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CARCELARIA" 

Por: Rafael M .. Luciano Pichardo 

''Si la pena no 
persigue ya la 
expiaci6n de 
hechos pasados sino 
la prevenci6n de los 
futuros, el Regimen 
Penitenciario debe 
estar en capacidad 
de lograr este 
objetivo ". 

Si el progreso de las cosas fuera correlative 
con la antigiiedad de su aspiraciones, seda l6gico 
pensar que nuestras instituciones son las mas 
avanzadas del continente, en raz6n de que en esta 
isla di6 sus primeros pasos la civilizaci6n en el 
nuevo mundo. En el campo penitenciario, por 
ejemplo y para destruir esta aparente verdad, 
conviene seii.alar que en nuestro caso se ha dado el 
fen6meno a la inversa. Si bien hemos sido los 
primeros en poseer . un sistema de penas, aunque en 
la forma mas primitiva que se pueda imaginar, 
tambien hemos sido de los ultimos en desarrollarlo 
y ponerlo acorde con las corrientes penol6gicas que 
hoy son generalmente admitidas. 

Al hacer un poco de memoria y recordar que 
con los restos de la carabela "Santa Maria" los 
descubridores del nuevo mundo levantaron en su 
primer viaje, alla por las postrimerias del siglo XV, 
en un lugar de la ribera norte de la isla -parte 
haitiana- el fuerte La Navidad, se tiene que 
convenir que fue en La Hispaniola, cuyas dos 
terceras partes ocupamos los dominicanos, donde 
primero hubo un lugar destinado o utilizable coma 
carcel en el continente americano. 

Este uso de fortalezas y recintos militares 
como presidios o centres de ejecuci6n de penas ha 
sido tradicional en nuestro pafs desde aquellos 
remotes dias . Con la excepci6n de La Victoria, 
penitenciada inadecuada y tan militarizada com o 
una fortaleza, la nueva carcel preventiva y los 
centres reformatories para menores, desde la 
colonia, todas nuestras prisiones han sido 
habilitadas en estos lugares. La herencia ha sido tan 
conservada que aun en los dfas actuales la practica 
general es la misma. 

Para precisar mejor nuestro estancamiento 
cabe que nos planteemos las siguientes preguntas: 

lQue criterio se tenia de la prisi6n para 
aquella epoca; cual es el de las mementos actuales; 
ha evolucionado el nuestro y par consiguiente el 
sistema de vida del penado dominicano o se ha 
mantenido -par el contrario- estacionario y al 
margen de las progresos logrados en esta materia, 
lo cual haria necesario la modificaci6n del actual 
sistema carcelario en lo te6rico y en lo practice? 

La necesidad de modificar nuestro actual 
sistema carcelario es un hecho impostergable y una 
aspiraci6n legitima que coma pueblo civilizado 
tiene la comunidad dominicana. Sin embargo, 
tratemos de justificar esa necesidad dando 
respuesta a las interrogantes planteadas. 

Vayamos un poco mas atras en el tiempo y 
veamos que se perseguia con la imposici6n de una 
pena al delincuente. 

Cuando en esta isla se levantaba, como 
dijimos, el fuerte La Navidad, en Europa y otras 
partes. del mundo, las prisiones no ten fan ni el carac
ter ni el sentido de hoy dia, puesto que su {mica 
finalidad consisda en servir de permanencia 
transitoria a aquellos que debian ser condenados a 
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crueles castigos, tales como flagelaciones, 
mutilaciones de miembros, azotes, sacar los ojos, la 
marca con hierro candente, la picota, la exposici6n 
publica en la argolla, las ga!eras, entre otras, o la 
pena de muerte, que cuando era aplicada se 
precedfa generalmente de alguno de los tormentos 
que conllevaba la imposici6n de uno o varios de las 
castigos mencionados. Esto hace suponer que 
nuestras primeras prisiones -desde el fuerte La 
Navidad, que foe una fortaleza- jugaron al igual 
que aquellas, el mismo papel. Vale decir, no tenian 
otra misi6n asignada que no fuera la de servir de 
lugares de espera donde los procesados debian 
permanecer hasta la intervenci6n de su sentencia 
para la aplicaci6n de alguna de las crueldades que 
eran comunes, coma las citadas y otras, en aquella 
etapa primaria de la civilizaci6n humana. 

Todas estas formas de penas por lo regular se 
ejecu tab an fuera del ambito de la prisi6n, que no 
tenfa coma en la actualidad, ningiln papel asignado 
en el sistema de ejecuci6n penal. 

Si bien las penas han existido desde los 
tiempos mas lejanos y han atravesado perfodos de 
rigurosa y extrema crueldad coma los que 
precedieron a los afios finales al siglo XVIII en que 
aparecieron las ideas humanitarias y reformadoras 
de John Howard, Beccaria y Jeremias Bentham, 
padres de la reforma carcelaria universal, y ' mas 
aun, aqu ellos anteriores a la inauguraci6n de la Era 
Cristiana, no es sino hasta hace poco mas de una 
centuria y media que la prisi6n como pena se 
incorpora al catalogo de sanciones o castigos para 
los que infringfan la ley, lo que sin duda marc6 el 
punto de partida de las grandes transformaciones y 
progresos que ha experimentado el sistema de 
ejecuci6n de penas en todo el mundo. 

Puede decirse ya, que existe una rama especial 
del Derecho Penal con bastante autonomfa que 
estudia las reglas relativas a la ejecuci6n de las 
penas privativas o restrictivas de libertad, as! coma 
las que atafien a las medidas de seguridad y demas 
clases de penas, que se llama Ciencia Penitenciaria, 
que rechaza el tratamiento cruel e inhumano en la 
persona del penado y condena las viejos conceptos 
de seguridad, orden y custodia coma (mico fin de 
la reclusion. 

El nombre de ciencia penitenciaria que los 
franceses han dado a esta rama del Derecho 
Penal, que comprende el conjunto de doctrinas e 
investigaciones relativas a todas las penas y medidas 
y a su modo de ejecuci6n, ha sido combatido por 
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autores de la talla de Eugenio Cuello Cal6ntl), por 
estimarse que semejante calificativo rebasa los 
objetivos originales que se le asignaban a dicha 
disciplina, que eran el estudio de las penas 
privativas de libertad y los sistemas de su ejecuci6n 
exclusivamente. Propane para la misma dicho 
tratadista, el nombre de Penologfa. 

De todos modos , bien sea penologfa o ciencia 
penitenciaria que se le llame a la rama del derecho 
penal que estudia las normas que conciernen a la 
ejecuci6n de las penas privativas de libertad y a las 
medidas de seguridad, privativas o restrictivas de 
esa misma libertad, conviene revisar si tal 
disciplina, que evoluciona constantemente, ha 
tenido alguna aplicaci6n o influencia en el sistema 
de ejecuci6n penal dominicano. A estos efectos, 
veamos las elementos con los cua!es se ha 
manejado en lo te6rico y en lo practico el sistema 
carcelario nacional. 

En lo te6rico: 

Desde el m1c10 de nuestra vida republicana 
hasta los dfas actuales, para no referirnos mas que a 
la etapa de nuestra historia que parte de la 
Independencia de 1844, la organizac1on y 
funcionamiento de las carceles publicas en la 
R epu blic a Dominicana h an estado regidas 
principalmente por las disposiciones del Capitulo II 
del 'fitulo IV del Libra Segundo (Arts. 412 al 430) 
del C6digo de Procedimiento Criminal; el 
Reglamento No. 1085, del 6 de abril de 1943; el 
Decreto No. 3670, del 24 de julio de 1946; el 
Reglamento No. 8883, del 3 de marzo de 1953; la 
Ley No. 3936, del 20 de septiembre de 1954; la 
Ley No. 4107, del 15 de abril de 1955; y el 
Reglamen to No. 919, del 8 de ju nio de 19 5 5, para 
la apl.icaci6n de la Ley No. 4107. Y ultimamente 
por el Reglamento No. 7083, del 8 de septiembre 
de 1961, el cual dero g6 y sustitu y6 el Reglamen to 
No. 1085 citado; y por la vigente Ley sabre 
Liberaci6n Condicional de Condenados a Penas 
Privativas de Libertad No. 5635, del 28 de 
septiembre de 1961. 

El ardculo 412 cit ado, expresa que en cad a 
distrito judicial habra una prisi6n , lo que nos hace 
pensar que en el pa:fs existen 26 carceles publicas, 
ademas estan la Penitenciarfa Nacional y una 
Carcel Preventiva, ambas en Santo Domingo y la 

(1) La Moderna Penolog la, p. 9/1 o. 



Ultima en vfas de ser habilitada para su normal 
funcionamiento. Los demas ardculos tambien 
citados del C6digo de Procedimiento Criminal, no 
hacen mas que, de manera muy superficial e 
incompleta, pautar el funcionamiento de nuestras 
prisiones. Esos textos, en union de las dos Ultimas 
dis p osicione s -le gal e s y reglamentarias
mencionadas, puesto que las demas son letra 
muerta, constituyen hoy por hoy, la basamenta 
legal de nuestro sistema carcelario. 

En lo practico: 

La aplicaci6n practica de las disposiciones 
reglamentarias del servicio, han estado confiadas 
desde el origen de nuestra ex istencia como pais 
organizado , y en cuanto al elemento humano se 
refiere, a un personal perteneciente o proveniente 
del Ejercito o, en los tiempos mas recientes, a la 
Polida Nacional, el cual, dada su preparacion 
exclusivamente militar, no ha sido, ni puede ser el 
vehiculo mas id6neo para aplicar a la poblacion 
penal el tratamiento adecuado, de conformidad 
con la personalidad de cada sujeto y la terapeutica 
que sea recomendable. Y en cuanto al aspecto que 
c oncierne a los establecimientos, considerados 
como el elemento material del sistema, no se ha 
contado mas que con recintos carcelarios ubicados 
tradicionalmente, con algunas excepciones, dentro 
de am bitos fortificados, preservados y dirigidos por 
rn ili tares los cuales, como es sabido, son 
construidos atendiendo unicamente anecesidades y 
exigencias de tipo militar. 

lEs posible en la actualidad alcanzar, con base 
ciendfica, los resultados que hoy se persiguen con 
la aplicacion sobre el delincuente de penas que lo 
prive n de su libertad, contandose con las 
instrumentos de que se dispone? 

El Reglamento Carcelario vigente trata en su 
pri me r a parte de las deberes de las 
Directores-Administradores de cada una de ellas y 
del pe r sonal de policia a cuyo cargo se 
emcomienda la su pervigilancia directa de cada una 
de las carceles. 

La segunda parte se refiere a los talleres que, 
dirigidos por maestros civiles, funcionadan en la 
Penitenciarfa Nacional de La Victoria, con el 
objeto de que las recluses internados en ella 
adquieran alguna formacion profesional que a la 
vez de ser productiva sirva como medio de 
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rehabilitacion. As{mismo el citado Reglamento 
traza la forma como debe distribuirse el dinero 
producido por el recluse con su trabajo, y dispone 
fmalmente que en cada carcel se habilite un 
apartamento dedicado a Salon de Biblioteca y 
Lectura, con el fin de contribuir, poe este medio, a 
la regeneracion del recluse. 

Como se advierte, este Reglamento, si bien 
tiene el merito indiscu tido de ser el primer 
instrumento legal penitenciario dominicano que 
hable de rehabilitacion y regeneraci6n del recluse, 
descuida una serie de conceptos generalmente 
admitidos en nuestro tiempo como elementos 
claves y esenciales de los sistemas carcelarios 
mo demos, sin los cuales no se conciben la 
reformacion del delincuente. Asi notamos que en 
dicho Reglamen to se omiten disposiciones 
referentes a la segregacion o separaci6n de los 
recluses atendiendo a sus catagodas y sexo; forma 
de uso de las celdas o cuartos destinados al 
aislamiento nocturne; uso de baiio e instalaciones 
sanitarias; higiene personal; ropa y cama; 
alimentacion, servicios medicos; orden y disciplina; 
prohibici6n de aplicacion de penas corporales y de 
encierro en celdas oscuras asi como la utilizacion 
de medias de coercion; informaci6n y derechos de 
quejas del recluse; contacto con el mundo exterior; 
religion; capacitacion y preparaci6n del personal; 
regimen de la pena; trabajo; instruccion y otras 
materias de no menor importancia. 

Es evidente que debido a no contar 
nuestro sistema carcelario ni con los instrumentos 
legales adecuados , ni con las edificios o 
establecimeintos necesarios ni con el personal o 
material humano preparado para atender tan 
importante servicio, es decir , al carecer de las 
elementos esenciales para un tratamiento, precisa 
de una modificaci6n integral ya que, si bien super6 
la etapa donde la prisi6n no era considerada como 
pena sino co mo simple lugar transitorio donde se 
aguardaba la imposicion de un castigo cruel o la 
pena de muerte, mantiene todavia el concepto de 
que es solo sitio de castigo donde no se busca mas 
que causarle alguna aflicci6n al condenado 
privandosele de su liberdad, bajo el criteria 
expiatorio o retributive de la pena. 

Hoy el fm y la justificaci6n de las penas y 
medidas privativas de libertad, son en definitiva, 
proteger a la sociedad contra el crimen. S6lo se 
alcanzara este fin si se aprovecha el pedodo de 
privacion de libertad para logarar, en lo posible, 
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que el delincuente una vez liberado no solamente 
quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, 
sino tambien que sea capaz de hacerlo"(l) 

Esta y no otra debe ser la meta de nuestro 
sistema que utiliza con preponderancia las penas 
privativas de libertad. Si la pena no persigue ya la 
expiaci6n de hechos pasados sino la privaci6n de 
los futuros, el Regimen Penitenciario debe estar en 
capacidad de lograr este objetivo. 

Viste rapidamente, dentro de las limitaciones 
de las bases a que pertenece este esfuerzo, las 
variaciones que ha sifrudo a traves de los tiempos el 
concepto de la pena y posteriormente el de la 
prision come pena, y la escasa o ninguna evoluci6n 
que ha experimentado esta Ultima en nueatro 
medio, se impone seiialar entonces, sin entrar en 
detallea de ejecuci6n, alrededor de cu'1e1 
puntos debe girar nuestra reforma si se quiere 
obtener de la pena de prision, que es aun hoy dia la 
sanci6n por excelencia del derecho positivo a la 
infracci6n de la Ley Penal, sus verdaderos fmea; 
Defensa Social y readaptacion del delincue:tl te . . Asf, 
deben considerarse como puntos esenciales o 
elementos fundamentales, para estos prop6sitos, 
los siguientes: a) la participaci6n de los penados en 
la tarea de su propia rehabilitaci6n; b) el sistema o 
regimen de la pena; c) los establecimientos 
penitenciarios; y d) el personal a cuyo cargo deben 
estar dichos establecimientos. 

Para que la prisi6n cumpla su papel defensive 
en la sociedad hay que interesar necesariamente al 
propio recluso quien debe tener una actuaci6n 
destacada, activa mas bien, en los planes de la 
reforma penitenciaria. El debe querer y tambien 
con tribuir a su correcci6n y readaptaci6n y 
proyectar al fu turo esa in tenci6n de mejorar para 
su desenvolvimiento en vida libre, donde ha de 
procurar respetar la ley y proveer a sus necesidades. 
Es conveniente que el recluse al salir de la prisi6n 
desee no solo hacer estas cosas, sino que sea capaz 
de hacerlo. 

Para esta labor se hace indispensable la 
clasificaci6n de los recluses entre aquellos cuya 
disposicion de enmienda Se manifieste en SU animo 
de cooperaci6n a su propia readaptaci6n y los que 
demuestren ser refractarios a todo tratamiento. 
Esto crearfa la necesidad, desde luego, de la 
habilitaci6n de los establecimientos necesarios para 
mantener la division que se efectue. 

(1) AeglH Mlnlmal par1 el Tratamlento de IOI AeclUIOI, No. la. 
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El penitenciarista, y en esta expresi6n incluyo 
a todo aquel que de una forma u otra participa en 
la labor de un establecimiento penal, debe 
promover y estimular el sentido de responsabilidad 
del recluso, exaltar su personalidad y crear en su 
mente la idea de que no es un reprobo ni un 
miembro segregado en forma defmitiva de la 
sociedad. Sino que por el contrario tiene 
responsabilidades frente a esa sociedad que espera 
su retorno total para que contribuya con sus 
buenas obras al bien comlm. 

Por eso se ha dicho que todo sistema 
penitenciario debe "prepender a reducir al mfoimo 
posible, las diferencias que puedan existir entre la 
vida en prision y la vida libre, en cuanto estas 
contribuyen a debilitar el sentido de 
reaponaabilidad personal y el respeto a la dignidad 
humana". 

Conforme el penitenciarista logre inculcar en 
el preso el designio de convivencia y de que su 
sustento y el de su familia deben provenir del 
producto de su trabajo, podra dividir la poblaci6n 
carcelaria entre los que desean su resocializaci6n 
porque estan dispuestos a contribuir a ello y los 
que son hostiles a aceptar la ayuda del 
establecimiento con miras a su reformaci6n. 

El Sistema O regimen de la pena consiste en el 
conjunto de normas que regulan de manera 
minuciosa las actividades de los reclusos dentro del 
establecimiento durall.te el tiempo de su condena. 
El penitenciarista costarricense Hector Beeche, al 
referirse al tratamiento penitenciario, llamado 
tambien terapeutica penitenciaria, dice que 
"dentro de un concepto amplio se acostumbra a 
designar con el termino de regimen penitenciario al 
conjunto de elementos materiales y legales que 
componen la organizacion del Estado destinada a la 
ejecuci6n de la pena de prisi6n; abarca por tan to a 
los edificios, como al personal y las leyes vigentes 
que sirven para aplicar las penas privativas de 
libertad". De acuerdo con la concepci6n 
dominante, debe ser organizado y aplicado con la 
exclusiva fmalidad de alcanzar la reforma del 
recluso y su reincorporaci6n a la vida social ; 
aunque no debe olvidarse que la pena de prisi6n 
cumple otros prop6sitos con sus efectos 
intimidativo y retributive sabre una masa de 
penados que es inaccesible a la actuaci6n 
educadora del tratamiento penitenciario. Existe 
tambien otra gran masa de recluses que no necesita 
del tratamiento y es la que esta constitufda par los 



culpables de infracciones cometidas por 
imprudencia condenados generalmente a penas de 
corta duracion, y por los que por su preparacion 
cultural no necesitan ser sometidos a un 
tratamiento reformador. 

Para las condenados a penas de corta duracion 
se ha venido sosteniendo la conveniencia de 
someterlos a un regimen no institucional coma el 
de la "probation" de origen ingles o el de "s ursis a 
la execution de la peine" coma se le denomina en 
Francia, que consisten en sustituir la pena de 
prision, cuando estas son cortas, por una sancion 
de vigilancia que somete al condenado a un 
perfodo de prueba, controlado por asistentes 
sociales, con el objeto de evitar las efectos 
negativos que se producen con la aplicacion de 
penas de prision por corto tiempo: el de entregar a 
delincuentes primarios a la promiscuidad carcelaria 
deformadora y el de la aglomeracion y 
hacinamiento penal. 

A pesar de que existen ya sistemas 
penitenciarios 0 regf men es institucionales mas 
avanzados que el denominado "Progresivo" para 
las presos condenados a penas mas 0 menos largas, 
aparecido en lnglaterra en la primera mitad del 
siglo XIX con el nombre de "Mark System", lo 
considero el mas apropiado para nuestra arrancada 
en esta materia, porque no solo viene a ser tan 
nuevo para nosotros coma el que mas, y porque 
tambien esta en ejecucion en gran numero de 
pa f s es tan to europeos co mo asiaticos y 
l a tinoamericanos, sino por razones de orden 
econ6mico. "Consiste en el sistema que organizado 
en grados o perfodos, permite preparar al recluso 
para la vida en libertad, a traves del paso de un 
grado a otro. Comprende las siguientes grados: 
Pr imer grado: consiste en el aislamiento celular 
absoluto que puede durar mas 0 menos tiempo. 
Durante el mismo se observa y se prepara al recluso 
para las grados posteriores. En ese grado 
unicamente es visitado por el director, el medico, el 
maestro y el capellan de la prisi6n. Se le facilitan 
libros adecuados de la Biblioteca de la Instituci6n, 
y si son analfabetos, tienen la obligaci6n de asistir a 
la escuela pero en horas diferentes a la de las demas 
alumnos; se les permite escribir al exterior una vez 
por semana. Si el recluso observa buena conducta 
puede obtener una disminuci6n en la extension del 
perfodo, pero si por el contrario permanece rebelde 
la disciplina, este pedodo se puede prolongar por 

el tiempo que se estime necesario. 
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En este pedodo se le entrega al penado el 
uniforme del establecimiento, se le hace saber el 
regimen a que esta sometido y se le instruye en sus 
obligaciones, el respeto y la obediencia que debe a 
las funcionarios, las relaciones de convivencia que 
ha de mantener con sus compafieros de reclusion, y 
las ventajas que puede obtener observando buena 
conducta y aplicaci6n en la escuela. 

El medico le examina y hace un informe 
respecto a su estado de salud Hsica y anomal:fas 
mentales y somaticas, vicios que aprecie y 
antecedentes familiares. El maestro informa 
respecto a sus creencias religiosas y morales. Por 
ultimo es visitado por el director que con las 
informes anteriores y el concepto que se forme del 
recluso redacta una tarjeta provisional para el 
tratamiento penitenciario. 

Estos datos de observaci6n directa, y las 
recogidos desde que ingresa en la prision, figuran 
en la documentaci6n del penado, ademas de las 
sucesivos que se anoten durante este perfodo, ya 
que las mismos sirven de base, para formular la 
f i ch a p e nol6gica, medico-criminologica, 
pedag6gica, correccional, biosicol6gica, de 
informacion social y psicotecnica que se remiten al 
Centro de Observaci6n, cuando finaliza el prillier 
perf odo, para de esta manera poder trasladar al 
recluso a la prision que par clasificacion le 
corresponda, por otra parte ir hacienda un estudio 
lo mas completo posible de SU personalidad a lo 
largo de su vida penal, con el fin de aplicarle un 
tratamiento adecuado en el establecimiento en que 
se encuentre y con miras a su reeducaci6n y 
readaptacion a la vida libre. 

Durante este perfodo no puede el recluso 
hacer uso del tabaco ni de bebidas alcoh6licas. Una 
vez que ha transcurrido este perf o do si el recluso 
par su buen comportamiento lo merece es 
promovido al segundo perf odo de su condena. 

Segundo grado: De vida en comun durante el 
dfa con aislamiento celular nocturno. Durante este 
perfodo se le ensena al penado un oficio o se 
procura que perfeccione el que tanga aprendido. 
Recibe instrucci6n y hace ejercicios. Se le destina 
bien a obras publicas, a un taller o a una colonia 
agrfcola. La regla de silencio no es tan severa y las 
comunicaciones con el exterior suelen ser mas 
fecuentes. Para poder ascender al tercer grado se les 
exige ademas de su buen comportamiento, el 
aprendizaje de un oficio, aplicaci6n en el trabajo y 
que el recluso sepa leer y escribir en forma 
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correcta, sin cu yo requlSlto no puede ser 
promovido al siguiente grado. Si observa mala 
conducta puede ser retrocedido al primer grado. 

Tercer grado: Durante el mismo las reclusos 
abandonan el uniforme siendo dedicados a los 
trabajos menos penosos, procurandose du rante el 
mismo intensificar en lo posible la ensefi.anza 
escolar e industrial. Se les emplea en las oficinas y 
demas puestos auxiliares de confianza. Pueden 
comunicarse con entera libertad entre sf y con las 
funcionarios y empleados del establecimiento. Las 
comunicaciones con el exterior tan to orales coma 
escritas son mucho mas frecuentes en este grado. En 
este pedodo se busca readaptar socialmente al re
cluso y prepararlo para la vida de libertad. 

Cuarto grado: De libertad condicional , que 
comprende todo el tiempo que falta para extinguir 
la pen a im puesta" . ( 1) 

Este sistema como se acaba de ver , contiene 
las elementos vitales p ar a desarroll ar 
progresivamente las aspectos mas importantes que 
deben gobernar cualquier sistema de tra tami.cnto 
penitenciario coma son el trabajo car::e"irio. la 
educaci6n y la disciplina, las cuales deben cada vez 
organizarse con mayor esmero en raz6n de que 
ellos in tegran el metodo mas adecuado de 
reeducaci6n que puede ser puesto en practica en un 
establecimiento carc elari o, el cual d e be 
proporcionar al recluso la formaci6n general que 
hub ie r a d ebido recibir en su juventud. " El 
tratamiento penitenciario no es mas que, en 
esencia, una educaci6n tardia", coma ha dicho 
Cornil. 

Para la modificaci6n de nuestro sistema 
carcelario debe contemplarse tambien el aspecto de 
las edificios en que deben funcionar las inst itu tos 
de cumplimiento de la pena, las cuales deben 
adaptarse al regimen de esta. 

Los edificios desempefian un rol de capital 
importancia en la misi6n actual asignada al penal. 
Estos edificios, en su sistema bien orien tado 
deben adaptarse al regimen de esta. Manuel Lopez 
Rey, quien es o fue jefe de la Secci6n de Defensa 
Social de las Nacionas Unidas, ha dicho al referirse 
a las establecimientos carcelarios que " se ha 
observado que con relativa fr cuencia ocurre gu 
las condiciones del edificio no son apropiadas para 
el regimen penitenciario que se trata de implantar. 
E sto es evidente cuando viejas pn s10nes son 
u ti l iz a d as para aplicar sistemas muchos mas 

(1) Lau rencio, Angel A., Rev. Crlminalia, pag. 162, marzo 1 95 7. 

18 

progresivos que aquellos para las que fueron 
creados. 

Otras veces la vetustez e inseguridad del 
edificio todavia usado coma establecimiento de 
maxima seguridad influye decisivamente en la 
organizaci6n de la disciplina subordinando la 
finalidad readaptadora de la m isma a las funciones 
de custodia y seguridad. Tales subordinaciones 
deben evitarse en lo posible ya que, las diversas 
funciones que se ejercen en un cstablecimiento 
penal deben conjugarse en forma tal que no haya 
absorciones de unas par las otras. 

Al referirse a la capacida d d e l as 
establecimientos expresa que aquellos dest inados a 
albergar mas de 500 reclusos, exige consagrar las 
mayores esfuerzos en todo sentido agregando que: 
"La aglomer aci6n es siempre un elemento 
perturbador. Alli surge una disciplina dgida e 
impersonal en la que la finalidad readaptadora 
queda subordinada a la orden y a las func iones de 
c•1stodia y seguridad. En general, la s gobernantes 
no tienen en cuenta estas cuestiones y par razon11s 
de economia mal entendida, siguen construyendo 
grandes prisiones o hacienda grandes las peguefi.as 
con la agregaci6n de nuevas alas y pabellones que 
dificult a n mas y m as la disciplina y la 
readaptaci6n". 

Con la {mica excepci6n de la inadecuada 
penitenciaria nacional de La Victoria, la drcel 
pr e v e ntiv a de ·S a nto Dom i n go y las 
establecimientos correccionales para menores, en la 
Republica Dominicana no hay edificios carcelarios 
pues siempre se ha seguido la practica, desde la 
epoca del fuerte La Navidad, coma hemos dicho, 
de alojar en las recintos militares las dep6sitos para 
presos. Esta situaci6n plantea la necesidad de que 
se esboce - para su ejecuci6n gradual- un plan 
general de construcciones carcelarias que guarde 
relaci6n con la legislaci6n que pudiera dictarse para 
modernizar nuestro sistema y con el regimen 
penitenciar io que se adopte para el tratamiento de 
los reclusos. Es de desear, a fin de alcanzar la mejor 
fu ncionalidad posible, que al trazarse el plan de 
edificaciones carcelarias, la s arquit ct .- a quienes 
se c onfie esta labor, procuren asesorarse de 
pen6logos o ex pertos en materias peni tenciarias, 
quienes por su preparaci6n y conocimiento de las 
necesidades carcelarias, estan en capacidad de 
sugerir ideas y aportar datos indispensables para 
este tipo de constru cciones. Las experiencias de 



otros pafses puede ayudar tambien a orientar este 
aspecto de la reforma. 

Por ultimo nos toca referirnos al elemento 
humano como p:ute, quizas la mas importante, de 
la modificaci6n que debe introducirse al sistema 
carcelario nacional. 

La costumbre de siglos pasados de encargar a 
los hombres de armas de la custodia de las presos 
es un hecho que tiene plena vigencia en nuestro 
sistema. Este personal de vigilancia comenz6 a ser 
d splazado cuando la prisi6n alcanz6 la categoda 
de penal, pues tan pronto las ideas reformadoras y 
humanitarias de las padres de la reform a carcelaria 
comenzaron a extenderse por todo el mundo en la 
segunda mitad del siglo XVIII, se pens6 que el 
pedodo de reclusion debfa ser aprovechado en 
obtener la enmienda del recluso yen 
proporcionarle la formaci6n profesional necesaria 
para una subsistencia digna en la vida en libertad. 
Sin ocu parnos ahora del personal penitenciario 
direc tivo, administrativo y especializado de la 
organizaci6n, debemos seguir diciendo del de 
vigilancia, cuya preparaci6n te6rica y practica es 
exigida y proclamada por el Conjunto de Reglas 
Minimas para el Tratamiento de los Presas (Regla 
47 B) de las Naciones Unidas, que el vigilante 
tiene ante el recluso el deber de incitarlo a 
respetarse a si mismo, a desarrollar su sentido de 
responsabilidad y de su sentimiento comunitario. 
El debe estimularlo con el ejemplo y el consejo, 
debe hacerlo pensar constructivamente acerca de su 
vida presente y futura, ayudarlo para que mantenga 
contacto con su familia e intensifique este tipo de 
relaciones, intervenir en la soluci6n de sus 
problemas dentro y fuera del ambito carcelario, 
conectarlo con los servicios sociales o de la 
comunidad, formarle buenos habitos y conseguir 
que coopere y se interese en su propia 
rehabilitaci6n. ( 1) 

Imbuido de ese espiritu, El Congreso 
Penitenciario de Landres de 1872, plante6 por 
primera vez la necesidad de que el personal de 
custodia recibiera enseii.anza te6rica y practica, 
recomendando la creaci6n de escuelas especiales 
para su formaci6n y adiestramiento. 

Como se ve, hace exactamente un siglo que se 
adoptaron las primeros acuerdos para programar la 
formaci6n del personal penitenciario con miras de 

(1) Haz, Darwin, "Problemas del Crlmen y Tareas para el Vigilan te" , 

p, 48, Rev. Chllena de Ciencla Penitenciaria y Derecho Penal, aiio 

1960. 

OOCTRINA 

capacitarlo profesionalmente. Esta preocupac1on 
ha ido in crescendo con el transcurso de los aii.os al 
extrema de que no se concibe hoy un 
es ta blecimiento carcelario donde se procure la 
resocial izaci6n de los reclusos en el cual el 
personal,. principalmente el de vigilancia, no tenga 
la preparaci6n y tecnica necesarias para aplicar en 
la prisi6n los metodos terapeuticos que requiera 
cada recluso en particular o grupos de ellos que 
guardan entre si cier ta atinidad. 

Para ello el servicio o dependencia a cuyo 
cargo esti el manejo y direcci6n de las prisiones, 
debe, mediante la creaci6n de cursos, dotar de la 
preparaci6n indispensable al personal con nociones 
e lementales de sicologia, criminologfa, ciencia 
pe nitenciaria, derecho penal y otras materias 
relacionadas con la profesi6n. 

Por esta raz6n no es conveniente que las 
prisiones esten supervigiladas por miembros de las 
fuerzas armadas ni de la polida nacional cuya 
formaci6n no es la apropiada para impartir en el 
penal una enseii.anza provechosa. Las Reglas 
Minimas para el Tr ata miento d e los 
Reclusos ( 1) al definir el concepto que moderna
mente se tiene del personal penitenciario expresa 
que: " conviene sefialar la transformaci6n queen
trafia para el personal penitenciario el nuevo con
cepto de su misi6n que les ha convertido de sim
ples guardianes, en miembros de un importante 
servicio social que exige competencia, una 
formaci6n apropiada y una armoniosa cooperaci6n 
entre todos sus miembros" . Asimismo el anexo de 
referend a de las mismas Reglas Minimas, en su 
ordinal VII ha definido el caracter de dicho 
pe rsonal, diciendo que: "1 ) El personal 
penitenciario debera tener caracter civil, con las 
categodas necesarias en este genera de 
administraci6n. 2) El personal de custodia debera 
estar organizado conforme a las reglas de la 
disciplina penitenciaria, a fin de mantener entre el 
mismo las categodas y el orden necesarios. 3) Se 
debera seleccionar especialmente el personal, el 
cual no se debera forma r con miembros 
procedentes de las fuerzas armadas, de la polida o 
de otros servicios publicos." 

, La formaci6n ciendfica profesional, adecuada 
a sus respectivas funciones, del personal de la 
administraci6n penitenciaria se convierte en una 

(1) Anexo. Recomendaclones sobre se leccion y formaci6n del per 

sonal penitenciario 1. 
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necesidad -dice Verbacek- cuando se aspira a 
individualizar el tratamiento penal, partiendo del 
estudio de las causas del delito y del conocimiento 
de la personalidad de sus autores. 

Refiriendose al personal penitenciario el Lie. 
Hector de Beoche de Costa Rica, ha dicho: "La 
carrera penitenciaria constituye en realidad un 
verdadero sacerdocio, para el que se requiere 
vocacion, espfritu de sacrificio, dotes de 
abnegacion y una comprensi6n muy grande del 
caracter y de las flaquezas humanas: las que no 
estan dotados de tales facultades, aun cuando sean 
en embri6n, deben comprender el daiio que estan 
causando a la comunidad en general, y al servicio 
de prisiones en particular con su permanencia en la 
institucion.'' 

La reforma carcelaria es una tarea cuya 
realizacion esta plagada de escollos y dificultades, 
sabre todo en paises coma el nuestro donde las 
ideas poll tic as de las que no siguen la 1f nea de 
pensamiento del gobierno, generan murhas \f.'PS 

encarcelamientos injustificados. No obstante su 
realizacion es urgente y necesaria y a ella deben 
contribuir no solo las esferas oficiales, sino todas 
las entidades publicas y privadas y personas que se 
interesen en el objetivo comun de proteger a la 
sociedad mediante la prevenci6n de la delincuencia. 

Despues de analizar, aunque en forma breve, 
1 as deficiencias de nuestro sistema carcelario, 
carente de legislacion acorde con las conceptos 
modernos de la penologia; de las establecimientos 
apropiados y del personal id6neo necesario, todo lo 
cual hace que nuestras carceles constituyan en 
nuestra sociedad uno de las factores crimin6genos 
de mayor influencia, y, ponderados las objetivos 
fundamentales que hoy dia se persiguen con la 
imposici6n al delincuente de una pena privativa de 
libertad, cabe proponer, en armonia con las puntos 
tratados, las recomendaciones que se consignan 
mas abajo , las que, al mismo tiempo, sirven de 
conclusion al presente trabajo: 

1.- Se hace necesaria la promulgaci6n de una 
lcy basica que contenga en lo posible todas aquellas 
normas y principios que se inspiran en las criterios 
penol6gicos generalmente admitidos en nuestro 
tiempo, la cual debe ser complementada par las 
reglamentos que la hagan funcional y par leyes 
conexas que le sirvan de apoyo coma la de 
Libertad Condicional (existe la No. 5635 que debe 
armonizarse con la ley general penitenciaria que se 
dictare) , la de Perd6n Condicional de la Pena, Ja de 
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Organizaci6n de las Servicios Carcelarios, y otras 
que las necesidades idan requiriendo, todo ello de 
acuerdo a las reglas mfnimas para el tratamiento de 
las presos de las Naciones Unidas y con el sistema 
de tratamiento denominado "preventivo". 

2.- Dentro de las leyes a dictarse coma 
complemento de la ley basica penitenciaria, 
debeda merecer especial atenci6n la que facultara a 
las jueces penales a sustituir -con miras de reducir 
al mfnimo sus perniciosos resultados- las penas 
cortas de prision , en ciertas categodas de delitos, 
par otras medidas no institucionales o de 
tratamiento el libertad, similares par ejemplo a la 
"probation" (regimen de prueba) y el " sursis" 
(condena condicional), puestas en practica 
origin al men te con halagadores resultados en 
Inglaterra y Francia, respectivamente, y hoy en uso 
en gran numero de paises tanto de Europa coma de 
nuestra America. La supresi6n o sustituci6n de 
aquellas penas par estas medidas, entre las cuales 
cabe incluir tambien a la pena de multa, se justifica 
ven t ajosamente par cuanto estas ultimas 
contribuyen a evitar las hacinamientos innecesarios 
e indeseables, en nuestros in adecuados 
establecimeintos penales, as£ coma las gastos que le 
ocasiona al Estado el internamiento de las 
condenados, y porque -coma dice Cuello Cal6n 
dichas penas cortas de prisi6n son incapaces para 
ejercer un influjo educativo sabre el penado, 
carecen de eficacia intimidativa en particular sabre 
delincuentes endurecidos, hacen perder al conde
nado su ocupaci6n y exponen a su familia a la mi
seria, constituyen un grave obstciculo para la reha
bilitaci6n del penado par el estigma que la prisi6n 
deja en el liberado y parser un formidable agente 
de corrupci6n par el contacto con criminales habi
tuales profundamente pervertidos. 

La aplicaci6n de medidas de esta naturaleza y 
cl conocimiento y fallo en breve plaza de las 
procesos con motivo de las cuales se mantiene en 
prision preventiva a un gran numero de detenidos 
-coma sugirio al Poder Ejecutivo en un informe 
preliminar que salio publicado en la prensa, la 
Comisi6n de Supervision y Reforma Carcelari.a
s er 1 a n factores deter mi nantes del 
descongestionamiento de nuestras c.:arceles y un 
paso importante para la reforma. 

3. - Asimism a se hace indispensable la 
c onstrucci6n y eq uip amienta de las 
es ta bl e c i mien tas penitenciarias adecuadas al 
tratamienta de las reclusas incluyenda entre estas 



la construcci6n de algunas Colonias Penales 
Agdcolas para penados procedentes de zonas 
rurales, y la creaci6n de los servicios de observaci6n 
necesarios p ara re aliz ar el estudio de la 
perso n alidad d el infractor , con fines de 
cla sifi c aci6 n para l a indiv idualizaci6n del 
tratamiento penitenciario. 

4.- Se impone tambien la creaci6n de escuelas 
especiales o cursos para el adiestramiento del 
p e rs onal a cu y o cargo d eb en est a r los 
e st ab l e cimie ntos. Este personal debe recibir 
noc io ne s de si c olog:fa, criminolog:fa, ciencia 
pe nitenc iaria , d erecho penal, procedimiento 
criminal , sociologfa, reglas mfnimas para el 
tra t a m ie nto de los recluses , contabilidad 
administrativa, dactiloscopia, leyes y reglamentos 
que formen la base juridica del Servicio, etc. y 

Por ultimo creemos oportuno sefi.alar la 
conveniencia de adoptar y adaptar algunas de las 
recomendaciones que sugiri6 para America Latina 
un grupo de ex per tos en materia de prevenci6n del 
delito y tratamiento del delincuente que bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas se reuni6 en La 
Guaira, Venezuela, en septiembre de 1963. Parte 
de esas recomendaciones fueron las siguientes: 

(1) (e) En todos los establecimientos se debe 
de irnplantar una organizaci6n eficaz del 
trabajo penitenciario, recurriendose a todos 
los sistemas que sean compatibles con la 
readaptaci6n social de los recluses, a los 
efectos de asegurar un pleno empleo que den 
t r abajos productivos , adecuadamente 
remunerados, tomando en cuenta la aptitud y 
orien taci6n lab oral de cad a uno, su 
procedencia y futuro social y la posible 
integraci6n con el trabajo regional. Mientras 
subsista una ociosidad parcial o total, no 
podran alcanzar plena eficacia otros 
importantes medios de rehabilitaci6n; y 
(f) Tratandose de la educaci6n de los recluses, 
los planes y programas educativos que aplique 
el servicio penitenciario, deben estar en 
armonfa con el planeamiento integral de la 
educaci6n. 

(2) Se recomienda que en cada pa:fs de 
America Latina se centralicen los problemas 
penitenciarios en un organismo nacional con 
autonom:fa funcional y econ6mica. Se insiste 
en la necesidad de que todos las servicios de 
custodia, tanto externos como internos, 

DOCTRINA 

d e p endan en form a exclusiva de la 
administraci6n penitenciaria; 

( 4 ) Por ser la carcel promiscua un factor 
crimin6geno de irnportancia, se sugiere se 
cumpla con las clasificaciones de las reclusos, 
que las leyes dispongan. Es indispensable que 
se realice una completa separaci6n entre 
procesados y condenados para que se pueda 
alcanzar un progreso sustancial y duradero; 

(7 ) Se sugiere a las universidades de America, 
crear cursos de especializaci6n en ciencias 
penales y criminol6gicos, para post-graduados, 
fundandose al respecto institu tos o centres 
doc e ntes de investigaci6n. En el mismo 
sentido y dado que el conocimiento de la 
personalidad del infrac tor requiere equipo 
humano y material especializado, se sugiere la 
conveniencia de fundar carreras cortas de 
penitenciarista, en sus diversos niveles, para 
que colaboren con aquel; 

( 8) El estudio, diagn6stico y tratamiento del 
penado, constituyen una especializaci6n, por 
lo que se sugiere a las universidades organizar 
cursos para post-graduados, de adiestramiento 
en estas disciplinas. 

( 9) Se rec o miend a a l as nac ion es 
latinoamericanas que concedan la debida 
ate n c i 6 n a la creaci6n y desarrollo de 
organismos que puedan colaborar en la 
investigaci6n criminol6gica; 

( 10) Se recomienda que en las universidades 
en donde funcionen d.tedras de derecho 
penal, criminolog:fa y derecho penitenciario 
as i c omo institu tos de es ta in dole , sus 
actividades formativas deben desarrollarse en 
coordinaci6n con los centres de observaci6n y 
con los diferentes tipos de establecirnientos 
para el tratamiento de las delincuentes ; 

(17) Se recomienda el que las autoridades 
encargadas de la administraci6n penitenciaria 
planifiquen una intensa labor de relaciones 
publicas que integre la comunidad al sistema 
penitenciario; 

(20) Se recomienda el uso intensive de las 
programas de pre-libertad, destacandose el 
regimen de semi-libertad que consiste en 
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autorizar al recluso para trabajar fuera del 
establecimiento en condiciones similares a las -.... 
de la vida libre; 
(21) Se .~ecomienda intensificar el uso de la 

libertad condicional siempre y cuando est[~ 
basada en el estudio clinico social del sujeto y 
se den ademas las condiciones objetivas 
mfoimas que la Ley seiiale .(1) 

(1) " Re unio n de TrabaJo de un grupo de Expertos latinoamericanos 
sobre Prevenclon del Delito y Tratamie!'tto del Delincuente". Nacio
nes Unidas, ST/TAO/SER. C/68, 1 8 de septiembre 1963, p. 62/66 . 




