justificará una nueva rivaJidad entre el poder. político y los medios de 

comunicación. 

Por otro lado. el paradigma del mercado financiero. tiende- a susti_tuir a otro paradigma 

esencial det pasado. como lo es: la maquina y la organización, cuyos mecanismos 

garantizaban et tan anhelado progreso. Se da entonces una sustitución en el ámbito 

económico, puesto que no debemos olvidar que a partir.del Siglo.XVIII, Ja economía 

mundial tuvo un . repunte adicional con la máquina y la- organización social que se 

instrumentaba por medio de la industrialización de ta misma ._-Socf~ad·. 

Por ello. la moder:nidad de. nuestro siglo, está marc3da. p~~isai:!lente por una nueva 

panac~a_econ_ó~i~. co~o lo es: el mer::cado financiero .. .-

- .,. --· ·, ___ . 
La sustitución de las .Jeyes naturales. por las leyes· n.;.~ien~-~~. dará origen a un nuevo 

reemplaza~i~nio: d~;éstas leyes~ por las: leyes de1' m·er~~,o fi~a·;,c;ero. 
. ' - . .. ·_; . ; _ - :~,.; ·. -- . ~:;.: .. _-· .· .._-, . . 

Luego er:ttonce~. :tds -"~~~os ':'ª'ºr~ no ·_se~n ,~··reü6td~~-"Y_: e1 progreso. sino el provecho, 

el beneficio; la ,.;,;n~biliéÍad y la con:.P..tithiidad. . 
-. ~; ,-, ., -"· ." '" . • ·ó.- • ' •. ; '. • . 

Ignacio Ramo,:;~¡: (2~~)~:~1;;,¡;~&1Je .;,I ~6.;¡;,:,·ie~to ~e las =ciedades modernas, esta 
esquemc3t~O_-·,_é·~··.~~~temas_· d~· P~Od~CCiÓ~_-_eCOriómi~, y financiera. Este esquema social 

n ... Crr. R.amo•irt. he•acto... L'..• rn••do !ti• ru•bu. E• N:rwi1r. d EarnpPO- :" liimc-ro t:•~ial 53-54. H•rcirlo•a. 20H•. 
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da origen al nuevo Darwinismo económico y social, hacia donde se encaminan tas 

sociedades modernas. 

Así los nuevos dueños del mundo, no serán los gobiernos, sino los poderes del 

mercado financiero.. Entonces los nuevos legitimadores del sistema político- social. 

serán los economistas y analistas financieros. Es decir. entramos a una nueva 

.. emergencia económtca• con nuevos poderes que trascienden las estructuras del poder 

político estataL Estos nuevos poderes tenoran cuatro atnbutos importantes: 

PRIMERO: Planetario. 

SEGUNDO: Permanentes. 

TERCERO: Inmediato. y 

CUARTO: Inmaterial. 

Estos atributos resumen objetivamente la nueva estrategia de organización económica y 

social. cuyos criterios. se rigen necesariamente por las leyes mercado financiero, por 

ejemplo: las leyes de valores de bolsa, leyes de valores monetarios, de información 

privilegiada y programas de comunicación. donde el Estado mantiene una estructura 

netamente burocratizada que tiene su antecedente en el Estado Absolutista. 

El pensamiento único .. te!'ldrá COfTlO eeiiento impulsor de este nuevo sistema económico. 

al dinero como porta estandarte de la nueva racionalidad económica. Esta 

racionalización que se desarrotla a partir del pensamiento liberal. permitió justificar un 

sistema de valores. además de que permitió producir toda una moral laicizada de la 

sociedad y del hombre. cuya estructura funcional es el reflejo de una sociedad venical. 

jerarquizada. antidemocrática y totalmente autoritaria. es decir. la sociedad sigue 

astructurandose en cnterios meramente Spencerista y Darwlnista. 

Sin embargo, a pesar de lo puntualizado por lganacio Ramonet (2000). 

consideramos que la sociedad modema .. es una sociedad ecléctica, donde los 

nuevos poderes existentes en la misma.. convergen de manera imbricada,. para 

lograr fa funcionalidad de toda la céluta social. bajo determinados intereses 

económicos. Esto en razón. de que por un lado. los discursos politices que se 

estructuran con base en una dinámica ideológica liberal-clásica, pretenden proyectar un 

contenido de libertad e iguaidad e1udadana. también lo es que por otro lado. los discursos 

juridicos perrnrten legitimar una construcción de la realidad social ficticia. para encubnr la 
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realidad aeclarada en la razón de 0 Estado:~ puesto- que -con las razones jurídicas se 

instrumentan los mecanismos_ de legitin:ia.ción_formc31. _del discurso de la razón de Estado. 

Desde luego que tales principios de la escuela clásica- liberal. se instrumentan 

formalmente más no materialmente.-. 
,-. --. . 

; - . . . 
Esto porqué ~ate~~l~e':1t~_·;_1~_~s?c~~~- ':"~~~~a-·furiciona bajo los parámetros de. una 

sociedad globalizáda'o rril.Jnd¡,¡l~c::ii.: anteeí'ct.Jal ti:>do argumento, funciona a ~vés del 

conocJmfento de 16~::~·~~~~·~-~~~~~~-6~?~~·¡~~-te~~'. co~o son los expertos financieros. 

Podemos en'futiz~Í::-~-~~, .. --.~-~·-.' r.3~ió~~-lidad éconÓmica moderna no funcionaria sin el 

paradigma ·d~I ·· ~rde;,- 'y ,;de1-~ Progr~:- · lueg~ -entonces. se sigue instrumentando -- las 

estrategiaStec~·nó'n1ic~--desde .el.ángulo'de quienes detentan el "poder.econórrÍicO • 
. . ·· . -· 

que siempre- han estado por encima del poder político. No olvidemos et ascenso de la 

burguesía, al poder político durante eÍ siglo XV y XVI durante el mercantilismo capitalista, 

asi~ismo la consolidación de Ja sociedad· burguesa durante el Estado AbsolutiSt3 de los 

siglos XVI y XVII, y el af"oanzamiento permanente del Estado-burgués a partir del siglo 

XVIII. Así fa burguesía-capitalista. no ha dejado de ascender en su proyecto de sociedad 

moderna en toma de decisiones sociales. políticas. juridicas y sobre todo económicas. ya 

que el poder económico. a lo largo de fa historia ha influido de manera relevante en los 

grandes cambios sociales y políticos de las sociedades modernas. 

Por ende. el poder económico siempre ha estado por encima del poder político 

históricamente hablando. -Sin embargo. cabria cuestionarse ¿qué seria -del poder 

económico si~ la i~sb-umentaciÓn de sus estrategias por medi~,d-~i"·'i:>oder politico? 

Entonces fa razón de .Estado y fas, razones jurídicas, son los ek.me'ntos idóneos de 

caracter ideológico que permiten instrumentar las políticas dél PQd"er··económico modetTIO, 

con - base en un "Pensamiento-· único".;: Luego entonces;;- las·· ._viejas prácticas 

organizativas de la sociedad fun-cional ·Con base en la ciencié.i~·:: Íécnic3, y la tecnología. 

engiran los cimientos de las nuevas estrategias de podei: _de lcÍ socie:ctad n:iOdema. 

=:n consecuencia. si el pensamiento racional. lógk:o y :cien,tif"tca (ef cálculo y las 

r:iatematicas). permitió erigir una nueva organización social mediante una racionalización 

c:enuficista moderna (siglo XVII). que determino la esquernatización de toda una dinámica 

~n las formas de vida. 

Resulta irnsorio pensar que con tales cimientos la nueva concepción del poder 

económico no se siguiera utilizando tales mecanismos de organización social. corno 
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medios para alcanzar sus - fines en --los planes predeterminados -de -una . sociedad de 

mercado. 

Por eso afirmamos que el poder-saber que se concent_!"a·en un conocimiento de expertos 

y de sabios se fusiona con tas nuevas estrategias 'd~· ~er.··~onómico. que a su vez se 

imbrican con los medios de comunicación y las-1,~.Y~~~~el r:nercado financiero, para forma 

la punta de lanza de la nueva legitimación ideologi.;,¡"de.la-·funcionalidad social. Bajo esta 

hipótesis no podemos hablar de paradigmas· ~-~p1:..zados o sustituidos, sino más 

bien de paradigmas imbricados. que fortalecen el sistema social. potitico. juridico y 

económico. de carácter vertical. antidemocrático y funcional-positivista, que erige 

COf'nO proyecto de sociedad desde el siglo XIX y que se ha venido consolidando de 

manera eficaz en nuestra epoca. 

De tal manera. que si bien existe una sustitución de interpretación de racionalidad 

social y poUt.ica por una racionalidad económica. también lo es. que dicha 

sustitución resulta ser aparente, ya que el sistema social sigue siendo netamente 

funcional-positivista. donde su ideologia se ha ido adaptando con otras ideologías 

que van ampliando un sistema abierto de sociedad moderna. la cual tiende hacer 

más ecléctica. es decir .. mezclada y totalmente fusionada. con otros componentes 

más eficaces para alcanzar su fines de poder y dominio. 

Esta racionalidad ecléctica e interpretat1Va de sociedad. construye la nueva dinámica de 

la realidad social y de las formas de vida. bajo un esquema sumamente represivo y 

anttdernocratico. 

La interpretación racional de una sociedad ecléctica resulta ser un concepto 

manipulado y viciado en su doctrina de justificación. en razón de se allega de los 

instrumentos de manipulación ideoiógica más eficaces, para obtener los resultados que 

se pretende con sus fines (que se concentran en el lucro y la ganancia) En el caso 

concreto que nos ocupa. el nuevo poder económico, es un poder feroz y c:tescomunal que 

arrasa a la sOCledad madema y al mundo en general. a un abismo fict1eio de fehc1dad, 

progreso y bienestar social. Esto es. que la funcionalidad de una sociedad 

contractual moderna estribe en la necesidad de alcanzar un valor que crea 

desigualdad desde su concepción como lo es •"el dinero": dicho valor no puede 

satisfacer entonces los principios fines de un Estado democrético. AJ respecto cabria 

cuestionarse ¿dónde quedan los principios clásicos--liberales de la sociedad 

ilustrada., que enmarcan et discurso humanista. social y democrático del Estado 

Modemo? El sentido humanista de una sociedad moderna se diluye necesariamente con 
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dogmas rectores de Ja moraJ económica laicizada,_ paradójicamente se invierte la 

ideología del discurso declarado en la razón del _Estado. respecto a un paradigma 

de interpretación social más hur:n~no: y_ democrático de la relación de supra

coordinación. cuya formalidad esquemática_:de- libertad e iguaktad se pierde en la 
:-' . 

materialidad de la pretensión y ejecución- del ejercicio de los derechos anunciados dentro 

de una sociedad netamente ideologizcida e~ .:~n.á .Cí.i_ttUra del dinero. 

-. - . ~ 

Por lo tanto. en una cultura del· dinero~', lá panaCea para resolver todo conflicto sera el 

dinero. Desde luego. que en una ~i~ad -~·á~-~~iOnal y científicamente más dotada. las 

estrategias de las formas de vida, :·se>C1r~~~,~~bfrán a una realidad económica en 

beneficio de .unos cuántos y en perjuicio-. dé la'_ mayoria de los integrantes del pacto 

social. 

Sin embargo. si el dinero resulta ser el Dios de esta nueva doctrina social

económica. por ende. Jos predicadores y nuevos clérigos del dogma, resultan ser 

los hombres más influyentes del planeta (económicamente hablando, y que 

actualmente no llegan a sesenta) y por último, los feligreses serán todos los demés 

integrantes del pacto scx:ial. cabria cuestionarse entonces ¿dónde queda el discurso 

ideológico de libertad e igualdad. que pregonan los Estados democráticos.

liberales? Si para et ejercicio de un derecho. cualquiera Que sea éste. no solamente se 

requiere dar a conocer fonnalmente la forma para ejerceno. sino que además deben 

proporcionarse los mecanismos materiales para pretenderlo. Y si el dinero es uno de 

esos mecanismos. entonces el dogma social econóniK:o. presenta un proyecto 

antidemocrático de sociedad. 

Pareciera ser que esté cuadro ilustrativo de las nuevas estrategias del poder 

económico. nos proyecte Ja vieja imagen del etemo retomo. esto es. la remembranza 

ce un mundo mejor. donde Dios bueno y mato. justiciero y castigador, permite 

instrumentar a los hombres todos Jos mecanismos habidos y por haber. para formaJizar 

su relación mística y natural, y con ello, dar forma al universo de valores mágicos y éticos 

que sistematizaran a la sociedad y que permitirán alcanzar la tierra prometkia (cetestiat) 

Tal concepción justi'fica incluso una scx:iedad desigual. en razón de que una vez iniciado 

el eterno retomo al mundo ideal. se recompensara toda mal realizado en el mundo 

terrenal. Sin embargo. es necesano cuestionarse ¿cómo serán los mecanismos para 

alcanzar el mundo del Dios del dineco? Necesariamente la respuesta sera con Jos 

mismos mecanismos que propone el mundo económiccr-terrenal. luego entonces, una 
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justicia del dinero. resulta meramente subjetiva e imaginaría. pero sumamente desigual. 

represiva y autoritaria. 

Porqué. la legitimidad de un poder da esta naturaieza coincida totalmente con las 

formas de poder político establecido. en otras palabras la relación social se 

esquematiza en una simple relación de poder y dOITlinio y de poder y sometimiento, 

que a la postre muestra k>s sintomas absolutos de la tentación hacia un autontarismo. 

Esta ideología por lo tanto, sustenta una estructura de poder y sometimiento, donde la 

imf:l'05ición de vak>res justiTK:a sotamente una relación de dominador y dominado, 

esquematizando una mera relación subjetiva de derecho. dentro de un contrato social 

donde la reciprocidad resulta ser negativa. puesto que no existen mecanismos que 

garanticen la igualdad de circunstancias en cuanto a derechos y obligaciones dentro de 

dicho contrato, puesto que se desprende del mismo mas obligaciones y deberes que 

derechos. 

Ahora bien., está realidad del poder económico trasladada a un ámbito del derecho 

a castigar., presupone necesariamente la violación estructural de derechos 

humanos y fundamentales de los ciudadanos. 

La reseña histórica de las etapas del castigo. únicamente. perTT'liten visualizar una 

tentación continua y permanente de autoritarismo y represión de quién tiene la faculta 

para imponer el castigo. constnñéndose tal facultad como un acto de deber y no de un 

derecho para imponer un castigo. 

La ciencia y la tecnología que dan vida a la legitimación def sistema del castigo moderno. 

simplemente es el reflejo funcional-positivista de la organización y orden social actual, 

donde se pretende mantener un esquema de nueva servidumbre social. inciuso dentro 

del sistema total y cerrado donde se ejerce castigo (cárceles) 

Así los discursos humanistas del derecho a castigar se encuentran debtdamente 

encubiertos con una técnica más sutil y eficaz.. pero a su vez. más represiva, 

autoritaria y violenta para castigar._ como quedo demostrado en el contenidc> de 

est:e trabajo. 

La creación de los mecanismos e instrumentos para el controj del castigo, que parten de 

estas racionalidades. pennrten constatar la existencia de una metamorfosis ciciica que se 

estructura dentro de una moral laicizada y una ética JUridica, cuyos valores est~tdos 

para las formas de vida. llevan implícita la marca de la desigualdad social. 

1 TF~I:-: '" ·¡ 
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Esta e mixtura_ construye_ una_ doctrina. "justificadora ___ en _cuanto a la_ calidad y a la 

cantidad de la pena que~· debe impOnerse al _-delincuente, sin embargo.. éstas 

est:rategias de cero tol~~n_.;_¡~ - -~-º- ~~~f¡;;~-~ __ q·..:.-e ·disminuya la criminalidad y la 

inseguridad social. Un proyecio -d~ · éSt~, nat~-raleza esquematiza una racionaJizacaón 

circular entre lo legiti~o y lo ii~gíti~~~.~- QUe · se erige en una sociedad modema 

gobernada por sabios y especiaílis-t3S; 

Esta dualidad se observa en .\Jí1 .,-mafco de relatrvidad. porqué Jos valores laicizados 

dentro de lo legitimo o ro ifeg~tim_o~ ::;~ contextualizan en un hacer o en un no hacer. que 

justrfican un simple sistema de, deberes. y obligaciones para el ciudadano. donde la 

libertad e igualdad tan anun~iada_.dcntro de la sociedad democrática modema. son 

derechos permanentemente limitados por la razón del Estado y por las razones 

jurídicas.. que se vienen instn.1mentando desde finales del siglo XIX. por las 

políticas económicas mundiales y que necesariamente esquematizan las políticas 

nacionales de los países ~.naje_nados. 

Los derechos de los ciud8déi.Í1os .en una. sociedad moderna son esquematizados de esta 
'. ·- ·... ., -·· . 

forma bajo un velo _hu~Sni~!ª _y_· d~ -~~gn·ir~u=ación de la las formas de vida social en un 

discurso formal~.' sin' .e-~_b"~-~O~.i~-pl~citame~te el discurso construye todo un sistema 

del poder-saber y~>_q~; -~ú~ha·:~f~~alid;.d legitimante se desenvuelve en un mero 

conocimienÍo __ pri~iil~i~d~:.' .. :d~~'d~·.;,~·-·m---Íerialidad de los derechos y obligaciones 

del .pacto -se-dii~Y·~~.:-por:~··¡~>~'.f~~bs- ·materiales como se estructura ta Razón de 

Estado··y ·las_'_~~~~-~·~'.j~:~~¡·e:3~~:-·estriacturando un sistema social antidemocratico y 

de dominación -3-~~-·-~~~::·q~~"Et--juStifica la violación estructural de derechos de los 

subordinaciOs. 

La creación f_ormal.· de_ la realidad fomenta de esta manera la universalización y 

justificación.de _valores dentro de una pluralidad de formas y de proyectos de vida. que se 

van particularizando principalmente en valores culturales y valores éticos. En este 

punto los valores culturalesy son deberes a realizar, entre tanto, los valores éticos 

son deber:es que han de cumptirse. 

Entonces. ésta idea circular y de doble sentido de interpretación de la racsonafidad de 

organización social moderna. únicamente sé auto justifica y sé auto legitima dentro 

de un esquema del deber ser, en consecuencia se estructura la explicación de la 

reaJidad y de fonnas de vida, bajo un esquema de historia y de conocimiento 

enajenado para construir la alteridad. 
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La realización de un proyecto moderno de sociedad de esta naturaleza se logra 

necesariamente con una racionalidad vio•encia.. para dar et cumplim~nto de los 

deberes que surgen de un sistema de valores culturaJes y éticos. 

Por eso. la idea central del trabajo se vio envuelta en las diversas racionalidades 

especificadas. para justificar que independient&fTiente del tiempo y lugar 

históricamente hablando. en que se aplique un castigo. éste resulta ser totalmente 

repl""C:Sivo y violento en contra de la dignidad humana. asi comparativamente se 

llame pena-suplicio o pan.a-prevención .. situación de ccxnparación. donde 

sofamente se constata una violación estructural de los derechos humanos y 

fundamentales del hombre. por quién impone el castigo. 

En este sentido, verificamos. que existe una historia del castigo que se sustenta 

en una histo~,de la diferencia. tanto social. cultur.al política. juridica y sobre todo 

econÓtni~ •. e~·-don'de se ha hecho una distinción y jerarquización de individuos. ya sean 

buenos-. o, ·_f-nalos. normales o anormales. peligrosos o no peligrosos. en una realidad 

ne~amente desigual en el contexto social, dicha ideologfa se ve encu~rta en un discurso 

forrnat-nonnativista de igualdad. 

La historia de la diferencia en la imposición del castigo. nos pef'TT1ite constatar de 

manera real que esas desiguaJdades fomentan abiertamente la negación de la 

identidad de una persona como sujeto de derechos. que se agrava aún más cuando 

se encuentran privados de su libertad. 

Entonces. la racionalidad de la violación de estructural de derechos humanos y 

fundamentales de una persona, en un sistema de castigo en tiempo y lugar 

detenninado. simpletnente producen una idea doct:rinaria y dogmaüca. en el 

sentido de que la persona que recibirá el castigo. ha dejado de ser sujeto de 

derechos~ 

Por lo tanto. el sujeto castigado. se vera inmer.;o por un lado, en un mundo del deber ser. 

muttiolicado en su contra. para justificar y legitimar la impos6ción de ése castigo; J)Or otro 

lado. se vera en un mundo deJ ser totalmente rimitado en cuanto a sus libertades 

naturales o fundamentales se refiera. 

Esta tradición cultural y ética del deber de castigar. se observa bifurcado en un contenido 

de intereses económiCos.'·~~liticos. religiosos y juridicos que siempre se circunscriben en 

un contenido de dogmas. valores y de n0<TT1as. que se esquematizan en una fonna 

tautológica, que no resuelve el problema del derecho a castigar, por lo tanto la 
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legitimación -de este derecho se ve inmerso en una ilegalidad que limrta libertades 

esenciales det ser humano. en forma represiva y autoritana por quién asume ése derecho 

y deber de castigar. 

Si relacionamos· cada una de estas cadenas en que se sustentan las diferentes 

racionalidades··que:·motivan y justifica él deber de castigar. verificaremos que las 
- '. ~---' .. :.~ ' -

cadenas --se-··rom-pen por las expectativas que crean .. ya que no cumpfen con sus 

fines' PY.Op~~!~:./-" 

Además. foMento::s~ un pro_blema espec~fico e_n la resolución de conflictos al imponerse 

una determinada <calidad o' cantidad de "--_castigo. ,porqué con ello. se justtfica la 

intervención d~ una·, i:-acionalidad extrema para .. resÍabÍecer: el orden ·social. en detrimento 

de la dignidad humana. 

Esta complejidad que crea el ObserV3r las-ditere'1t~· r:i.i~~~i¡·:l,i~~~es_ que'-inotivan la 

existencia _de las justificacioneS 'q·u-~ _se en·~~~~~-~:;~:~ri~l·i~;t•;j_-~~;~;i-~~- ideologías del 

castigo. se vuelve mecanismos ·;'~u;..:os· f~·~d'~~~~~~}~,~p~~i;~n ,,. capacidades 

limitadas para su efectiva justifi.cacióM .... ,·.:-:' ·, :?::.:~·:',(~.~/'.::_:· <·c~c.::, 

A pesar de euo. se puede constatar··qú'e diChos--·m'ééailiSmOs'·Son,_.eficaces para fonnular 

en códigos motivacionales e in~¡rucci;C;·ñ.al~-~ :1a'.::r~ú~Ío·~'-,d~.é1'ección de formas de 
" ' e ._ ,· . ~· : .•. ', . " : '"; ."· .'.: : . ' :~ 

vida. y se esquematizan con base·en Una racicin81~.ad lirn.itadora de coÍ'lciencias. 

Et mundo del deber ser proput:!sto_.de esta n:-anera. presenta entonces una Jegitimación 

viciada y enajenada. puesto que no _se püede legitimar un argumento juridico. con los 

mismos medros que dan su_ origen. · ya que esto produce necesariamente en la 

comprobación un resultado.falso._como_bien quedo especificado cuando se analizo en el 

capitulo 2. las doctrinas de_ justif'JCaCión _de la pena. donde medios instrumentados 

siempre estarán por encima de los fines pretendidos y declarados como humanistas en la 

impcsición de un castigo. 

Así el sistema del castigo puede'justificar que un sujeto que deba ser castigado .. no 

tenga en consecuen,cia .. J.:.~.igü~\'.derecho dentro de su castigo .. sin embargo un 

contexto ideológico _,d~I ::~~,~~'9·(;'.~,~-~n un proyecto de esta naturaleza. justifica un 

sistema del castigo qU.i' ~~-.id~-~iif.cara con la cultura de la violencia. 

. ' ' : -
Las racionalidades norn:iatiWs·que justifican un derecho y un deber de castigar se engen 

_ .. .">' 

dentro de un sistema· de l~iti~ación auto referencaal. cuyo fundamento expticattvo no 

resulta ser confiabfe y ni ve~ _Pero el problema de la racionalidad moderna del 

---i 
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castigo. no radica en su uso desmedido y simbólico para dar solución a todo 

conflicto. ni tampoco estriba en su estimación valorativa o en su misma 

auto•egitimación. sino en la sobrecarga de instrumentos violentos que implementa 

al momento de aplicar una pena. por ejemplo: en la llamada pena privativa de 

libertad. que en el interior de la cárcel se multiplica como una pena-castigo, y no 

como una pena-prevención, tan es el caso. que la propia prisión preventiva

procesal. resulta ser la aplicación de un castigo anticipado. 

En consecuencia la moderniaad es el planteamiento expiicar.ivo de ia realicrad que 

se construye en un sistema de diálogos y proyectos. cuyo fin es mantener 

simplemente el orden social. en un marco del deber ser. sin importar a que costo 

se pone en riesgo la atmósfera del ser. es decir. se construye la alteridad mediante 

mecanismos meramente subjetivos. 

En este relativismo histórico. cultural e ideológico-político del castigo. a penas se produjo 

con la pena de prisión una nueva vanante moderna. c:¡ue sustituyo a Las penas corporales 

y a la pena de muerte. sin embargo. este supuesto cambio únicamente pre>dujo un nuevo 

engendró cuyo caparazón de protección. sigue teniendo rescoldos netos de autontarismo 

y de violación de derechos. Así la pena de prisión al entrar en escena fonnalmente en 

el siglo XVIII. con la aprobación del código Francés de 179'1, no produjo una 

altemativa funcional en la imposición del castigo; mas bien reprodujo la idea del 

castigo-violencia. de manera oculta. 

Con ello. se esquematizo la pena de prisión como una forma del castigo moderno que 

estructuralmente viola de derechos del individuo. pero también formulo un punto de crisjs 

extrema. ya que la misma racionatizactón al legrtimarse en si misma. fomenta una crisis 

en imposición de la pena. donde siempre se puede establece la cantidad de Ja 

pena más no justificar una mejor calidad de pena. 

La racionalidad de la modemidad al tener un auto justificación en si misma. 

producir.i cambios acelerados en el mundo cultural y ético del individuo, así como 

en el mundo interactuante del sujeto. Donde el sistema de castigo en la 

modemidad. también introduce inevit.ablenlente en él .. yo.. y en el .. sí mísmo"dej 

sujeto que se encuentra recluido en la cárcel .. símbolos de riesgo y peligro. por la 

falta de las garantias que legitimen realmente su estado de reclusión (sistema 

cerrado). así el ejercicio de derechos de los reclusos se ven violados a igual que 

en un sistema social abierto., satvo que en aquel de forma mas áspera y sórdida-



Al resoecto~Anthony Giddens (1997). denomina a estos riesgos y peligros, con el término 

ce 06 Crisis". 

La crisis. es un término con et cuál. se trata de explicar el aceleramiento en el que vive la 

sociedad moderna. entonces:: se observa como un estado de movimientos continuos 

en la . percepC¡(~)¡.,'· --df.tl . mundo, pero envueltos en procesos de interrupción, 

mOdiffCación··--y--·tra-Osformaci-ón de valores. que afectan necesariamente al sujeto 
" "''',•: 

social, pero:en~especial que motivan un sentimiento de falta de identidad en el 

sujeto Q~e ic>s:.ot:>Serv~. 3ZT 

La falta de identidad de los sujetos con el contomo social genera el problema más grave 

al que se enfrenta la racionalidad de mod.ernidad, porqué la realidad se manifiesta como 

una crisis de contenidos y significados que no permiten fácilmente entender la realidad 

existente. por eso. la sociedad modema se rige y se erige por la cultura y ética 

secutarizada que determinan los sabef"es especializados y profesionalizados del sistema 

social. y si estas ideas se trasladan hacia el interior de la cárcel. producirán signos graves 

de crisis en éste sistema total y cerrado. 

La estructuración de este térTT'lino de .. crisis"" crea una parálisis, resignada frente a la 

imposición del castigo. Puesto que los problemas arbitrarios, autoritarios y represivos que 

genera la cárcel como institución modema para el 'cumplimiento del castigo provoca una 

pérdida de identidad del sujeto similar a una pena-suplicio. 

Nos encontramos entonces frente a una realidad definida por la desmesura del 

lenguaje racional. donde una socio-construcción de la realidad se pierde en el 

modo de entenderta_ 

Así la existencia de una racionalidad modema. resulta ser exagera. esto en razón 

de que pretende no solamente explicar todo lo existente, sino que ademas pretende 

dar solución los problemas que se presentan en la sociedad moderna. Sin embargo. tal 

racionalidad nonnat.iva fomentan únicamente criterios de buenas pero complicadas 

intenciones. donde paradójicamente el riesgo y et peligro que desarrollan los 

criterios de vida~ constatan un mundo de nostalgia y desilusión. pero de suma 

violencia e inseguridad social. 328 
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La biporalidad de la realidad y de su interpretación crean en la modernidad la crisis mas 

fuerte y jamás vista desde su aparición, donde la mirada del mundo y la mirada de uno 

mismo,, se sigue socializando en perjuicio de la propia libertad de los individuos. 

De tal fornia, que esta acelerada comprensión de vida,, motiva a estabtecer que los 

medios no est:án acorde con los fines pretendidos, provocando un contrasentido 

en e• aspecto cultural y ético del sujeto social. mismo que se ve totalmente 

deteriorado. 

Esto justrftca que los medios para alcanzar los fines en una sociedad moderna del dinero 

sean inexistentes en lo material. pero sumamente funcional en el aspecto fOf'TTla, porqué 

fomenta una cultura de mayor postración y de nuevas servidumbres en la relación social

contractual. 

Por eso. en el interior de la cárcel,, el problema se agudiza y se agrava. por la 

existencia de reglas de facto .. que originan un mayor riesgo y petigro,. para el no

ejercicio de tos derechos del individuo recluido. porqué el ejercicio de los mismo, 

dependerá de la existencia de Jos mecanismos de valor económico que detente el sujeto 

recluido que se enfrenta a factores de poder "'in situ". 

Las racionalidad que legrtima la pena privativa de libertad y por ende. la carcei CO<TK> 

instrtución moderna donde se cumple una pena de prisión. constata la cultura de la 

crisis del castigo .. es decir, refleja el fracaso de la cultura del orden y de l.a disciplina 

científica del castigo. 

Severino escribe: "La crisis en tas que hoy se hallan todos los aspectos de la 

civilización tradicional .. no sólo europea .. es una consecuencia del proyecto que hay 

en la base de la fuerza científico-tecnológica. del proyecto de dominio ilimitado 

sobre todas las cosas .. de aquet proyecto gracias al cual es posible una producción 

y una destrucción continua del universo .. 329 

Asim1snio. Pietro BarceUona (1996), advierte que en el proyecto moderno. no existe 

nada que no pueda ser destruido y destructible .. todo tiene sentido bajo el principio 

de manipulación .. desde Juego que la te<:nica se erige como un pilar esencia• de la 

creación de este proyecto. 3.30 

Un proyecto modemo bajo este esquema. se presenta como una contradicción entre el 

derecho y la justicia. puesto que esta dualidad no muestra un equilibrio material. pero si 
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en camcio es- un--reflejo- entre- técnica y vida. y poder-saber privilegiado: por ende. la 

contradiccJón provoca la carencia de Un saber con base en la diversidad y la construcción 

del ser. por eso la modernidad es un proyecto donde nada de lo existente pueda 

subsistir al embate racional y tecnificado,. que resulta ser tan destructivo y violento .. 

ya que para ·la sOé:iedad moderna nada es eterno, Ja técnica sobrepasa todo limite. 

El continuo aceleramiento de - la sociedad modema provoca cambios intempestivos e 

inesperados, dond~ el sentido y contenido de la realidad jamas se alcanzara ni con 

reflexión ni con un profunoo pensamiento; porqué el conocimiento se diluye en unas 

cuantas ment.es especializadas y profesionalizadas que dirigen y gobiernan 

nueStras.fonnas de vida,. bajo un esquetTia de sistema social de sabios. 

Et lenguaje moderno fue de está manera construyendo y edificando esta falacia de 

pena-prevención, del exterior hacia el interior de la cárcel. La existencia de la cárcel 

ha sido posible bajo un esquema humanista de la pena privativa de libertad, puesto que 

Ja sociedad en general, lo observa como atgo normal y benéfico. en razón de Que el 

discurso funcional-positivista del Estado de Derecho, enfatiza la aplicación de una pena 

de prisión, al trasgresor de los valores y bienes de mayor trascendencia. que afecta la 

relación de voluntad, sometida a un pacto social. 

De ahi su racionalización de pena útil para la sociedad y el delincuente. ya que su 

anormalidad y falta de adaptación social. motivaré la reactivación de todos y cada uno de 

los saberes naturales y sociales disponibles. para que con dichas rac1anaHd.ades se 

transfofTTle al sujeto en aras de una defensa del pacto social establecido. Este acto de 

metamorfosis científica. logrará entonces restablecer el orden y el progreso social, 

sin embargo dicho acto se observa como una lucha mítica del bien y et mal. 

Desgraciadamente la pena de prisión hacia el interior de la cárcel,. se construye 

como una pena-castigo. es decir, en una simple retribución-violencia; ya que carece 

de utilidad para el delincuente y para la sociedad. 

La historia del castigo. nos permitió obseryar" entonces que se repite continuamente una 

actividad de recresión y autoritarismo. de~_-··grupo ~~e;Qemónico social (en tiempo y lugar 

Cetenn1nado h1st6ricamente) cuyo-. d~f~·h6,·-.S :;~·Sti.g8r,· ·es una concepción encubiena. 

puesto que tal ejercicio es un simple deb~/d~-~-~i~ar. que se materializa en todas las 

etapas históricas con un contenido y _gra~O. :",náximo de facultad potestativa. de 

quién aplica la pena. 



Este acto de imposición del castigo-se legitima ya-sea-por-un orden natural.- un orden 

divino o- de ·un orden_ ético-moral o de un -orden · ético-juridico; pero siempre envueltos 

dichos discursos en una gama de reglas que Uevan aparejada una ideología fonnal y 

iuscéntrica del castigo.331
, 

Necesaii3merite, todo eno> Se bttúri:a"_·en una , id0a. ··de castigar al trasgresor del orden 

impuestO ·en tiempo. Y. i~Qar·:---dete'.fmi-~~Cí~:~~.baj~t\.1n esquema de metamorfosis de 

legitimación de qU¡é~ castig:;:;. y ~pli~--ia,··~n~~ 

En este caso, de una sociedad u ofendido, posterionnente a una sociedad 

ecJesiástica y sociedad civil y de éstas hacia la confonnación del propio Estado, 

pero todo se traduce únicamente como una venganza privada o como una 

venganza social o simplemente como venganza esbtal. 

En ese orden de idea& 9 no se presenta entonces la controversia a una concepción 

de a quién se le aplica la pena. porqué el eje motor del sistema del castigo sera 

siempre el ser humano. independientemente como se le estigmatice, en cada etapa del 

castigo. 

Entonces el problema simplemente se convierte en una solución de cantidad y no 

de calidad de pena. es decir, un procedimiento cíclico de producción del castigo, 

asi Luigi Ferrajoli (1995), señala que los criterios de doctrinas de justificación del fin 

de la pena se traduce en: una justa retribución. intimidación y de la defensa social 

es decir. un. rempfazamiento continuo de fas maneras de castigar, pero siempre 

justificándose en una ideologia de la violencia.332 

Luego entonces, se puede justificar la hipótesis general planteada respecto a que el 

proceso de racionalización del castigo. es una justificación de violación estructural 

de derechos humanos y fundamentales de los individuos. 

Siguiendo aquí la perspectiva sustentada por Luis González Placencia (1994). respecto a 

que Jos derechos humanos o fundamentales del hombre, tienen vigencia en todo tiempo y 

lugar históricamente determinado. bajo este contexto exphcativo podernos sostener la 

tesis de Que la construcción matenal de la tdea del castigo, se erige sobre la idea de que 

.1.1t 1•or cjr ... p6o: q¡~ ,.e-ea de•• drrrc.-lao -••ral par-. j•~•irllC•r ••• ~ccic»- dr •• ••jrto o lm 'MJIC'irdad lpr._ 
"'rne,•mJ.a1; co1no rc-acrió• de- a•• mU.t•ra de- u• •~cito Jhi•o. r•111óaico y k•d•I t ¡w .. -<•~rieu tt pr- retrib..ció•>; 
.-~i rtnno dr •11 drrPCtto aat•n1J-.raci•H1al (pc•a--c•~odiaJ; o COIDU •• d.t-tt~o r.c-io .. 1-<I~ (pira.- ~ciñ9t u 
~imr'c'tnr••r rnwto •• tk-t-ttDo pttoooi•"'•lltpr•.-p.--rwc:iii)•J 
.LJl. Oh. CiL p...JX7. 
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el ser-humano es-el eje-motor de una-sociedad.~--por ende;-'-el-_ser-humano-es el eje 

Justificador y legitimador para el castigo, sin tomar en cuenta el delito en si mismo. 

En consecuencia. Ja violación de .. derechos·denlrO ·del· Castigo sa··verifica en cada 
'· ' . ' 

una de las etapas del castigo analizadaS,- simplemente ·Con ·una 'diversa técnica y 

racionaliz..aiciÓn 'Para. castigar. 

Esto ha permitido la sofisticación de :fas·::-~ane~~,·:d~-.;_~stigar. -~¿:¡_.;'~'o ~na __ sociedad 

moderna con Ja ciencia y la tecnok>gia se d~~~o1-1.:r,;·u~~ó~--~-~~¡~:i~-ri~os "1ás sLÍtiles y 

eficaces para infligir dolor. Luego entonces. 1~ proy~~~-- y-·cb~tiv~s ~~emes-que 
sustentan él deber de castigar. en nada se dif~rencian-«je_:~~s-ant~r~;,p~~to que 

todos presenta una sola variable que consiste en destruir tÍsica. -Psiqu~ ó·~6ral~ente al 

sujeto delincuente. 

Sin embargo. como hemos venido explicando. la racionalidad moderna. es una 

racionalidad eciéctica. donde él deber de castigar, se esquematiza en un contenido 

múltiple y complejo, que nos revela una simple retribución del castigo. sin ningún 

contenido humanista en la vida práctica. Se da entonces una desvinculación de la 

realidad funcional y social del castigo. con el orden normativo positivo vigente. es decir. 

no existe interretación entre la fonnalidad y la realidad mat.erial del deber ·a 

castigar. Esto se convierte en una contradicción y realidad sumamente grave. porqué 

refleja un derecho violento y represivo en Ja imposición del castigo. donde-se diluye la 

dignidad humana en reglas de facto que se instituyen dentro de un lugar tot~I y .cerrado 

como lo es la cárcel. 

Los denominados derechos humanos por esta razón ad~u~~e~ ;una .~nce~n 

natural de contenido y no de racionalidad tecnificada. Desde luego; lo quÉ .. se pretende 
, •• •• '•-'; -•• ,· :,. < 

ccn tal aseveración es que prevalezca un alto contenido de valor: hacia el - respeto y 

dignidad humana incluso cuando el sujeto se encuentre en reclusión. De ahí oue la 

imoortanc1a que representa en nuestros tiempos la concepción del Estado democratice 

de derecho. garantice, el cumplimiento de !os derechos fundamentales del hombre en 

todas las actividades oue se desarrotlan en ta sociedad moderna. No en forma exctusiva 

o oarticular en el sistema penal. puesto que si se esquematiza por ejempkl: en México 

t::::iles derechos fundamentales como "garantías constitucionales"". entonces son aplicables 

en cualquier momento de espacio y tiemoo de ta forma de vida social. 

En consecuencia, Jos principios que rigen el proceso penal. deben ser aplicados en 

el interior de la cárcel, para justificar un respeto pteno de esas garantias 
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constitucionales, que protegen derechos fundamentales, como quedo asentado en 

el apartado 6.4., en la que nos encaminemos a una cultura verdaderamente 

democrática un de Estado de derecho. 

Ya que podemos constatar que las drferentes sociedades han construtdo elementos 

ideológicos de justrf'teación de! castigo. sin embargo. sus posturas han ido destruyendo la 

dignidad, libertad e igualdad humana a to largo de la historia con la imposición del 

castigo. donde desafortunadamente los sistemas de producción económiC"'..a han 

fomentado un sistema de inclusión y exclusión social que evidentemente influye y 

enlazan al sistema del castigo. 

La creación de estas racionalidades que justifican la apUcación de un castigo, se 

esquematizan siempre una verdadera postración, por los que menos tienen. Así Ja 

desigualdad y discriminación social, politica, económica, cultura e incluso religiosa 

ha traído como consecuencia la persecución de seres humanos .. que son llevados 

anteriormente al patíbulo. actualmente a la prisión. 

La reproducción de los mismos metodos utilizados a lo largo del tiempo. constata 

únicamente Ja idea de denigrar y someter al ser humano por los medios coactivos 

más represivos y aut.oritarios antes ya vistos, entonces la pena de prisión justifica 

una multiplicación de penas en si misma. 

Esta esauemati:zación del hombre delincuente se bifurca no solamente en una 

est1grnatización del sujeto, sino 3dernás en· una conceptualización de. la pérdida de 

identidad humana. donde el sujeto delincuente. se le observa corno una especie de ente 

y de cosa que habla (proyección esclavista). porqué dicho sujeto no tiene razón y sentido, 

por ende. resulta ser anormal, enfermo o peligroso. Por tal motivo. será sometido por 

medio del poder tecnrf'K:ado, que se encuentra en el interior de ta cárcel. bajo una falacia 

moaerna de readaptación-resocialización. es decir. se pone en movimiento tcx1a la 

burocracia carcelaria. para legitimar la acción de castigar. en bien del propto sujeto. 

Por ello. la reacción tecnifica y modema del castigo. se justifica y legitima, en un 

esquema de resarcir et daño causado con otro de similar envergadura, esta 

representación de la reacción sociat modema. justifica y simplifica la idea de una 

pena retributiva, en consecuencia, la pena útil (pena de prisión) no tiene ninguna 

justificación real, y si por el contrario pennite observar que dicha pena refleja tos 

intereses de grupos hegemónicos que detentan el poder social. 

,~rt·0rs··;;0~T- -- ---·1 
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Salvo oue anora la imposición de la pena-preventiva. se encubre en una idea mas 

humana de castigo. legitimándose en un discurso liberal~Jasico. con contenidos 

neramente funcianalistas y positivistas de racionalidad csentifica calculada, para 

ceterm1nar la cantidad y la pena de prisión. sin embargo. se sigue atentando de manera 

desmesura. descomunal y desproporcionadamente contra los derechos fundamentales 

del hombre. 

La forma inccrante y concentrada def cas'tigo en la ópoca de los suplicios. será 

igual o proporcional. a las peores ntiserias y los más graves conu-astes humanos. 

que se viven en la cárcel. Como ya se afinno la vida en el interior·de la cárcel. agrava 

toda situación de-_ vida. por sus· contrastes de desigualdad • ."diScriiniri'ación. -injuSticia. 

violencia e inseguridad. reflejo fiel de la funcionalidad de ta .-s~ied~-·-~od~ma~ Pero al 

tratarse Ja carcel de un lugar cerrado.- la naturaleza del castig~ _s~ ~~~~-.-~~-u~. ~-~ema 
de sistema áspero y sórdido. 

En consecuencia los valores morales que surgen de los derechOs·h~má~o~·~.'.-~r ejemplo: 

los de libertad, autonomia. dignidad e iguaJdad humana. dé~~\; P~~l'á~~rse y 

manrfestarse como principios éticos básicos del conocimiento de los·_i:~~~~d.~~-~-· P_~r:3 ~,u 
e1ercicio pleno dentro de la sociedad moderna. Esto es, si -el ~.nd~idüO_~·.SOCial ;es '.~1 e;e 

regulador y legitimador de la sociedad, luego entonces debe s.ir eje ~entral .al que 

favorezcan dichos derechos. es decir. el hombre como eje rectOr.y·_~Í.Jlador de sus 

derechos .. porqué el hombre es un producto de concepción en si mismo~ 

Por eso. se plantea la idea de que todas las personas valen por et ·simple hecho de ser 

oersonas. razón por la cuál todas las personas son acreedoras a" un trato digno y 

humano. que requieren del ejercicio de todas sus libertades para la realización plena del 

ser numano dentro de una sociedad moderna aun cuando se encuentren en la cárcel. Ya 

que et estar recluido no implica perdida de respeto y de dignidad humana; 

entonces se debe promover una cultura de respeto a los derechos fundamentaJes 

dentro y fuera de la cárcel. 

En este referente no se deberá únicamente fomentar Ja desmesur.:1 de creación de 

leyes. para just.ificar 'un Estado de Derecho. sino que además se deben dar los 

mecanismos idóneos para hacer valer cada uno de esos derechos. 

Por el contrario. se observa que la creactón y multiplicación de leyes. solamente justifica 

una limitación extrema de libertades. pero además una intervenctón autontana y 

antidemocréitica en la regulación de las formas de vida social. en un quehacer fáctico de 
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carácter normativo. bajo un discurso legitimador del derecho a la defensa social y a favor 

ae un poder-económico como nueva forma de leQitimar él -deber de castigar. 

Entonces también la. hipót-~s.is ~spe(:if'~ _ ptante~ -~ :encuentra justifK:áda en el 

contexto del ira~j~,~~----~1°·.·se~·tidO·~,de·:-.·que'el Pr~sc; humanista de"'-las penas ha 

encubierto v ie.QrtifnadO una practica: autof-rtana · deí castigo. no -solamente en et análisis 

históriCO -def.rTiismo. Sino también en la practica de la pena~- p-rtStón moderna. 

Si el siglo XX. se anuncio como el siglo de la racionalidad científica dondo todos 

tos proyectos iluministas se consolidarían y deberían perfeccionarse en bien del 

colectivo social., también lo es que el pretender explicar todo lo existente e incluso 

lo inexistente. ha ocasionado no solamente la creación de un mundo del deber ser 

enajenado. sino además ha producido una pérdida de la atmósfera det ser. lo que 

viene a dar como resultado una severa crisis de credibilidad en las instituciones 

sociales y del propio ser humano, que han llegado a minar la verdadera naturaleza 

humana del sistema social. 

La razón de hoy. sigue siendo del pensamiento ilustrado, sin embargo. la tan citada 

razón lógica y científica se desgrana en simples generalidades lingüísticas que se 

legitiman en un discurso nonnativista de un deber ser. 

Aquí es donde concurren mito y realidad; ya que el mito iluminista era la pretensión 

ilusoria de poder incluir en un solo libro o texto todo el saber humano 

(enciclopedistas), asi la realidad de la sociedad modema pretende bajo ese mito 

codificar todas las formas de vida y dar explicación de la realidad.. Esta 

conceotualización normativista del mundo pretende dar solución a todos las conflictos 

sociales baJO un esquema de derecho. fo cual resulta alanTlante y aberrante. ix>rqué tas 

normas no son funcionales y eficaces desde su creación. 

La búsqueda totat de ta perfección dei conocimiento dentro de la modernidad, suena 

como una 1ngenwdad. pero resulta más iluso el pretender plasmar todas las obhgacjones 

y todos los derechos de los gobemantes y de Jos gobemados en un determinado código 

normativo. Es'to simplemente demuestra la idea de igualdad y de simetría que se 

pretende dentro de la modemidad. con base en sistema de setección-exctusión, 

que nos pennite entrar a una especie de "ley de secretos-. en el sentido de que las 

razones 1uridicas. lo único que pretenden es Jegrt1mar y proteger al propt0 podet" que 

controla y cinge. 

'-~:: ~! 1']- -----¡ 
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En el fondo las secuelas de la modernidad, p~ucen constantemente Una presión -

social .. un constante hostigamiento. una viQilancia-_y un control- e?rtremf'.?.-__ sobre. e_I 

individuo. al que le resulta imposible zafarse de una realidad que· ya no_ conoce de 

manera directa. sino confonnada por Ja influencia que ejercen los_ medios de 

comunicación. 

Giovanni Sartori (2000), señala que la cultura escrita está siendo transf~acta.por·ta 

cuitura de la imagen. así eJ .. horno vidensu esta transfonnando al ''ho1710 ~piens,._ El 

c.::s.=rrcf!c de la suc;edad teledirigida. provoca un síntoma de ernpobrec.irni.:::ntO de la 

capacidad de entender. la pérdida de la capacidad de abstracción se ha suStitÚido por la 

imagen. por la primacía de lo visible sobre lo intetigible. 

Esté cultura audiovisual. fomentará la formación de la opinión pública. fuego entonces el 

conocim1ento pasara por los canales de comunicación masiva. Sin embargo. si tocios 

los medios de comunicación tratan de llegar al máximo de los espectadores. bajo el 

espectro de la audiencia. entonces los mecanismos para llegar al mayor público se 

centrará nuevamente bajo principios económicos de la oferta y la demanda .. misma 

que se rige por un código de pluralidad de audiencia .. Desde luego. que bajo este 

esquema de cultura audiovisual to~o 10 ~ue ~:'!.proyecta en -~maQen y sonido. está 

debidamente calculado y acon:f~do P<?·':'· .. el: poder-saber. que contrc?la y dirige el 

sistema social. 

• .. 
Con un esquema de es~~ nat~~.·~~a_-_d~rl~~~-·,~~~- .~sta_ prejuzga~o por un cálculo de 

la ••cultura del mercado"; -·er~ Sfsºieñ18 :~SOcia'1-.: se ::instalara bajo un calificativo de lo 

.. correcto'"; sin embargo. -ta--:~~-~(.1ai~~d8"-~~cvi~~e de fas grandes decisiones que se 

dictan oesde el ámbito inte;:¡;acla'~ai-:eco~ómico. 
' -, ·: 

:-~:~--:'~~-~ '·.-~'.-~ -_ 

Esto fomenta la construCcióO de la doble verdad y de la doble moral. del doble 
' ' . ' 

conocimiento· y de la.doble historia que se erigirá en está sociedad moderna~ que 

impide _alc·anzar la tan anhela libertad e igualdad social, de ahí que vivamos con la 

ldeolog.ia '.-del enajenamiento. misma que refleja una verdad simplemente en 

contrasentido a Ja realidad. en razón de que el poder cultiva constantemente 

instrumentos de control y dominio, pero eso si. encubiertos en un discurso 

humanista de sociedad. 

Por lo tanto. esta cultura de la modernidad dent.ro del sistema penal y del castigo, 

se presenta en fonna más severa y violenta. bajo un esquema de poder multiforme, 

donde todo el sistema penal se encuentra minado por relaciones imbricadas de poder. así 
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los sistemas de segregación. -- presentan un cuadro más dramát~. - ~rqué el poder -- -

imbricado con normas jurídicas y reglas de facto. hacen más represivo. violento y 

autontario et sistema del castigo.333 

El sistema de castigo moderno, sigue entonces manteniendo u~· tunciOna.~iento 
moralizador. pero ahora en ·un espacio cerrado. El sistema -~e:·~-stiQ~/:'·._re~finTta 

simplemente la dinámica de un mundo donde se concentra natúralez..8:-~y_·-~~- -dOride 
se deja de fado la concepción del ser por ét deber ser. 

"··-··--. 
De tat manera. que la cárcet produce un síntoma de miedo y .·?eliQr~-;: pero ·ta~bté~ ··un 

síntoma de civilización y eJección moral. Estos síntomas en·~~~::_~ti~~:r{;.'1.S;~rc_e~ión 
de la pena-preventiva. si comparativamente son los mismo~ -~i_'n~-~~~·:~-~~-U~~~~Uci~O la 

pena-venganza o ta pena-<:astigo o ta pena~ustodia o la.pen·a~;:+~¡¿·;..~.-~~i.ii·:: ,·. 
,..·e, 

.. - . :~'_)>· :_ .-.--.. .-.. /-~ ·,J_',-' 

La realidad de la cárcel se circunscribe_;_~! mitO:de_ ~-~~~_,n:.·Y'._ ~~r~;-t_~ue ,se ·venía 

fraguando desde los pensadores ilumiriistas. Esta :ObseSión',·po;:~I Ordera~y ~e1 'pÍogreso se 
tradujo en expectativas de formas··_y-_-·estil~ ··de '.Vid~··]a~i\~éO~::~::~ ',ifite,:Pretación del 

mundo. A partir de esa ideol<?Qi~··humán~s~~ Podri~(í~~~:::.'.·~~t~~~:-~-~ ~i;n número de 

características. que hacia el interior de la cárcel producen ·un sistema de castigo 

retributivo. y un esquema de represión y autoritarismo extremo. 334 

El mito humanista de la pena-prevención se centra entonces en pretender descubrir la 

identidad y personalidad del recluso. con la finalidad de justificar ta transformación 

psiqutea. fistc:a y porque no btológtea de oicho individuo. es decir, la aplicación de una 

especie de pena-eugenésica. Entonces esos saberes naturales y sociales que 

convergen en la transfonnación de la sociedad carcelaria se sigue legitimando por 

especialistas y profesionales médicos (inicialmente). pero la gama especialistas se 

ha ido incrementando al grado que los nuevos saberes de coarta de este sistema 

del castigo resuitan ser los psicólogos,. psiquiatras,. terapeutas. sociólogos entre 

otros,. un especie de '"don• que se brfurca entre dioses y saot0s 

J..l.I 1•,,.- _.. ri pudcr - ,,~...,...de arrih» bact. ab•i•~ ,.crtic'al u t~-,.cro.•L a.'\I ,. .. _. .. ~.El nrie:c• de la c•~•I.. ~ 
fin-~ medio .. 14uc i. jP'.'lair.c•b•• "MJl•rnc•tc 11• cr~o '1 =.c•cnedo c:oftM) ubjctu Je '"•~formac;.t• t. Jcli•<•••cU. C• 
tra'\o- de an podcr-..hrr) a1é I• "'i::'\traria d<C' I• c:IÍrC"ci - cnrrriallh• al drli•c-•lc. tt at.i r•tn_._ q- rl eje rnoanr 
dri ..... , ...... carc-c-f•rin -• ri dw-linc•rwt"'• l•--o c•t•••c-.. t. failM'ica q- proid•cc al diriiW<"-•tc - .. ca~ 
"-- Pnr lo Ca•to.. a! crea~ todo c~~ pan1fcr11•li. h•rnan~ta de t. poeaa • ..r ja. .. cifit• la c-..ncc9Ciai ~ ••• racioaalidad 
ciC'•t1rtC'9 y cak•t.d•. q•c - pn"OC'•p.8 sná..'\ por la caAtidad q- por la c•lid..t dr la pr•a.. F.a _,. -•tido la 
pr• ... i•c-ri.-•• del C•1rieo - ...¡,..ilar e•,., rfrct'"'- al ca .. cie_..-a~ic-o o al ca'\li!!:f>-.-rtrib.~t> .. \.1 cTTm..-- c-¡wrftl•" t¡9e' _. 
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Por ello. El sistema terapéutico -del castigo carcelano. resulta ser la gran- falacia def 

conoc1m1ento privilegiado para legitimar la pena de prisión. y si por et contrario. proyecta 

un esouema simbotista de una luc~a antagónica del bien y el mal. cuya estructura y 

JUStrficación se legitima con el criterio de la preocupación humanitaria de moralización ( 

dentro del carcel del reciuso). es decir. todo el sistema del castigo se erige sobre la base 

de ta condena moraJ que proviene de los limites que impone pode<-sabe·r~· 

Sin embargo. cabe desb·c.a·r_-.qu"e está ideología científica - de: transfonnación del 

recluso. resulta 5:.:!r s:•.~i.lar -a J_a ideología monacal del cilstigo _en la Edad Media. 

puest.o que en ambas ideOlogiaS ·'se controlaba lugares y es"pacios del castigo. bajo 

una doble ·verdad -º, ... u':"a'-dobl~'. m·oral ·que_ just.ifica ·el. derecho de castigar: por 

ejemclo: no debem.os olvidar ·el péÍpet tan importante que tuvo el encierro monacal. para 

transformar el sistema de castigo actual y que se venfica hacia el interior de la cárcel. 

Siendo que la realidad del recluso. constata que éstos sujetos inmersos en el dolor 

inflingido tanto mental como físico. van desan-ollando el éxtasis al dolor y no a la 

readaptación o adaptación social. así tas penas de máxima reclusión de igual fonna 

fomentan un acto de mayor riesgo para quién delinque.. sin embargo en la 

ejecución de la conducta delictiva el riesgo se vuelve mayor para la victima. En 

consecuencia. este esquema por un lado. crea una idea de sed de venganza social y 

estatal en contra del delincuente. y por otro lado. se crea una sed de venganza contra la 

sociedad y el Estado por parte del delincuente. 

En este sentido. si en el interior de la cárcel no se cumplen las formalidades legailes. 

que impone una pena privativa de libertad en contra de un determinad~ -s~jetO: ~r 
ejemplo: si no existe justificación material de la debida ciasificación _de loS i~te"mos. pero 

además se vertf'"ica en el interior d~ la cárcel un· estado de hacinamierito::·_¿o-rrupción y 

autogobierne como ejes reguladores de la convivencia carcetar:ta. ·entC;~~es, ¿dónde 

queda la idea humanista de la pe~a de prisión y de la prisión mism_a 'en.,a~ de una 

búsqueda de readaptación del sujeto delincuente?. 

La pena de prisión así vista. se traduce en una multipticida~. de_ P:0nas·. porqué ef sujeto 

cue esta recjuido. no solamente perderci su calidad humana:,sino: también su dignidad 

como Sujeto de derechos fundamentales. pero dicha ·péi-dida.·de·.·derechos arrastra al 

abismo a Ja propia familia del recluso. quiénes padecen a flor .de piel ( una especie pena 

trascendental) la violación estructural de sus derechos fundamentales. Esto se reproduce 

cómo un grave problema de educación socialw· puesto que la descomposición social no 



solamente se refleja en la comisión de un delito. sino en las mismas - conductas de 

quiénes ejercen el poder. y que jaf!1áS han sido denunciadas.. 

La multiplicidad de leyes. no justifica un Estado de Derecho, mucho menos un 

estado garantista hacia el interior de la cárcel. aún cuando existan los mecanismos 

legales para hacerlo, si consideramos por ejempto: los derechos- fundamentales que se 

contienen en de la Constitución Política de los Estados Unidos ~exiCanos. A pesar de 

eilo, ta vida carcelaria se sigue rigiendo por reglas de facto, que se trasmiten en un 

:unguaje de poder e instrucción., que se reproduce con l.al convl..,.encia diaria y no 

con tas reglas de derecho. 

Las reglas de facto al darse dentro de un lugar cerrado jamás podrán ser atravesadas 

por las reglas de derecho; entonces et sujeto reciuido se ve imposibilitado en esa red de 

poder, dominio y corrupción. para ejercer los mecanismos legales no se violentase sus 

derechos fundamentales; por lo tanto. su seguridad. su respeto y dignidad como persona 

humana y de su propia familia, no dependerá de si mismo, sino de los demils reclusos y 

c:e las autoridades carcelarias. es decir. la reproducción de ta misma historia de la 

humanidad., de ta misma realidad enajenada o de ta permanente historia de la 

otredad. 

En Méxtca. verbigracia: se afirma que no existe la pena de muerte de manera práctica. 

sin embargo, por un lado se privilegia la pena de prisión preventiva, que constituye la 

aplicación de una pena-castigo, que va en contra de un principio de presunción de 

inocencia. y por el otro lado, se da rienda suelta a la imaginación con la creación de 

penas de mayor duración {de cincuenta años), mas aún en determinados delitos 

considerados como de suma gravedad para el colectivo social, se crean espacio 

pnvileg1ados. que se denominan de "máxima seguridad". bajo esté sistema de castigo no 

sería una forma de esquematizar una muerte anunciada. Si consideramos tos desvalores 

que hacia et interior de la cárcet se producen con una pena de prisión prolongada para ej 

sujeto que delinque en su aspecto flsico. psíquico y moral. resultan ser tangibles y 

evidentes para su descomposición social. 

AJ rescecto estamos de acuerdo con lo planteado por Luigi Ferrajoli (1995). en el sentido 

de a que una pena de prisión debe máxima debe estar dentro de un parámetro de diez 

años. cuya aplicación resulta más eficaz y efectiva para el sujeto que delinque. si 

realmente se lleva a cabo como tal.. De fo contrario estaríamos envueltos en una 

reproducción de un sistema penal de máxima aplicación y totalmente autoritario y 

represivo. pero lo más grave det asunto. es que no se justifica con una pena de mayor 
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encierro que se produzca transformación det sujeto delincuente. entonces el problema 

no esta en la cantida~ de la pena .. sino_ e~ al calidad de la pena impuesta. 

Así. entonces podemos· verificar- por. un lado. que la multiplicac)Ón de leyes penaies. 

conlleva a estru~tur~r. la raCion~Üd.ad de aplicación de mas penas pnvativas de libertad, 

con.un es(¡Ué"1a de·-hlayot-·du'rabilidad 'en tiempo de reciusión. Sin que se de solución real 

al pr6b1~a ~ k3 ··cteü~ct~-ncia·:·y~-d~. 1B · p-ropia inseguridad social. por el contrario. a mayor 

sistema-rep~~~ivo. _máyo~ ~·lúme.ro de delitos y de detincuentes. ¿Dónde queda en este 

esquema estrú~u~ade> 1os.~t~1~os humanista de la pena útil y humana? 

Por otro lado,.·. par:ad~jica~e'?te en un lugar donde esta siendo custodiado y 

protegido uri sujeto -. para su ·adaptación., éste vive en una clima de violencia e 

inseguridad,. donde también la muerte puede llegar a materializarse. en fOfTTla de 

venganza privada o colectiva. ¿Dónde queda entonces la pena humana y útil de la 

modernidad. que sustituyo a las penas corporales y a las penas de muerte? Si en el 

interior de la carcel, se reproduce una pena tan violenta y múltiple que produce igual dolor 

corporal o incluso justifica la muerte como en una pena-venganza o como una pena

suplicio. 

Si la etapa de los suplicios y de la expiación del castigo horrorizaron .. a la sociedad 

renacentista y a la sociedad ilustrada,. cabria cuestionarse entonces ¿ Por qué 

provocan igual temor y horror las formas concentradas y lacerantes. que se 

construyen en el interior de la cárcel? Por lo tanto, seria prudente entrar a una 

cultura de legitimación de los derechos humanos y derechos fundamentales de los 

ciudadanos. no simplemente en un cuerpo normativo o de leyes. sino en una 

práctica social encaminada a la educación y de fomento de una sociedad mas 

democrática. 

La realidad penitenciaria de nuestro país y en el ámbito mundial. no solamente justifica 

esquemas de desigualdad y discriminación .de la población reclusa, sino también refleja 

un contenido de falta de equidad y de justicia. con eflo se desvirtúa la finaJidad mitica y 

humanista de la prisión dentro de un Estado de derecho. puesto que las violaciones de 

que son objeto Jos internos. no fácilmente se someten a comprobación. en razón de que 

tas personas que cometen dichas violaciones. son las mismas que ejercer el poder

dominación (autoridades carcelarias). de tal manera. que las quejas y denuncias sobre 

las vio&aciones de los derechos fundamentales de los internos. se disipan en constantes 

desistimientos por el temor a Ja venganza y a las represalias que pudieran ser ot>;eto los 

mismos quejosos. 
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Luego entonces. ta inseguridad que pnva en un establecimiento de seguridad. justifica la 

contradicción tan grande y grave que existe en el interior de la cárcel y toda la 

parafernalia preventiva que la leg1t1ma el sistema de castigo moderno. 

Asi. el deterioro de las instalaciones carcelarias. el hacinamiento de reclusos, Ja 

=esigualdad y discriminación de Ja mayoria de los internos (por razón de privilegios de 

unos cuantos). Jos actas de corruocion que afectan derechos fundamentales, la falta de 

respeto a la dtgnfdad humana. el constante deterioro de !a 1:itegridad fisica. psiquica y 

mcral del indivic:uo. y en especial una falta de formación adecuada del personal 

oen1tenoano. favorecen el crecimiento de los esquemas de corrupción. violencia, 

autogobierne e inseguridad que se vive dentro de la cárcel. con todas estas 

caracteristicas ¿cómo es posible que la prisión pretenda readaptar a un sujeto bajo 

un principio humanista en esas condiciones anunciadas? Pet""o ademas ¿cómo es 

posible que una institución con tantos valores culturales y éticos tan negativ~ 

subsista dentro de un orden normativo de Estado de derecho? Si la cárcel propicia 

mayores sujetos preparados hacia el dolor inflingido y para enfrentar las condiciones más 

cificiles de sobrevivencia que se les impongan. necesariamente con estas características 

la cárcel crea delincuencia; independientemente de que toda esa gama de actividades 

reflejen objetivamente violaciones a los derechos humanos. 

Esto tambtén revela que el discurso legitimador def castigo, se encuentra únicamente en 

las leyes. ya que la aplicación real se realiza de facto. bajo reglas y normas sobre

entendicas. que se vuelven costumbre, por su reiteración y frecuencia sin respeto aJguno 

a la dignidad humana; pareciese ser que con la cárcel volvemos a una etapa donde et 
humano sometido y esclavizado, se convertia en una cosa. en la negación absoluta de ta 

1Cent1dad humana. sin contenido y calidad humana. simplemente un cuerpo animado sin 

sentido de razón. que motiva a la experimentación. 

La cuttura de la pnsión y de la pena~ugenésica continuara su camino de edificación de 

mas carceles. y transformando física. psíquica y moralmente a sus habitantes en un 

contenido de racionalidad del castigo sobre el castigo. de retribución múltiple de la 

pena .. Se justifica así. que el fin especifico de la pena de prisión en et mundo moderno. 

no es la prevención. sino la retribución. bajo un esquema del Estado de derecno: y que 

detras de todo ello se enc!erra una practica más represiva y autoritaria det castigo_ 

Por último, en torno a la tan anunciada readaptación y resocialización del individuo. que 

profesa el sistema penal dicha conceptualización presenta una estructura simpleniente 

!egaloide. que justifica la existencia de un sistema carcelano. Por ejemplo. dentro de la 

-- ....... 
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Ley de Normas Mínimas- para el 'Sistema Penitenciario Mexicano. con vigencia desde 

1971. se encuadra un lenguaje-especializc.ldo y-· profesionalizado. que debe considerase 

para ejecución· 'de .la ,pena de prisión., Así_ el individuo se someterá a un régimen 

progresivo Y. téc'1ico'.de. adapta.;iórl_·-·e110 imPlica ·que la readaptación-resocialización se 

asuma ~imPlem~·~-~e --~~o----~ten~i-Ón ·¡·ricü~idu~1izáda ·del -sujeto, que se llevará a cabo en 
~ - ~ - ·-·-

un estnJélura_·_·ed~Cátiva'_:·Y·. de"-b-abajÓ~ ·"do~.: se. relacionan las ciencias naturales y 

sociales d~~ ~'~~~~: ~~~~t;a'r--Pa~--d_~~ -~~~--~í ~x~rimento cientif1CO carcelario_ 

Así con pr.i.<l;~i;,,n{os d.! observacióny ~~t;~vista, la labor del conocimiento carcelario 

se suj~ta:;·a·::·ú~-:~irTipie sist~a ~"nith.,~p~~ia(.donde.se encamina a la conducta del 

reclu_~:~ -~ un·'Programa del-esti~~~'?s~::ºq~e)~#t~~,-: ~ ~:~~~l~iE. conductua.- de puros_ actos 

reflejOS proVoca·d~ y condiCiOnadOs ~--:~n~·:·r:;,~tS·~PrefijadS.· como lo es el mantener el 

orden' dentro del establecimiento ~r~1a~k>.::"y~~c;·Parái'.re.SOcia1izaCión d~ individuo. Este 

tipo de -sistema carcelario-tra~,..-,¡~"nÍo)-~r~-U~;~';'~n·'''~~é10 :·de~ ~tig·a' .: dÓ~de se 

rSproduzca cíclicamente una universaÍ in~í'~iÓ~-~- u~~:·u~iVe~-. ,~~cl~iÓ;. .. 

Lo más absurdo y aberrante del asunto se verifica cuando los ejes reguladores y 

esauematizadores de la conducta como son: el estudio de personalidad y el principio 

de ctasificación del sujeto delincuente. que se proyectan como una racionalidacj 

legitimadora del saber científico del castigo. se ven envueltas en actos de corrupción que 

necesariamente dan ongen a actos de violencia, de poder y de dominio permanente. Por 

lo tanto9 el ténnino readaptación y resocialización carcelario han venido siendo 

solamente ténninos técnicos que legitiman los discursos del castigo y con ello 

únicamente se refuerza los tecnicismos legales para dar cauce a un castigo

persuasión totalmente represivo y autoritario cómo lo es el sistema penal. 

Si la corrupción permea et sistema carcelario, entonces las fonnas de vida carcelaria 

tendrán su funcionalidad alrededor de una ideología del dinero. entonces el juego det 

mejor postor, pemittirá crear los archivos personales de tos reclusos en forma 

;>rivilegiada. ya que los mismos privilegios de lugar pueden crear otras verdades, es decir. 

otro hacer fáctico. Así la readaptación y resocialización carcelaria. se vislumbra en una 

relación de voluntad y de producción-consumo de origen capitalista. Esto es. se expedirá 

el certificado de readaptado y resocializado para quién pague por su readaptación o 

resocialización. ahí que dicha ideología siga fas reglas del juego económico. ya que para 

la venta de una mercancía es necesario un buen slogan publici"tario, sobre tOOo si 

consideramos actualmente el papel fundamental que juegan los medios de comunicación 

en materia de política criminal. 
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Luego entonces. el - fracaso ·de la ·cárcel - y·_ de ·su postulado de· readaptación· y 

resocralización resulta evidente -y -materialmente visib&e. a_ pesar de_ lo ·anaJizado y 

explicado. dicho sistema del castigo modemo lejos de desaparecer. crece y se multiplica, 

más aún sé auto afirma y sé autO legitima. con la misma· fu~--·del ,dis'.curso de la 

racionalidad moderna. En rilzón - de· que rio existen soluciOlies plat.ÍsibleS , ··para su 
. " . . ... ··-· - .... 

desaparición y sustitución como sistema de ~tigo •. sin· embargO_ es ~ecesanO retomar 

las líneas del discurso legitimador del castigo, para implementar. lo5 instrumentos y 

mecanismos materiales(no tanto fonnales). que permitan por lo menos apreciar la vida y 

dignidad humana aún en reciusión. 

Un buen camino serta que la realidad -explicativa de la realidad no se mantenga en un 

conOcirñiento enajenado-- y P'rivil~&ado •. rii -n,~Cho menos se siga manteniendo bajo un 

simple esquema dé re1aC.ión'~:é:m~U~1-Subjetiva. Es necesario implementar tas potiticas 

que pennitan -a .la ~yriri~ '/de··'~ ~bl~óÓ acceder a un mejor conocimiento de sus 

d~redios·.--en o~ ·~k.b~:.\~n~~i~~-~--a la sociedad hacia una mejor educación de sus 

derechos ·para el ejercicio de los mismos en pfenitud. considerando necesariamente ta 

realidad vinCÜlante entre el ser y él deber ser. donde la diversidad social debe tener una 

voz mas preponderante en la =nstrucción de la alteridad. 

El sistema carcelario. entonces debe construirse bajo esas mismas bases ideológicas de 

permanente educación. de dignidad humana y de respeto de derechos, para que el 

sistema normativo(tan criticado) permita eficazmente la reprodu=ión de un Estado de 

Derecho, a pesar de estar privado de libertada un determi9nado ciudadano. La cultura 

de la educación y de los derechos. pennitirá implementar todo un sistema preventivo y 

de seguridad social, en la que deben participar cada uno de los integrantes de la 

sociedad. Así pues el reconocimiento del otro, de los otros, de nosotros y del yo mismo, 

garantizará et reconocimiento y respeto de! derecho que cada uno detenta en la realidad 

social. Solamente así se evitará la violación estructural de derecilos humanos y 

fundamentales en el quehacer humano y dentro de un Estado democrático de derecho. 

Si no de lo contrario seguiremos viendo el CTecimiento y transfortnación de la racionalidad 

moaerna. que se diluye entre discursos y diálogos explicativos del hacer fáctico dentro de 

una sinrazón. puesto que en su afán de conquistar toda realidad. toda forma de vida y 

con et fin de mantener un orden social a costa de cualquier precio. justifica y legitima 

simplemente que el sistema social funcione en relación aun sistema penal, que cada día 

es mas grande. más represivo. más autoritario y más antidernocrcitico. Siguiendo las 

ideas planteadas por Luigi Ferrajoti (1995). diremos que el sistema penal moderno. 

se erige bajo un esquema de derecho penal menos garantista. en consecuencia se 

f T!?r:'I'.? rn·r.7 ---, 
j Ff,__i~L\ j] E ·~) Hlü LN 

298 



trata de un derecho penal de máxima aplicación. por ello. un sistema en continua 

tentación al autoritarismo y a la violación estructural de derechos fundamentales 

del ciudadano. 
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tmcrev1s1bles. Un1vers1dad de Barcelona. 18-19 Nov1emcre de 1993. 

Zaffaroni. Eugenio Raúl. Ponencia en el encuentro intemacionaf '"La Experiencia del 
Perntenoansmo ContemPoráneo: aportes y experiencias... ¿Qué hacer con -la pena? Las 
artematJvas a la pns1ón. Ce~ado los dias 26 y 27 de julio de 1993. 
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