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RESUMEN 

La presente investigacion tuvo como prop6srto comprender los factores que 
inciden en la reinsercion socio-Iaboral efectiva del privado de libertad 
mediante las Formulas Alternativas al Cumpilmiento de la Pena. tanto del 
sistema penitenciarro, como a nivel social y propio del individuo La 
investigacion adopto una modalidad cualitativa hermeneutlca, utilizando 
revision documental, teoria fundamentada e historras de vida y entrevista no 
estructuradas como herramienta de recolecci6n de datos aplicada a don 
informantes clave, quienes a traves de su discurso aportaron la informacion 
necesaria desde su experiencia de VIda relaciona al contexto social. EI 
estudro arrojo como factores que afectan la reinsercion socio-Iaboral del 
privado de libertad las fallas atribuibles al sIstema penitenciario, la existencla 
de la corrupcion dentro y fuera de los recintos, la ausencia de practicas 
disciplinarias asi como tam bien la ausencla de sensibilizacion cludadana y 
responsabilidad social empresaria con respecto a esta situacion que se 
presenta en todo el tenitorio nacional. 

PaJabras Clave: Reinsercion socio-Jaboral, Formulas AJternativas al 
Cumplimiento de la pena, Sistema Progresivo. 
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RESUMEN 

The present research was to understand the factors that influence the social 
and work reintegration effective detained by the alternative 
fonnulas Penalty Enforcement both the prison system, as in the social 
and the individual himself. The research adopted 
a qualitative hermeneutic method, uSing literature review, grounded 
theory and life histories and unstructured interview as a data collection 
tool applied to gift key Informants, who through his speech provided the 
necessary information from their life experience related the social 
context. The study found as factors affecting social and 
occupational reintegration of detained failures attributable to the prison 
system , the existence of corruption within and outside the enclosures, the 
absence of disciplinary practices as well as the lack of public awareness and 
responsibility social entrepreneur with regard to this situation that occurs 
throughout the country. 

Words key Socio professional reintegration, compliance fonnulate 
alternatives to punishment. 
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INTRODUCCION 

La presente investigacion surgio de la necesidad de comprender y 

mostrar a la luz la sltuaclon en la que se encuentra la poblacion pnvada 

de libertad y ex reclusos y valorar el esfuerzo que realizan para 

reinsertarse plenamente en la sociedad, desarrollarse como personas 

trabajadoras, responsables y padres de familia, luego de haber vivldo tras 

las rejas y haber experimentado los efeetos que deja hoy dia el haber 

pagado condena en cualquier recinto penitenciario del paIs. 

Desde hace muehos alios hasta la actuahdad, existen innumerables 

estudios que aeercan su mirada hacia la reinsereion del penado, lIevando 

este termlno a la compresion de diversos actores a nivel social. Sin 

embargo se deja entrever en esta investigacion. que la reinsercion , en su 

amplio sentldo se remite al heeho de insertar nueva mente al indivlduo en 

la sociedad luego de haber sido apartada y excluido de la misma. 

Por esto, la presente mvestigaci6n trata sobre el tema de las 

altemativas laborales de las que disponen los privados de libertad bajo el 

Regimen de Progresividad y las politlcas de los centr~s de reinsercion y 

las careeles que operan a traves del estado, cumpliendo con el articulo 

272 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela que 

expresa que: 

EI Estado garantizara un sistema penitenciario que 
asegure la rehabilitaci6n del intemo 0 interna y el 
respeto de sus derechos humanos EI estado creara 
las instituciones indispensables para la aSlstencia 
pos penrtenciario que posibilite la reinsercion social 
del ex interno 0 ex interna y propiciara la creacion de 
un ente penitenciario con caracter autonomo y con 
personal exclusivamente tecnico 
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De esta misma forma, esta investigaci6n quiere enfocarse en algunos 

factores que Influyen en la reinserci6n del penado como 10 son· Las 

formas de organizaciones del poder dentro de las carceles, los servicios y 

la condici6n pemtenciaria, las Formulas Altemativas al Cumplimlento de la 

Pena, Sociedad-pnvado de fibertad- reinserci6n. Como perspectiva de 

estudios que son necesarios a considerar para una comprensi6n de la 

realidad del objeto de estudio. 

EI presente estudio se encuentra estructurado en cuatro Capitulos· 

EI Capitulo I, se refiere al problema a Investigar, as! como su 

contextualizacion y delimltaci6n del problema, los objetivos tanto 

generales como especificos, a ser desarrollados en el texto, ademas se 

presenta la justificaci6n . 

EI Capitulo II Marco Te6rico, iniciandose con los antecedentes 

relacionados can la investigaci6n, en los que se precisa la influencla de 

otras investigaciones de primera mana con el tema planteado. 

EI Capitulo III, 0 Marco Metodol6gico, presenta el tipo de investigaci6n. el 

nivel de la misma, los informantes claves a investigar, esta investigaci6n 

es de caracter cuahtatlvo 10 que condujo a utilizar tecnicas cualitativas 

como el software Atlas tl Y la teoria fundamentada . 

EI capitulo IV se relaciona los hallazgos encontrados y una aproximaci6n 

comprensiva de los objetivos planteados en la dlscusi6n. 

Para finalizar, solo nos queda mostrar, una realidad, y una forma de ver 
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las cosas y asi mismo recalcar que la reinsercion de una persona 

depende de much os factores que estim involucrados entre si, como 10 

son, las ganas de hacerlo, el apoyo de la familia, las herramientas que 

esta personas pudo adquirir en la carcel, la voluntad del individuo y sobre 

todo que la sociedad que 10 rodea permita que esta persona pueda 

reinsertarse, en tal sentido cobra fuerza la valoracion que la sociedad Ie 

da a sus colectivos excluidos y/o marginados 

16 



CAPITULO I 

ELPROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La careel hoy por hoy y a pesar de los intentos humanizadores de la 

administracion de prisiones, sigue percibiendose como un almacen de 

hombres y mujeres, en donde el individuo privado de libertad convive en 

haclnamiento; en precarias condiciones y con bajo acceso a actividades 

productivas, culturales y educativas que promuevan la rehabilitaci6n del 

privado de libertad y su reinserci6n en el sistema laboral durante el 

cumplimiento de su pena . Par ella ingresar en los denominados centros 

penitenciarios es una ruptura can el mundo exterior, una paralizacion en el 

crecimiento a desarrollo personal, afectivo y laboral. 

En vista de esta si1uaci6n las condiciones de reclusion y el resguardo 

de los derechos humanos sigue en una sltuacion critica para /a mayoria 

de los reclusos. en especial los derechos a la vida y a la integndad 

personal. 

Las denuncias sabre la insalubridad, la ausencia y deficiencla en el 

acceso a servicios basicos, la aplicacion de maltratos fisicos y vejaciones 

como imposicion de disciplina, los vicios de los procesos administrativos y 

judiciales. las practicas denigrantes y las vejaciones que sufren los 

familiares y visitantes de los centros de reclusion; una infraestructura, que 

en muchos casas, atenta contra la seguridad de reclusos y autoridades, 

las deficlencias de los operadores del sistema de administracion de 

justicia en los procesos judiciales y aplicacl6n de beneficlos, el comerclo 
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de bienes y servicios y los ilicitos dentro de los recintos, continuan 

presentes en la agenda carcelaria . 

Esto claramente muestra el nivel de discrimmaci6n el cual vive esta 

poblacion relegada al olvido, el cual se encuentra desprotegido del 

sistema judicial que tiene por obligacion y mision proteger y velar por el 

privado de libertad trabajador. Tal situacion, en relaci6n con la cual existe 

un hermetismo en la esfera del ambito nacionaJ por conslderar que los 

presos son presos y que no tienen derechos, y que las carceles 

son solo depositos de seres humanos, es una metafora que ha 

transcendldo en el tlempo y que ha ennegrecido el panorama a aquellos 

ciudadanos que por una u otra razen de la Vida cometieron un delito, Y 

que la sociedad esta en la compromiso de prestarles apoyo con ia 

flOahdad de su relvindicacion en el entomo social. 

En ese mismo sentido, cabe destacar que el trabaJo como hecho social 

no debe estar condicionado a un estrato de personas, 10 cual marca una 

diferencla slgnificativa sobre la proteccien que el Estado brinda a los 

ciudadanos esten 0 no sometidos a una pena privativa de IIbertad. 

Entonces el trabajo y todas sus implicaCiones, es un derecho, que al Igual 

que todo el que habita en el territorio nacional, debe ser dlsfrutado de 

conforrnidad con la garantia y proteccion que establece el ordenamiento 

Juridlco sin discriminacion 0 ilmitacion alguna. 

Sumado a 10 anteriormente expuesto y como siguiente eslabon de esta 

cadena de hechos; acciones y reacciones, el penado se encuentra can 

pocas poslbilidades de gozar los beneficlos de la relacion de trabaJo 

viemdose limitado a desarrollarse social y personalmente siendo excluido 

de la seguridad social y del sistema laboral ya que las labores realizadas 
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intramuros para la obtencion de recursos no son las mas idoneas para 

fomentar su reeducacion para el trabajo. 

Para lIustrar las condiciones antes descritas de la poblacion reclusa 

can respecto a la situacion penitenciaria y el Destacamento de Trabajo. 

(Vease Figura N° 1) 

Figura N° 1 

Distribucion de la poblacion reclusa nacional 

Fuente. Federacion de Colegio de Abogados de Venezuela y Comision 
Nacional de Derechos Humanos. 

Las medidas implementadas para mejorar las condiciones de vida y 

rehabilitacion de la poblacion reclusa, no parecen tener el efecto deseado, 

por 10 que la situacion de las personas privadas no ha experimentado 

camblos hasta la fecha; ya que los avances que se observan a nivel 

cultural como: teatro, orquestas sinf6nicas, entre otras; pudieran dejar 

entrever para esta poblacion, un desarrollo del area laboral. 
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Como se deriva del mandato constitucional, el articulo 272° de la 

Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, pregona la 

garantia de un " ... sistema penitenciario que asegure la rehabilitacion de 

mterno y el respeto de sus derechos human os", prefiriendo ante todo el 

"regimen abierto y el caracter de colonias agricolas penitenciarias, 

ademas de las formulas de cumplimienlo de penas no privativas de 

libertad antes que las medidas de naturaleza reclusoria". 

Este postulado es consono con el objetivo de remsercion social que se 

Ie asigna a la pena, segun el articulo 2° de la Ley de Regimen 

Penitenciario, para 10 cual se establecen sistemas y tratamientos 

gradualmente progreslvos, encaminados a fomentar en el penado el 

respeto de sl mismos, los conceptos de responsabilidad y convivencia 

social y a la voluntad de vivir conforme a la ley (articulo r LRP) 

Esta premisa constitucional incluye entre los fines del sistema 

penitenclano, la aSlstencia post-penitenciaria , 10 cual no es otra cosa que 

la obligaclon del Estado, a colaborar con el proceso de reinsercion que 

vive el privado de libertad una vez que comienza el sistema progresivo de 

reinsercion, el cual el primero de Abril del presente ario cumplio (31) arios 

de funcionamiento, abriendo asi durante este tiempo, el constituyente 

cammo hacia la mmimlzacion de los efectos negativos de haber estado en 

prisi6n. 

Es eVldente que el factor trabaJo uno de los elementos fundamentales 

para el otorgamiento de una medida de pre-fibertad, y consecuentemente 

un eje esencial para el reingreso del recluso a la vida en sociedad, no 

cabe duda que el apoyo inter y post-penitenciario que debe brindar el 

Estado como parte de su objetivo de reinsercion del penado, es facilitar 

mecanismos de acceso a un empleo formal. 

20 



No obstante, esto significa un gran reto, Tanto para el Sector 

Empresarial como para el privado de libertad porque si para un 

ciudadano comun resulta cuesta arriba ingresar al mercado laboral formal, 

cuanto mas a un indivlduo que ha sufrido los efectos criminogenos de la 

carcel y el estigma social que lIeva consigo haber sido sujeto activo de un 

hecho punible, ademas el hecho de las organizaclones adoptar un nuevo 

mecanismo de generacion de puestos de trabajo a esta poblaclon que de 

alguna u otra forma se encuentra limitada, como compromiso social 

empresarial, forma parte de un cambio en el paradigma de hoy de las 

empresas 

Esta tendencia a querer implementar la rehabilitacion de penados y 

posterior insercion en el ambito social-Iaboral requiere de un 

reptanteamiento de innumerables factores de caracter estrategico por 

parte de las organlzaciones de manera que nivelen sus objetivos con los 

valores sociales emergentes comprometiemdose con esa perspectiva de 

responsabilidad tan marcada en los diferentes grupos de interes. 

Esta situacion redirecclona la atencion de la investigacion en analizar a 

traves de los informantes clave en el sistema carcelario elegidos, como se 

desarrolla el problema de reinserci6n socio-Iaboral de los pnvados de 

libertad mediante las Formulas Altemativas al Cumplimiento de la Pena, Y 

los factores Juridicos, culturales, sociales e individuales , aunado con la 

accion hermeneutica de articular los eJes tematicos y teoricos que 

intervienen en mencionado proceso de reinsercion 
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Objetivo General 

Describlr los mecanismos de reinserclon laboral de los privados de 

libertad a la luz de actores claves, teniendo como referente el Centro de 

Residencla Supervlsada Dr. Eduardo Herrera, Adscrito al Internado 

Judicial Carabobo (Tocuyito). 

Objetivos Especificos 

• 	 Estructurar conceptos claves y teoricos de forma hermeneutica 


que oriente el analisis de la problematlca de reinsercion socio


laboral de privados de libertad. 


• 	 Analizar historicamente el desarrollo y protagonismo del sistema 


carcelario en la reinsercion de privados de libertad. 


• 	 Descnbir los factores que intervienen dentro del sistema 


penitenclario para la efectiva reinsercion socio-Iaboral del privado 


de libertad. 


• 	 Comprender a la luz de informantes claves las formulas altemativas 


al cumplimiento de la pena como principio de progresividad para la 


relnsercion del privado de libertad 


• 	 Categonzar el funcionamiento del Sistema penitenciario y sus 


implicaciones soclo-Iaborales a traves de entrevistas claves. 


Justificaci6n 

Se estudia a las personas en cumplimiento de pen a bien sea 

dentro del estableclmlento penitenciario 0 en los centr~s de tratamiento 

comunitano desde la optica disciplinaria y de inclusion laboral en los 

diversos campos de acclon . 
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Es por ello que este trabajo esta dingido a todas aquellas personas, 

que de alguna u otra forma se encuentran vinculadas al ejercicio del 

trabajo en cumplimlento de pena en las diversas modalidades propuestas 

como altemativas para el cumplimiento de la condena dentro del sistema 

progreslvo de libertad con el obJetivo de observar el funcionamiento de los 

programas de reinserci6n de los penados sus caracteristicas e 

importancia y el producto de la integraci6n del pen ado en la sociedad . 

En la actualidad la inclusion de la poblaclon penada en el aparato 

productiv~ es una practica que conlleva medir aspectos como los 

derechos laborales, la particlpacion del sector empresanal y la 

desigualdad de condiciones presentes entre la poblacion penada y la que 

se encuentra activa en el mercado laboral teniendo en cuenta que las 

organizaciones altamente productivas y competitlvas se desenvuelven en 

teorias denvadas de la esencia y finalidad de los recintos penitenciarios. 

En principia los resultados obtenidos de la observaci6n y estudio 

exhaustivo tendrein como principal objetivo la finalidad de expllcar las 

causas derivadas del problema e identificar posibles sugerencias que 

impulsen el desarrollo del colectivo objeto de estudio para su posterior 

preparacion e incorporaci6n laboral en el sistema productlvo . 

Oesde el aspecto metodol6gico, sin dudas, el estudio Mne la 

contribuci6n de informantes a partir del estudio de casos relaclonados con 

el obJeto de estudio En este sentido, se evaluara la problematlca en 

cuesti6n desde las experiencias personales de cad a sujeto contrastando 

las mismas can los elementos te6ricos de los que se sustenta la 

investigacion. 
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Motivado a este hallazgo y a la situacion actual del pais se pretende 

dejar hilos de Investigacion que sirva como legado para que as! 10 

consulten a fin de que eonozcan a fondo los modelos de organizacion de 

las careeles. su situacion laboral dentro de las formulas alternativas al 

eumplimiento de la pena y las caracteristieas presentes en su inclusion en 

la sociedad con la finalidad de contribuir eon aquellos quienes no goeen 

debidamente de los beneficios de pre-libertad e inclusion dentro de las 

organizaciones y de las faeultades derivadas del derecho a\ trabajo 

desde un punto de vista novedoso que Implique el analisis de situaeiones 

contemporaneas relacionadas a la posmodernidad. 



CAPITULO II 

MARCO TEORfCO 

Una mirada a partir de los antecedentes. 

Toda investigacion social contempla una amplia gama de antecedentes 

que funcionan a especie de relata que al devenir del tlempo, en su 

estructura, mvitan a reflexionar sabre los acontecimientos planteados por 

el autor Como consecuencia de esto, a manera de eslabon , se unifican y 

contrastan los estudios resenados sobre las cuales se sustentara la 

presente exploracion social. Para dar comienzo; es importante dar lugar a 

acontecimientos ocurridos a 10 largo de la historia, que reflejan el 

panorama de este regImen penitenciario que no cumple aun con 10 que se 

espera, de la socledad y del mercado laboral que experimenta a diario los 

resultados obten idos del Sistema Progresivo de Remsercion. 

1) 	La reinserci6n del recluso' una mirada desde los 

antecedentes. 


Goncalves Aires Goncalves Octavio (2008) "Ex reclusos. Mercados 
Laborales y ReJnsercion Laboral" Trabajo de grado presentado como 
reqUlsito para optar al titulo de Licenciadas en Relaciones Industriales, en 
la Universidad de Carabobo 

Esta investigacion tuvo como proposrto analizar a traves de los actores 

implicados en el sistema carcelario (reclusos y ex reclusos) la 

problematlca del trabaJo en terminos de formacion y reinserclon 

articulando ejes tematlcos y teoricos alrededor del sistema SocIal y 

Laboral , como mecamsmos contributivos en la accion hermeneutica del 

problema. 
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Se planteo desde la indagacion de tipo cualitatlva, fundamentada en 

diversas perspectivas que permitieron alcanzar los objetivos previamente 

planteados, ayudando a constatar que la reinsercion del ex recluso 

depende de multiples factores tales como, el tipo de delito cometido, la 

educacion del Individuo, su nucleo familiar, la sociedad que 10 rodea la 

discriminacion que puedan recibir y sabre todo la voluntad y el tipo de 

ayuda que haya recibido para que su camino a la readaptacion se 

realizara 10 mas facll posible 

Este referente ha sido de importante relevancia para comprender los 

factores basicos que mfluyen en 1a condici6n de privado de libertad y el 

trabajo penitenciario en Venezuela para la relnsercion en la sociedad; 

slendo este un aporte de gran relevancia para el tema objeto de estudio. 

Castillo et al. (2008) UAsistencia laboral penitenciaria y post-penitenciaria 
una propuesta de reintegraclon del recluso" trabajo producto del 
Programa de Investigacion "Observatorio Latinoamericano de Politica 
Criminal ' Caso Venezuela (Fase II) Consejo de desarrollo cientifico y 
humanistico de la Universidad del Zulia. Cap. CriminoL, dic. 2008, vo1.36, 
no.4, p.51-88 ISSN 0798-9598. 

Este caso objeto de estudio se desenvuelve dentro de la problematica 

referente a la situacion laboral de la poblacion penitenciaria y post

penitenciana en Venezuela con la finalidad de diseiiar lineamlentos que 

atiendan a esta poblacion mediante propuestas de reintegracion social del 

privado de Ilbertad, considerando investigaciones previas que marcan 

pronunciadamente la importancia de los programas laborales dirigida a los 

privados de libertad. 

Los autores sustentan la mvestigaci6n en el enfoque metodologico de 

tlPO documental, cuahtativo y proyectivo, tomando como referente 
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documental los estudios realizados por Christopher Birkbeck sobre el 

Destacamento de Trabajo y el Regimen abierto en la Region Andina de 

Venezuela, concluyendo en base a ello que hay carencia de 

mecanismos de inclusion de la poblacion Interna dando como 

recomendacion , establecer una politica penitenciaria a largo plazo y 

concientizar a la sociedad, respecto a la transcendencia de su 

partlcipaclon protagonica en la ejecucion de las politicas penitenciaras y 

en la necesldad de Integracion e inclusion del privado de libertad en la 

vida social 

Esta investigacion representa un aporte significativo para er objeto de 

estudio, ya que desarroila puntos rerevantes sobre las medidas de pre

libertad 0 cumplimiento altemativo de la pena y la importancia de estos 

beneficios penitenciarios para la reintegraclon del recluso en la sociedad. 

Hernandez Andrea, Lozada Keyla (2007) "Reinsercion Socio-Laboral de 
los residentes del Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Felix Saturnino 
Angulo Ariza del municipio Girardot estado Araguan 

. TrabaJo de grade 
presentado como requisito para optar al titulo de Licenciadas en 
Relaciones Industriales, en la Universidad de Carabobo 

Esta investigacion consistio en observar el ambiente real en el 

ambito instituclonal del Centro Comunitario Dr. Felix Saturnino Ariza, 

ubicado en el municipIo Girardot, centro que tiene como mision la 

relnsercion del penado en la sociedad.; Estudio que estuvo caractenzado 

par ser una investigacion de tipo descriptiva sustentada en una revIsion 

documental y de fuentes electronicas, mediante el cual las autoras 

pudieron evidenciar, las teorias y aspectos legales para otorgarie 

rigurosidad cientifica a la investigacion. 

Las autoras seleccionaron como tecnica la seleccion de doce 

sujetos informantes, a los cuales consideraron como una muestra 

informal, constituidos par dos delegados de prueba, cinco residentes del 
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centro y cinco internos, concluyendo que la gestion del centro es 

insuficiente por no poseer las condiciones fisicas adecuadas 

contribuyendo a un mega hacinarniento, demostrando reiteradamente la 

incongruencia en el marco legal y normativo en cuestion de la 

rehabilitacion del penado, 10 cual no favorece la reinserclon soclo-Iaboral 

del tratado en men cion ado centro. Por este motive recomendaron que la 

situacion de los reos debe ser abordada de una manera responsable por 

todas las fuerzas de la comunidad y el Estado. 

Villavicencio Freddy (2005) "La proteccion de los derechos laborales en el 
ambito del sistema penitenciario en Venezuela" trabajo de grado 
presentado como requisito para optar al titulo de Magister Scientiarum en 
Derecho Laboral y Administracion del Trabajo. Universidad del Zulia 
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas. Division de estudios para 
graduados, Maracaibo. No publicado. 

EI objeto de este trabajo fue analizar la proteccion de los derechos 

laborales en el ambito penitenciano de Venezuela , tal como esta 

establecido en la constitucion de la Republica Botivariana de Venezuela, 

ta ley y sus reglamentos. Par este sentido et autor realizo una 

investigacion de tipo documental en la cuat se plantea la necesidad de 

promover 10 establecido en el marco Juridico nacional que expone el 

derecho que lienen los reos en cuanto al trabajo y que el obJetivo final de 

las sanciones que se aplican a las personas que comenten un deJito esta 

encaminado a la correccion de su conducta y a la busqueda de su 

reinserclon 

Con esta investigacion el autor concluye que los derechos laborales en 

el marco normatlvo del sistema penitenciario venezolano no esta 

suficientemente protegido por el estado, tambiEm que comparando los 

derechos laborales en los sistemas constituclonales de los pen ados estan 

contemplados y hablan de la reinsercion de los penados, en el cado de 

28 



Venezuela se habla de irrenunciabilidad de los derechos laborales sin 

discrimmacion de ninguna indole y tambiEln de un sistema de pos 

penitenclaria . 

Este referente ha sido de importante relevancia para entender las 

normas que regulan el derecho de trabajo con respecto a la poblacion 

penada en Venezuela y su reinsercion en la sociedad, siendo este un 

aporte de gran relevancia para el tema objeto de estudio. 

Christopher Birkbeck (2003) "el desempeno penal bajo el destacamento 
de trabajo en la region Andina de Venezuela (1999-2002)" Investigaclon 
financiada por el consejo de Desarrollo Cientifico Humanist;co y 
Tecnologieo de la Un iversidad de los Andes Publicado Capitulo 
cnminol6gico Vol. 31 , W 4, Octubre Diciembre 2003 Pp.33-74 

Esta mvestigacion muestra el desempeno laboral del reo en la 

region Andina entre 1999 y 2002 Secclona la observaci6n en cuatro 

faeetas del desempeJio penal los cuales son: la celeridad 0 tardanza con 

la que se solicita el beneficio de trabajo, la experiencia laboral, el 

cumpltmlento e incumplimiento del regimen de supervlsi6n, y la 

conversi6n del destacamento de trabajo en otro beneficio. En estas cuatro 

facetas mencionadas seriala las diferencias entre elias colocando como 

punto de confrontacion la situacion del destacamento de trabaJo actual

real con el estipulado en la Ley de Regimen Penitenciario . 

EI autor hace mencion a estas diferencias gracias a una revision 

exhaustiva de la Ley de Regimen Penitenciario y las normas asociadas a 

esta aunado con la observacion directa de los reos en condlclon de 

usuarios del destacamento de trabajo como formula altemativa al 

cumplimiento de pena y los controles de vigilancia utilizados para el 

cumplimiento efectivo del beneficio. 



EI autor concluye que el funcionamiento del mismo es deficiente 

ya que inician el destacamento de trabajo con el suficiente tiempo 

cumplido para el regimen abierto siendo este mas exigente que el 

anterior, estrategia usada por los reos para evadir la siguiente formula de 

progresividad " Regimen Abierto" sumado con el incumplimiento de las 

normas por los destacamentarios para el desemperio penal del trabajo, 

caracteristicas que se distinguen en los diversos estados de la region 

andina del pais ya que no dependen del funcionamiento del 

destacamento del trabajo en si, sino de la junsdicci6n en donde tenga 

lugar la ejecucion penal. 

Este aporte documental es de gran importancia para la investigaci6n ya 

que refleja la forma de funcionamiento del destacamento de trabajo y las 

formulas siguientes con respecto a los penados y su actitud ante los 

beneficlos de pre-libertad 

2) Referentes Teoricos. 

Toda investigaci6n tiene como punto de partida un conJunto de 

referentes te6ricos. Por ello se seleccion6 para el desarrollo del presente 

objeto de estudio la teoria del fil6sofo frances Michel Foucault; aporte 

importante gracias a sus estudios hist6ricos-geneal6gico sabre la carcel, 

la policia y la socledad, el como se desenvuelven y la confrontacion de 

estas con las practtcas penitenciarias y su importancia en las relaciones 

laborales. 

Por 10 concemiente, para los efectos de alcanzar los objetivos 

planteados es necesario aclarar un conjunto de conceptos que permitan 
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abordar el tema de investigacion desde la perspectiva del referente 

teorico. 

Definici6n de Terminos Basicos. 

Entre los mencionados conceptos se presentan los siguientes' 

• Disclplina . 

• Dominacion. 

• Poder 

• Resistencla. 

• SUJeto. 

Oisciplina. es una coercion ininterrumpida que vela mas por el proceso 
que conlleva a la actividad que sobre el resultado del mlsmo y se ejerce 
sobre una codificaci6n que reticula con mayor aproxlmacion del tiempo, el 
espacio y los movimientos. 

La disclplina es vista como: una anatomia politica del detalle, definido 
por Michel Foucault (2002) del siguiente modo 

Tecnicas minuciosas siempre, con frecuenclas 
inflmas, pero que tienen su importancia, puesto que 
definen cierto modo de adscripclon politica y 
detallada del cuerpo, una nueva "microfisica" del 
poder; y puesto que no han cesado desde el siglo 
XVII de invadir dominios cada vez mas amplios, 
como si tendleran a cubrir el cuerpo social entero 
Pequeiios ardides dotados de un gran poder de 
difusi6n, acondicionamientos sutiles, de apanencla 
inocente , pero en extremo sospechosos, dispositivos 
que obedecen a mconfesables economias, 0 que 
persiguen coerciones sin grandeza , son elias, sin 
embargo, los que han provocado la mutaci6n del 
regimen punitivo en el umbral de la epoca 
contemporanea. (p. 142: 143) 
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Dominaci6n 6 estados de dominaci6n: es la situacion en donde las 

relaciones de poder quedan bloqueadas y fijadas de cualquier 

reversibilidad de movimientos mediante instrumentos economicos, 

politicos, militares, entre otros; impidiendo su modifrcacion en la 

interaccion de los sujetos participantes. 

Poder el poder se da constantemente en la lucha entre individuos, por 

10 que el poder es entendido por Foucault como: "Ia relaclon entre 

individuos" un entramado de relaciones que se concatenas entre si; que 

coexisten con el cuerpo social y sus relaciones de poder van unldas a 

todo tipo de relacian de produccion. de ahanzas familia res; jugando roles 

de condicionante y condicionado. 

EI poder es entonces multiforme, no obedece solo a la forma de 

prohibicion y castigo, entonces se infiere que son estrategias en las que 

se realiza especial mente entre instituciones, clases y grupos poHticos, es 

decir sujetos constituidos social e instituclonalmente. Continua Foucault 

(2002): 

EI poder no se reproduce en la exterioridad, mas 

bien cruza los cuerpos, los produce y reproduce 

desde el momenta en que las relaciones de los 

hombres se basan sobre rituales corporales cuyo 

efecto es la verdad. (ejemplo de ello son los 

reglamentos). EI poder esta en las relaciones 

sociales, en la relacion entre los sujetos. (p. 20) 

Resistencia: es la contraposicion del poder. Esta se forma en el lugar 

preciso en que se ejercen las relaciones de poder; por ella la resistencia 
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es tan multiple como el poder y es inherente a la libertad; estado 

necesario y obligatorio para que pueda ejercerse el poder. 

Sujeto: 

Esta amplia gama de conceptos estan estrechamente vinculados can el 

obJeto de estudio y fungen como base estructural de la teoria genealoglca 

de la carcel planteada por Michel Foucault; ya que cada una, desde 

diversas perspectivas y contextos encauza en una misma direcci6n el 

prop6sito de la investlgacion. 

En el mismo orden de ideas, es importante seiialar que hay un vinculo 

entre los conceptos expuestos debido a su Interacci6n y 

contemporaneidad can la realidad. Para el entendimiento del 

planteamiento se plantea la teoria de Michel Foucault 

Bases Teoricas. 

Seguidamente se plantea la estructura te6nea y referencial. 

2.1. 	 Perspectiva historica de la carcel. una Genealogia de la carcel. 

2.2. 	 Ef sistema penitenciario en Venezuela. l.un Estado dentro del 

Estado? 

2.3. 	 EI Panoptico como organizacion disciplinaria de la carcel. 
2.4. 	 Elementos que contribuyen a la rehabilitacion del penado para 

su reinsercion en la sociedad laboral. 

3. Aspectos referenciales. 
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3.1 .Formulas alternas al cumplimiento de la pena 

relacionada al trabajo Vs. ONG: Una medida para la 

reinsercion. 

3.1.2. Oestacamento de Trabajo 

3.1.3. Regimen Abierto. 

3.1.4. Libertad Condicional. 


3.1.5.0NG. 


3.2. Marco Regulatorio para la reinserci6n. 

2.1) Perspectiva historica de la carcel: una Genealogia de la carcel. 

A 10 largo de la historia han surgido innumerables mecanismos para 

separar 0 en terminos excluyentes, apartar a individuos que por alguna u 

otra razen circunstancial son vistos como un peligro para la sociedad. 

Estos mecanismos son la genesis y la suma progresiva de experiencias 

limite que constituyen el nacimiento de los internados como medida de 

expulsion de seres humanos de la sociedad a los fines de solventar las 

necesidades de la epoca. 

Oesde la alta edad media, hasta el mismo fin de las cruzadas el 

primordial mal que azotaba a Europa, era la existencia de leprosarios y su 

multiplicacion por toda la superficie. Es entonces cuando en el ano 1266, 

se estableclo en Francia el reglamento de leprosarios, estableciendo 

mtemados en diversas ciudades con cantidades limite de admision, 

disminuyendo crecientemente el nivel de contagia y hmitando el contacto 

can estas personas que a pesar de ser parte de la sociedad, eran vistas 

como desagradables y comprometedoras para la salud de los demas 

habitantes. 
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Sin embargo no solo la lepra fue el primordial mal de esta cultura 

medieval, tambien un sin numero de enfermedades venereas que a 

diferencia de los leprosos que eran propensos a la expulsion, a los 

venereos se les permitia la permanencia; en casas especiales constrUJdas 

para su tratamiento, logrando cambiar la perspectiva medica de la 

enfermedad a pesar de los juicios morales que esto conllevaba . 

EI hecho curioso es que bajo este contexto de internamiento 

constituldo luego de dos siglos, ya en el siglo XVII, surge un nuevo 

fenomeno bastante complejo que desplaza sin dudas la influencla de las 

enfermedades venereas gestandose 10 suficientemente lento como para 

dar tiempo a la sociedad medica de apropiarsele. 

Este fenomeno es la locura. Este nuevo azote que sucede a la lepra 

funge como punto de partida sobre la genealogia de la carcel. Segun 

Michel Foucault ( ) en entrevista extra ida del Documental ARTE France 

inicla importante discurso: 

En esencia, hacer de la historia de la locura una 

interrogacion sobre nuestro sistema de 

razonamiento En lugar de interrogar a la propia 

ley y que puede fundar la ley, tomar el crimen 

como punto de rotura en relaclon al sistema. Y 

tomar ese punto de vista para preguntarse "que 

es entonces la ley? Tomar la carcel como 10 que 

debe iluminamos sobre 10 que es el sistema 

penal, antes de tomar el sistema penal, 

interrogarlo desde el interior, saber como se ha 

fundado, como se justifica para acto seguido 

deducir que es la carcel . 


EI desarrollo hist6rico-geografico de la constitucion de las carceles 

como institucion de reclusion punitiva, naelo en Europa durante la 

segunda mitad del siglo XVIII , la cual se ha convertido en la actualidad en 
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una especie de marco general en la mayoria de las sociedades 

modem as, bien sean capitalistas asociahstas. 

Michel Foucault (2002) en su obra titufada Vigifar y Castigar seria/aba 

que los orfgenes de las carceles se debio a la necesidad de mantener en 

secreto el trato que la sociedad les daba a las personas que ella exclu[a, 

por esta razen la finalidad de la prision era crear una cortina para 

desaparecer a las personas consideradas escoria. Las prisiones eran los 

institutos Ideales para limpiar a la sociedad de personas indeseables, 

esto con el unico proposito de complacer y acallar las voces de la 

sociedad que pedia, que esos individuos fueran expulsados, humiliados, 

maltratados, ignorados, encerrados, sentenciados y posteriormente, 

olvidados, 

La historia de las instituciones penitenciarias se relaciona con 

existencia de la penalidad . La pena ha eXlstido siempre, desde comienzos 

de la humanrdad y se fue perfeccionando con la eXlstencia de la sociedad 

y su evoluci6n. Es por ella que durante la consolidaci6n de las 

instituciones con normas, deberes, derechos y objetivos bien definrdos 

hacia la reforma y reeducaci6n del penado existieron mecanismos para 

castigar a los reos que rayaban en 10 cruel y sangriento, propinandole el 

mayor dolor y sufrimiento al sancionado hasta la muerte 

Estos mecanismos se ilustraron muy bien mucho antes del slglo XVIII 

y durante et mismo, en donde et castigo era la muerte segura precedido 

por un abanico de torturas lIevando al cuerpo de los con den ados al 

suphclo Fecha caracterizada ademas por carecer de altemativas para el 

penado en donde la pena a redencion no conllevase al sufrimiento y 

donde la libertad no fuese equiparada a la muerte. 



Una manera minuciosa de describir la tortura a los condenados en la 

historia se puede evidenciar por Michael Foucault (2002) citando la obra 

literaria de Robert Castel titulada· Pieces originates ft procedures du 

proces fait 

Damiens fue con dena do, el 2 de marzo de 

1757, a "publica retractaci6n ante la puerta 

principal de la Iglesia de Paris", adonde debia ser 

Ilevado y conducido en una carreta, desnudo, en 

camisa, con un hacha de cera encendida de dos 

libras de peso en la mano"; despues, "en dicha 

carreta, a la plaza de Greve, Y sobre un cadalso 

que alh habra sldo levantado [deberan serle] 

atenaceadas las tetillas , brazos, muslos y 

pantorrillas, y su mana derecha, asido en esta el 

cuchillo con que cometio dicho parricidio. (p. 05). 


En las monarquias de fina les de la Edad Media. siglo XVII y XVIII, 

cualquier indlviduo que infringiera una ley se someHa a la voluntad del 

soberano. puesto que la ley era la voluntad del soberano, de forma que 

habia un pequeno regicida en el coraz6n de todos los criminales, 

conslderando la gran ceremonia del suplicio como una especie de ritual 

POlitiCO, que conslstia en manifestar la fuerza fisica , material del rey en 

todo su esplendor y su violencia y el cuerpo del martirizado debia mostrar 

por sus hendas. sus gritos y alaridos, la fuerza implacable del soberano. 

Es por ello que a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se 

advierte la formaci6n de una nueva estrategia para el ejercicio del poder 

de castlgar. lntroduciendo el poder de castigar mas profunda mente en el 

cuerpo social. Reconociendo esta estrategia; en primer lugar, a un 

sistema de castigo que pudiera ajustarse exactamente al menor delito; en 

segundo lugar. graduar el castlgo en fu nci6n de la importancia relativa de 

los delitos y en tercer lugar a cambiar a un sistema eliminatorio de exillo 0 
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muerte a uno que pueda servir para corregir a los individuos de manera 

que una vez que regresen al cuerpo social, hayan mejorado y esten 

enmendados. 

Actualmente el estableCimiento penitenciario es un lugar destinado a 

la reclUSion de personas que han viola do los estatutos legales de una 

determinada sociedad, y en el cual se Ie brindara la atenci6n necesaria 

para la reinsercion y reeducacion, con la finalidad de asegurar la 

adaptaclon del individuo una vez egresado del estableclmiento a la 

sociedad. 

En relacion a 10 anterior, en la esenda misma de 10 que significa el 

recinto penitenciario se estudia la evoluci6n que ha presentado la finalidad 

de las careel a traves de la histona y la percepci6n que se les ha otorgado 

a los que reslden en ella y a los que vivieron la experiencia de estar alii. 

Continua el relata con el desenlace descrito por el Gazette 

d'Amsterdam. 1 de abnl de 1757 citado por el mismo autor, donde 

culminaria la atroz tortura en una muerte agonizante. 

Quemada con fuego de azufre. y sobre las 

partes atenaceadas se Ie vertera plomo derretido, 

aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y 

azufre fundidos juntamente, y a continuaci6n, su 

cuerpo estirado y desmembrado por cuatro 

caballos y sus miembros y tronco consumidos en 

el fuego reducidos a cenlzas y sus cenizas 

arrojadas al viento. (p.D5) 


Este mecanisme castigador se extendio durante mas de un siglo, 

propagandose por todo el mundo. As! podemos observar en la obra de 

Dostoievski (1860) w/a memoria de fa casa de los muertos" destaca el 
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cuadro del presidio desde su propia vivencia, sumerglendose en la mas 

poetica de las circunstancias, haciendo de su sufrimiento un vehiculo de 

analisis que permite penetrar, como pocas veces se ha hecho, en las 

profundidades del alma. Relata la obra la conversaci6n entre dos 

penados: 

EI pueblo en masa acudi6 para ver c6mo castigaban al 
bandido, al asesino. IQue estupido es el pueblo! 
Timoschka (el verdugo) me desnudo de la cintura para 
arriba y me tir6 al suelo, diciendome: «IEstate quieto 
en la parrilla!» Yo espere impasible. Guando el primer 
latigazo me arrance un jiron de piel, quise gruiiir, pera 
no pude. yo abria la boca en vano, las palabras se 
ahogaban en mi garganta . Guando me arre6 el 
segundo viaje, pueden ustedes creerlo, no oj siquiera 
que deda dos. Me desmaye, y, al recobrarme, of 
contar diez y siete . Guatro veces me levantaron de la 
tajuela, para dejarme respirar media hora y rociarme 
con agua fria Yo les miraba desencajado y deda para 
mls adentros: «iDe esta no escapo!» (P. 89) 

EI constante desarrollo de procedlmientos para perfeccionar la 

metodologia de controlar, medir y encauzar a los individuos pen ados , hizo 

que evolucionaran de infhgir can torturas a la creaci6n de normas y leyes 

que fiscahzara progresivamente la manera en la cual se lograria el 

objetivo final de las carceles que es el de corregir y reeducar al 

delincuente. 

Michel Foucault (2002) citando a baltard, plantea los objetivos que 

deberian seguir las carceles. 

La pnslon debe ser un aparato disciplinado 
exhaustivo En varios sentidos : debe ocuparse de 
todos los aspectos del individuo, de su educaci6n 
fisica, de si aptitud para el trabajo, de su 
conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus 
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disposiclones; la pnslon, mucho mas que la 

escuela, el taller 0 el ejercito, que implican 

slempre cierta especializacion, es 

"omnidisciplinaria" ademas la prision no tiene 

exterior ni vacio, no se interrumpe, excepto una 

vez el individuo debe sar ininterrumpida: 

di5ciplina incesante (p.345) 


Evidencia de esta evolucion social de la prisiones yace en la reforma 

de las prisiones "De /a reforme des prisions" redactada por L Faucher a 

comienzos del siglo XIX luego de sigl05 de barbaries y castigos atroces. 

En esta reforma el contexte de pena es enmarcado en una estructura 

normativa que distribuye el tiempo del condenado en jomadas con 

actividades diarias que ayuda a disciplinar fuertemente al individuo. 

Asi fue modelandose a traves del tiempo y la evolucion considerando 

en ultima IOstancia a la prision en una fuente don de se podia conseguir y 

utilizar la mane de obra de los reos como un medio de adquinr fuerza 

laboral economica, esta para ser aprovechada al bien de la socledad, ya 

no percibiendo a los detenidos con pavor y que la unica solucion que se 

tenia para ellos era aniquilarlos. La forma de veno cambia como una 

especie de servidumbre que debran trabaJar a favor de la sociedad para 

poder pagar los delitos que cometieron contra ella . 

2.2) La historia de la careel en Venezuela. loUn estado dentro 

del estado? 

La instauracion de la carcel durante la epoca colonial en Venezuela 

tuvo marcadas semejanzas en cuanto a su finalidad: la del castigo en vez 

de la regeneracion del penado, ya que la pena maxima establecida en el 

siglo XVII y XVIII era de diez alios, por cuanto se preferia la tortura, la 

muerte 0 la mutilacion en vez de la reclusion. 
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La primera carcel instaurada en Venezuela data en fecha: 24 de Marzo 

de 1573, reflejado en un acta de cabildo, recinto que cumplfa con la 

funcion de penitenciaria pero en condiciones deplorables a pesar de su 

restauraclon luego del terremoto acontecido en 1641, el cual destruy6 

gran parte de este recinto 

Sucesivamente, durante esta etapa colonial en Venezuela se crearon 

diversas carceles, entre elias la eclesiastica. para los detenidos por 

cuestiones rellgiosas e incesto; Reales, para blancos, mujeres detenidos 

por causas civiles , las de correccion para pardos, negros, hombres y 

mujeres libres y esclavos, Carceles para mujeres blancas, Alcaldias de 

barrios para delincuentes ocasionales, las carceles para los indigenas y 

otros sitios de reclusion para las personas de elevada posicion social 

Es entonces en 1854 cuando es finalizada la careel La Rotunda , en 

Caracas, la cual es un hito importante en la historia del penitenciarismo 

nacional. pues se construyo de acuerdo al estllo panoptlco creado por 

Jeremias Bentham, algo muy moderno para un pais minado de pobreza e 

inestabilidad politica y lamentablemente, no tue mas que un centro de 

tortura para los enemigos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gomez, 

durante sus gobiemos 

En cuanto a la evolucion legislativa de este contexto, las leyes creadas 

datan a partir de 1915, iniciando con la Ley de Regimen Penitenciario en 

sus diversas publica clones con una ultima reforma en el ano 1981, la cual 

permanece vigente r con la Ley Organica de Regimen Penitenciano, la 

cual data del ana 2000. 
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En 1959 se inicia una nueva etapa historica en la evoluci6n de nuestro 

penitenciarismo. En el orden legal, se aprueba una ley (1961), que refleja 

las condiciones mimmas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

los delincuentes, se construye el penal de Tocuyito, la Pica, el Intemado 

Judicial de Barinas el Instituto Nacional de Orientaclon Femenlna y 

ademas se crea la escuela de Formacion de Personal de Servicios 

Penitenciarios 

La situacion penitenciaria durante el gobierno de Luis Herrera Camping 

(1979-1984) y en el segundo gobierno de Carlos Andres Perez, (1989

1993) decay6 significativamente gracias al crecimiento de la poblacion 

reclusa de forma desmedida , a pesar de la construccion de numerables 

carceles y aprobacion de nuevas marcos regulatorios, aunado a los 

aportes realizados par el Dr. Chiossone sabre la modernizacion del 

sistema penitenciario, la realidad avasallante que enfrentaba el pais no 

permitio que los obJetivos planteados S8 lIevasen a cabo, en primer lugar 

par el desmedido aumento de la criminalidad, luego el retardo precesal de 

los tribunales y por ultimo la no puesta en practica de la Ley de Regimen 

Penitenciario, siendo esta la base de edlficacion para el acontecer actual 

de las penitenciarias Venezolanas. 

Esta degradacion a traves de la historia en cuanto a la funcionalidad, 

caracter disciplinario y legalidad, es el preambulo al deficit que ha sufrido 

el control intemo de las carceles, sumado a las condiciones desfavorables 

con las que cuenta el privado de libertad para vivir durante el 

cumplimiento de su pena, circunstancias que progresivamente influyen en 

la gestacion de fuerzas intemas que buscan formas alternas para subsistir 

y en otres casas liderar mediante la debilidad de un colectivo numeroso 

que se mantlene sometido, para garantizar alga tan simple como la vida 

dentro de carcel y tan complejo fuera de ella, ya que esto es 10 que 
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facilmente puedes perder tan solo can el simple hecho de entrar y no 

cumplir las leyes consuetudinarias impuestas ilegalmente a la sombra de 

una ineficaz administracion penitenciaria. 

Este poder, este liderazgo a especie de gobierno intemo es ejercido 

par los reclusos , nombrandofo el "carro", siendo sus principales funciones 

controlar el dinero procedente de distintas activrdades como: (trafico de 

armas y drogas). 

En el submundo carcelario existe una estructura que permite un 

relativo orden Intemo en el penal. Pero esto tiene un precio el cuill recae 

sabre una sola figura, los demas solo son peones, y cada movimiento 

tiene un proposito, cuan juego de ajedrez, pero con la diferencia que en 

vez de proteger al rey, se protege al "pran" . 

Para desglosar la estructura de goblemo de los reos se debe empezar 

por la figura lider que dirige todas las estrategias, toma las declsiones y 

que comanda los drferentes clanes 0 agrupaciones de prisioneros, 

Denominado: "EI Pran" ; que significa preso rematado, asesino nato, can 

la "p" de preso, la "r" de rematado, la "a" de asesino y la "n" de nato 

Un informe de la Direccion de Servicios Penitenciarios revela la 

estructura intema que organiza la cadena de mando del gobierno en las 

carceles denomrnadas ucarros" y que arrastra hasta (500) reos 

imponiendo la ley del mas fuerte . Viven bajo normas y reglas no escritas, 

pero que de manera tacita son asumidas por cada uno de los intemos, 

que se someten al poder de un solo hombre. 
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EI liderazgo proviene del principal 0 pran y viene dado por su poder de 

letalidad: es un cargo que se gana a traves del maltrato y aseslnato de 

otros presos que demuestren algun tipo de resistencia a su dominacion. 

Tras el, siempre habra uno 0 dos reclusos que se convertiran en su 

"sombra" (como se les denomina en el argot penitenciario) Y su "mano 

derecha" que sin duda alguna, deben ser hombres capaces de dar su 

vida a cambio de la de su lider. Su papel dentro del tablero es el de la 

torre. 

EI "pran" tambian tiene a sus servicios uno 0 dos reclusos lIamados "Ia 

boveda" 0 tesoreros. Ellos tienen la responsabilidad de almacenar y 

custodiar los botines de armas, dinero y blenes que negocia el lider con e' 

resto de la poblaclon penal. 

A los servlcios del principal tambiem estan el cobrador y los voceros La 

funclon de los primeros es basicamente lIevar en un cuaderno reglstro de 

todos los negocios y deudas que cada reo asume con "el carro" . desde el 

derecho por estar en el area de mando, que ellos 10 lIaman ula causa". 

hasta 10 que cada recluso Ie deba por la droga 0 las armas que Ie compre , 

mientras que los voceros 0 palabreros tienen mas bien la funcion del 

caballo del ajedrez. hablan ante las autoridades del Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) 0 del carro 

rival, en representaci6n del Ifder, pero no tienen potestad para tomar 

decisiones dentro de la cadena de mando, por 10 general, son miembros 

de la iglesia evangelica y lIamados "varones de fuego". S610 se ubican en 

el territorio dominado por su "pran". 
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Figura N° 2 


Fuente de Ingresos de los Pranes en las Carceles 


El negoc;io ~l 

Fuente: EI nacional ICEI negocio del pranD (2011) 

EI penultimo nivel de la estructura organizativa penitenciaria esta 

representado por los "gariteros". Ellos se encargan de mantener 

informado al principal de 10 que ocurre a su alrededor, pero no se pueden 

desplazar a sus anchas por el penal ni mucho menos matar. Solo se 

ubican en el territorio dominado por su pran. 

En momentos de crisis, los enemigos del "pran" antes de tener acceso 

al lider tendrian que pasar por los "Iuceros", que son una especle de 

grupo de choque, tambH~n encargado de montar guardias por hora. Ellos 

tienen libertad para moverse por todas las areas del penal y trabajan 

basados en el terror que aplican a la poblaclon general. Entre sus 
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funciones esta cobrar las cuentas del lider y tienen potestad para decidir a 

quieln matan Son un grupo de 300 reclusos aproximadamente par "carro" 

que controlan armas y evocan el trabajo del peon en el ajedrez. 01er 

anexo pag. ) 

Es por ella que simple mente se puede evidenciar que el control intemo 

de las carceles venezolanas 10 eJercen los pranes y su organizaclon del 

terror, que con su increible influencia tanto interna como extema obtienen 

poder y ganancias superiores a las que pudiesen tener estando libres, de 

tal manera que para elias es mas productivo estar presos que ser libres, 

ya Que tienen un negocio segura, del cual solo son desplazados mediante 

el asesinato , 10 cual no es nada tacil. 

Todo ella indica que la corrupcion en las carceles de Venezuela es un 

problema de larga data, que va en paralelo can el acelerado proceso de 

descomposicion social que ha sufrido el pais en los ultimos cincuenta 

anos, para nadie es un secreta que el aumento de la delincuencia ha 

lIegado a nlveles tan altos, que en su actual situacion se Ie escapa de las 

manos al goblerno nacional, obviamente si el numero de antlsociales 

aumenta desmedidamente hay mas posibilidades de obtener grandes 

ganancias 0 lucrarse con las necesidades de la poblacion privada de 

libertad 

SI a esto sumamos las condiciones de hacinamiento ya descritas que 

presentan las carceles de hayes un motivo mas para contribulr al 

deterioro de los servlcios y a propiciar las rinas y conflictos par adueiiarse 

de un espacio. En vista de esto se observaron interesantes cambios 

durante ef mes de Septiembre de 2009, que van desde la reforma del 

Codigo Organico Procesal Penal ( COPP), hasta la contormacion de 

tribunales moviles e itinerantes en distintos establecimientos penitenclarios 
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a nivel nacional, producto del esfuerzo realizado por el Ministerio Publico 

(MP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoria del Pueblo (DP) 

y el Ministerio y del Poder Popular para las Relaclones Interiores y Justicia 

(MPPRIJ), bajo la coordinacion del Consejo Superior Penitenciario, creado 

en 2008. 

Sin embargo la intensificacion del mantenimiento y atenclon que ha 

tenido el Gobiemo naciona l mediante la Comisi6n Presidencial en esta 

area no ha temdo exito. EI haclnamiento carcelario , la corrupcion , el 

retardo procesal, la insuficiencia de la infraestructura existente y la 

obsolescencia de la normativa que regula la materia, son problemas que 

continuan caracterizando al sistema penitenciario venezolano a pesar de 

haberse producido una redefinicion de la politica penitenciaria hacla la 

humanizacion a la par de una importante inversion de recursos 

economlcos. 

Segun Informacion extra ida del informe situacion de los derechos 

humanos y procesales de las personas privadas de libertad en Venezuela 

Septiembre 2009 Octubre 2010 se ilustra las condiciones actuales de la 

poblacion reclusa . 
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Cuadro N° 1 


Crecimiento de la Poblaci6n Carcelaria para el ano 2010. 


FECHA POBLACIDN 

2009 (septiembre 30.483 

2010 (enero) 32.550 

2010 (febrero) 33418 

2010 (marzo) 34.509 

2010 (junio) 37.660 

40.8252010 
(septiembre) 


2010 (octubre)" 
 43461 

Fuente' Provea, con datos provenlentes de la DNSP. 

*La Citra correspondiente al mes de octubre de 2010 fue proporcionada 

por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 


Cuadro N°2 

Poblacion Encarcelada por Sexo (Periodo 2008-2010) 

Patron 2008 % 2009 % 2010 % 

Masculina 22.565 93.8 28582 93.8 35.261 96,6 

Femenina 1.504 6,2 1.901 6,2 2.399 6,4 

Total 24.069 100 30483 100 37.660' 100,0 

*poblacion total encarcelada para Junlo 2010. 

Fuente' Provea, con datos de la DNSP (Reporte diario de poblaclon penal, 

2010) 

2.3) 	 EI Panoptico: como organizacion disciplinaria de la 
carcel. 
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Se puede definir la disciplina en el concepto Foucaultiano como 

una formula general de dominacion que basa el control en las 

operaciones del cuerpo, en la sujecion constante de sus fuerzas, de 

manera que intentara transformar el cuerpo en un elemento ~d6cil" y "util". 

Para ello, la dlsciplina radican~ en las partes mas elementales del cuerpo, 

en vez de tomar el cuerpo en conjunto, como por ejemplo: la mecanica de 

las partes, los gestos (en precision, forma, rapidez y organizaclon) los 

movimientos, habilidades, destrezas, las tecnicas. Es decir, internaJizar en 

la funcionalidad del cuerpo. 

El cuerpo es el punto de panlda del poder disciplinario, ese poder que 

liene como funcion primordial adiestrar a los individuos Foucault 

(1975:xx) expreso ' "La disciplina organiza nuestro tlempo de forma que 

nos convertimos en cuerpos integramente utiles y productivos" esta 

aportacion especifica de Foucault sobre el poder de la disciplina ha 

estado manifiesto tanto en estructuras de la pnsion, del hospitaL de la 

escuela; asi como tambien en los modemos modelos de organizacion, 

instituclones que movilizaron su atencion muchos anos, estudiandolas 

desde el punto de vista de la eonstitucion y evolucion de sus pri3cticas, de 

sus reglamentos, de sus procedimientos y efeetos. 

A traves del estudio de Foucault en su obra Vigilar y CastJgar y en la 

Mlcrofisica del Poder; en este ambito, se obtiene evidencias claras de 

como funciona el poder invisible de la disciplina mediante la vigilancia; 

denominado por el como el Nuevo Regimen, en eontraposicion a la 

aplicacion del poder visible del castigo siendo este entendido por 

Foucault (1975:87) una mecimica de poder usada en contra del cuerpo 

en el Antiguo Regimen " 
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En este Antiguo Regimen castigador, practicado a inicios de las 

carceles. el cuerpo no era visto desde la perspectiva de la fuerza de 

trabajo Sin embargo, en vista de las reformas sociales a finales del siglo 

XVIII se reconsidero la necesidad de reestructurar el saber penal y de las 

practicas de castigo tomando como eje fundamental el de la vigilancia 

excesiva que condujera un poder disciplinario. 

Esto consiste en la relaclon entre poder, saber y cuerpo; el cual mas 

adelante se manifiesta en pn3cticas, siendo algunas como: las tecnicas de 

jerarqUlzacion de las personas que forman parte de una estructura dentro 

de un sistema particular, bien sea (fabrica, escuela, hospital) 0 en este 

sentido' el de la prision. de forma funcional con ciertos principios 

organizativos que contribuyen a mantener la descentralizaci6n del sUJeto 

al asumir conductas funcionales y destrezas rutinarias como un poder en 

constante movlmiento, creador y productiv~ . 

Uno de los principios basicos que caracterizo las practicas de 

jerarquizacion y organizacion que valieron para establecer el cambio en 

hospitales e Instituciones de rehabilitacion del siglo XVIII y el cual ha side 

modelo para el camblo de las penitenciarias a sitios de reclusion, era la 

visibilidad de los cuerpos, de los individuos y de las cosas, bajo una 

mirada centralizada, esto a su vez, logrado por una eficaz division del 

espacio de los individuos a ser vigilados 

Can palabras de Ibanez con respecto a la distribucion espaclal (1982) 

Expresa: 

"Ia disciplina aplica a los conjuntos de individuos de un 
mismo principio de maximizaci6n simultanea de la 
utilidad y e la docilidad que aplicaba a nivel intra
individual La disciplina estructura un espacio analitico 
en el cual los emplazamientos funcionales, la 
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aSignacion espacial de los individuos, responden a una 
maximizacion de su productividad. EI cuerpo individual 
se convierte en un elemento que se puede colocar, 
mover, articular sobre otros, se transforma en un 
fragmento de espacio movil que puede artrcularse con 
atros espacios~ (p.35) 

EI panoptico fue el aporte que el arquitecto Jeremy Bentham dio en 

1787 a la prision ideal disenada para hacer visibles los prisianeros a los 

guardias en todo momento, dandole al personal de la ptision un constante 

control de los prisioneros sin estos ser vistos. 

Esta invencion arquitectonica es definida por Michel Foucault en 

entrevista por Jean Pierre Barou (1983) como: "Ia invencion denomrnada 

por Bentham: el huevo de Colon; es 10 que buscan los medicos, los 

industriales, los educadores y los penalistas. . Una tecnologia de poder 

especifica para resolver los problemas de vigilancia". Este es el medio 

para ejercer las relaciones de poder y dominacion util y fuerte para 

practicar un analisis individualizante y exhaustivo del cuerpo social, al 

contrano de los mecanismos existente para la epoca de la monarquia 

francesa con un debil control y de circulacion del poder. 

EI principia era: en la penferia un edificio circular; en el centro una 

torre; esta aparece atravesada por amplias ventanas que se abren sobre 

la cara interior del circula. EI edificio periferico esta dividido en celdas, 

cada una de las cuales ocupa todo el espesor del ediftcio. Estas celdas 

tienen dos ventanas una abierta hacia el interior que se corresponde con 

las ventanas de la torre; y otra hacia el exterior que deja pasar la luz de 

un lado al otro de la celda . 

Basta pues situar un Vigilante en la torre central y encerrar en cada 


celda un loco, un enfermo, un condenado, un obrero 0 un alumno. 
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Mediante el efecto de contra-Iuz se pueden captar desde la torre las 

siluetas pnsioneras en las celdas de la periferia proyectadas y recortadas 

en la luz. En suma, se invierte el principio de la mazmorra. 

Figura N° 3 

EI pan6ptico 

Bosquejo de panoptlco. Fuente: http"//www.Descontexto.blogspot.com "el 

panoptico", de Jeremy Bentham. 

EI pan6ptico es, originalmente un diseiio arquitectonico que tiene como 

finalidad mejorar a la sociedad reclusa, mediante la aplicacion de un 

sistema de vlgilancla que provoque en los presos un estado de 

obediencia sin necesidad de coercion y mediante la intenorizacion de las 

reglas . Sin embargo, es precisamente en la "amenaza coercitiva" y en la 

mteriorizacion del sistema de poder en donde se basa la obediencia de 

los presos. Foucault (2002) 10 plantea de la forma sigUiente 
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"La eficacia del poder, su fuerza coactiva, han 
pasado en cierto modo, al olro lado a la superficie 
de su apllcacion . EI que esla somelido a un campo 
de visibilidad, y que 10 sabe, reproduce por su 
cuenta las coacciones de poder; las hace Jugar 
inconscientemente sobre si mismo; inscribe en si 
mismo la relacion de poder en la cual juega 
simuitaneamente los dos poderes; se convierte en el 
principio de su propio sometimiento. (p. 206) 

Por ello , el panoptico en esencia . es una estructura de control 

disciplinario que distribuye tanto el espacio y el tiempo en funcion de su 

utilidad 0 su entera explotaci6n mediante la vigilancia , la transparencla, la 

acumulaclon e integracion de conocimientos y practicas gracias a la 

fuerza del poder disciptinario que constituye el tndividuo modemo, 

disciplinado y auto controlado. 

La comprension del panoptico como modele generalizable de 

funcionamiento es una manera de definir las relaciones de poder con la 

vida cotidianas de los hombres, va mas alia de la representacion utopica 

de un enclerro perfecto 0 una jaula cruel 0 como 10 define Foucault 

(2002:208), un edificio onirico". AI contrario, debe ser observado como II 

un diagrama del mecanisme de poder; su funcionamiento, abstraido de 

todo obstaculo. resistencia 0 razonamiento, polivalente en todas sus 

aplicaciones 

En las sociedades actuates donde la multiplicacion y complejizacion de 

las relaciones tnterindividuales puede atentar contra el normal desarrollo y 

convivencia de los individuos ubicados en el sistema, es importante 

garantizar el orden social, es ahi que el esquema de poder disciplinario 

propuesto por el pan6ptico cobra importancia, debido a sus mecanismos 

de observacion que son capaces de penetrar en el comportamiento de los 
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hombres determinando sus tareas y sus conductas : asegurando con ella 

orden y adhesion social. 

No es de extrariar, entonces, que sea la sociedad modema, mas 

precisamente la socledad industria l capitalista, el reflejo del esquema 

panoptlco ya que esta exige el maximo rendimiento al menor costo 

paslble, siendo esta la optica marxista en relacion a los camblos en la 

infraestructura economica determinados por las transfonnaciones en la 

sociedad mediante este pader disciplinario. Foucault (2002 citando a 

Marx plantea; 

De hecho los dos procesos, acumulacion de los 
hombres y acumulacion del capital no pueden ser 
separados, na habria sido posible resolver el 
problema de la acumulacion de los hombres sin el 
crecimiento de un aparato de produccion capaz a la 
vez de mantenerlos y de utilizarlos; inversamente, 
las tecnicas que hacen uti I la multiplicidad 
acumulativa de los hombres aceleran el movimiento 
de acumulaclon de capital (p. 223) 

Paralelo al desarrollo de los medios de produccion y las fuerzas 

productivas, el avance tecnol6gieo perpetua el sistema, la division del 

trabaJo y la elaboracion de los procedimientos disciplinarios han 

mantemda un conjunto de relaciones muy estrechas, los mecanismos del 

poder se han mtensificado y su aparato de control pareee haberse 

perfeccionado para mantener ahenados los cuerpos al sistema. 

Es entonces que el principio del pan6ptico es tan importante para las 

soeiedades modemas, ya que surge de la necesidad de ordenar y 

clasificar gracias al crecimiento de la poblacion, cuestl6n que se presencia 
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marcadamente tanto en las instituclones penitenciarias como en las 

fabricas y otras instituciones de interes. 

Actualmente existen mecanismos de poder asociados al panoptico 

adaptados precisamente al caracter discipJinario perseguido por las 

nuevas organizaciones de trabajo en expansion economica, constltuidas 

como modelo de produccion industrial mediante un mecanlsmo 

men cion ado por Foucault (1987:213) como: "mecanismo de 

secuestracion~ es decir: la generalizacion de la antigua practica de 

reclusion de pobres por medio de fabricas, de forma tal que la sociedad 

industrial implanta al indlviduo a la produccion y compone ef tiempo y la 

vida de los mdividuos como tiempo de trabajo y los cuerpos human os 

como fuerza de trabaJo. 

Las constantes exigencias de mercado y su acelerado crecimlento 

han requiere del aumento en la eficacia productiva y el beneficio 

econ6mico de los procesos de produccion, esto hizo que las fabricas se 

convirtieran en un lugar fundamental para la innovaci6n de metodos de 

vigilancla y disciplina como la propuesta por Bentham y posteriormente 

refacionada con la aplicacion del principio de la division del trabajo 

fo~ada por W. Taylor a principios de siglo XX a traves del pensamiento 

de Adam Smith, can la finalidad de organizar de modo efectivo la division 

del trabajo y los procesos laborales de los trabajadores. 

Posteriormente , esto \lena las fabricas de expertos en eficacia, que 

armados con herramientas para la medici6n del tiempo can respecto a las 

tareas desempenadas y el numero de movimientos para la eJecucion del 

mismo; lIevaban al maximo control de los trabajadores para el aumento 

de la productividad. Galan (2003:101) cita el principia de Taylor, 
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·considera que el trabaJo debe ser estudiado cientificamente al objeto de 

encontrar la forma optima de organizarlo" 

Es entonces que la vigilancia en los centr~s faborafes es 

especialmente efectiva porque es reflexiva, es decir, la gestion controla 

tanto a los trabajadores como a sf misma, y los estudios sobre la eficacia 

han tenido tanta relacion con los procesos administrativos y los de 

supervision como de los mecanismos productivos. 

Sobre la base de las conslderaciones anteriores, el surgimiento y la 

con stante (ransformacion de las instituciones de reclusion a finales del 

siglo XVIII hasta la actualidad, constJtuyen nuestra sociedad industrial 

contemporanea como sociedad disciplinaria, gracias al enfoque de la 

fabrica desde el modelo del panoptico propuesto por Foucault. 

Entonces las relaciones laborales dentro de la sociedad industrial, 

estan estrechamente relacionadas con el poder disciplinario y el 

panoptismo, ya que sigue siendo un lugar fundamental para el ejercicio 

de la vigilancla, asi como la innovaci6n de las tecnologfas y de metodos 

de organizacion de dlcha vigilancia. al mismo tiempo que observamos la 

Influencia del creciente cambio en estos metodos en la sociedad 

Industrial. 

2.4) Elementos que contribuyen a la rehabilitaci6n del 

penado para su reinserci6n en la sociedad laboral. 

Para defimr cuales son fas condiciones y/o elementos que deben 

disponer las instituciones penitenciarias para la rehabilitaci6n efectlva del 

penado. es necesario identificar cuales son las causas que han desviado 
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las condiciones de normalidad de la sociedad penitenciara de Venezuela 

y que han originado el quiebre de la estructura social, tambi€m 

denominado anomia , el cual es un concepto sociologico formulado por 

Ourkheim (1893'06) y 10 define como, " el resquebrajamiento de la 

posibilidad de sociedad . . , ausencia de justicia, .. un mal ante todo que la 

sociedad sufren 

Este mal que sufre la sociedad, a que Ourkheim hace referencia, 

sustenta la causa en sus estudios, en la ausencia de reglas morales y 

juridicas, ausencia que se debe al desequilibrio economico a al 

debilitamiento de sus instituciones y que implica un bajo grado de 

integracion. 

En el caso del sistema penitenciario venezolano y sus normas, no se 

concibe la carencia de elias, sin embargo en el transcurso del tiempo , 

existen algunos confiictos con las normas vigentes y los cambios 

continuos que se generan en su estructura. Este fenomeno es 

conceptualizado por Germani (1996:148) dividiendo la anomia en objetiva 

(Psicologica) y Subjetiva (estructuralista) y enfatiza 10 siguiente, "Ia causa 

principal de este fenomeno es el cambio rapido de estructuras como: de 

generacion, ecologicas, culturales, sociales; la carencia de normas ° el 

conflicto con las vigentes" 

La anomia muy bien es relacionada por Durkheim, a la desviaclon 

social, dado este en consecuencia de la anomia como un conflicto del 

Indivlduo ante la contradiccion que surge entre los objetivos y metas 

propuestas y los medios existentes , en funcion de su ubicaclon en la 

sociedad. La desviacion es conceptualjzada por Fornes (2008) de la 

siguiente manera : 
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La desviacion no es un asunto de definicion 0 

construccion social" , sino que va en dependencia de 
las normas establecidas por cada sociedad, esto es, 
la definicion de una conducta desvlada es arbitraria. 
Entender la desviacion envuelve el estudio de 
quienes rompen {as reg{as y de quienes {as 
formulan. (p. 108) 

De acuerdo con los razonamientos antes realizados, la desigualdad 

entre el objetivo fundamental que establecen las leyes sobre el 

tratamlento del recluso y su rehabilitacian en relacian a los objetivos 

perseguidos por los penados y por las instituciones que los recluyen no se 

encuentran alineados can los valores y principios por los cuales se deben 

regir los reclusos dentro de las instituciones penitenciarias del pais, 

aunado con los valores eticos y morales que construyen el perfil 

profesional del personal que labora dentro de estos recintos el cual esta 

en similar condicion de desigualdad can respecto a las normas a las 

cuales se atienen. 

Es por erlo que este acontecimiento social de desviacion surge y se 

mantiene can el incumplimiento de normas existentes, que auguran el 

exito del cambio del paradigma penitenciario, siendo este tardio en 

resultados concretos y relevantes que demuestren la utilidad del sistema y 

de la estructura legal que la envuelve . 

A contmuacion se observan claramente los elementos resaltantes para 

la reinserci6n social de los privados de libertad a reforzar 10mando en 

cuenta que esta socledad de conducta desviada existe, gracias a la 

perdida de valores ante el ejercicio de los principales preceptos que 

forman la base de una adecuada rehabilitacion penitenciara. 

58 



Educacion Penitenciaria. 

La educacion es un proceso de socializacion de las personas donde se 

desarrollan las capacldades tanto fisicas e intelectuales, tecnicas para el 

estudlo, habilidades, destrezas y formas de comportamiento de forma 

ordenada con un fin organico, con valores orientados al mejoramiento del 

trato hacia los semejantes, el debate, la vida en sociedad y el trabaJo en 

equipo ayudando fomentar cultura y fortaleciendo la identidad naclona!. 

Entonces, la educacion es considerada como un medio para promover 

la integraci6n social, la obtenci6n de conocimien tos, de habilidades y la 

practica de destrezas que permitan a los reclusos realizar actividades que 

aseguren un futuro mejor cuando regresen a la libertad 

Este elemento es importante para la rehabilitaci6n del pen ado La 

educaci6n en los recintos penitenciarios deben perseguir tres objetivos 

principales establecidos por la UNESCO (1994), ya que estes muestran 

las distintas perspectivas sobre el objetivo del sistema de justicia penal · 

• 	 Mantener a los reclusos ocupados provechosamente 

• 	 MeJorar la calidad de vida en prision. 

• 	 ConsegUir un resultado utH (oficio, conocimientos, comprension, 


actitudes sociales y comportamiento) que perdure mas allf de la 


prision y permita el acceso al empleo 0 a una capacltacion superior. 


EI presente manual, UNESCO (1994) plantea la educacion dentro de 

los establecimientos como una herramienta que debe de aplicarse con 

objetivos concretos en relacion a las funciones que se persiguen, sin 

referencia a los conoclmientos e intenclones de las personas a que van 

59 



dirigidos; ya que en caso contrario en vez de readaptar al individuo podria 

verse como un sistema represivo , impositivo y que les es ajeno . 

Esta es fa importancia primaria de la vida en carcel, la formacion y 

educaclon enriquecedora , de forma integral que conJleve a la participaci6n 

activa de la poblaci6n penal y a su interaccion creciente en las relaciones 

de trabajos que puedan surgir gracias al empleo de conocimientos, 

habilidades y destrezas entre otras herramientas facilitadas gracias a la 

educacion dentro del sistema penitenciario. 

Trabajo Penitenciario. 

EI trabajo es considerado como un programa que contribuye a hacer 

de las pnslones un entomo seguro, mas controlado y positiv~ que al ser 

empleado en conjunto con programas educativos conllevan a grandes 

resultados por parte de la sociedad penitenciaria. EI trabajo vendria 

siendo entonees el conjunto de la acclon reformadora del tratamiento 

penitenciario, el factor de mayor eficacia practica. 

En primer lugar, sirve por Sl mismo de detonante a la acclon Individual 

y colectiva de los restantes factores. hasta tal punto , que sin trabaJo toda 

medida edificadora del indlviduo en cualquier departamento de la prislon 

no es contrarrestada, sino condenada al fracaso, por cuanto la ociosidad 

es una infranqueable barrera para la consecuci6n de cualquier sana 

proposito en la reclusion . 

Por otra parte, supone un alivio de la situacion opresiva en que el 

recluso se halla al ser privado de libertad, y ello hace que no sea 
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rehusado, sino deseado, por 10 comun, y buscado, aun por aqueUos que 

no se habituaron a el en su vida de libertad. 

Ademas permite una accion, no breve y circunstanciada, smo tenaz, 

persistente y continuada a 10 largo de todos los dias de la vida 

penitenciaria Ante los demas factores del tratamiento, el recluso es mas 

sujeto paslvo que activo de su educacion y reforma En el trabajo el 

recluso actua, y actua decididamente, con voluntad cierta, con decision 

inequivoca y con toda la sinceridad de su esfuerzo metodico y continuado 

que Ie hacen sar causa y efecto, a la vez, de la educacion que se trata de 

conseguir y que por tal modo viene hacer obra principalmente suya. 

EI trabajo aporta indudables eteetos inmediatos que los demas taetores 

no poseen y que el recluso entiende y Ie importa conseguir, como son, 

alimentar el espiritu y vigorizaeion de la vida de reclusion, satisfaccion 

intima de saberse capaz de realizaeiones completas, 6 hasta tecnlcas, 

que estimulan y halagan , su personalidad; beneficio economico en la 

forma y cuantia establecidas. 

Y es que si en el trabajo el hombre se puede lIegar a conocerse y 

encontrarse a si mismo, en el trabajo en reclusion el privado de libertad va 

como encontrando y conociendo al hombre que lIevaba dentro de si. EI 

esfuerzo ordenado y perseverante realizado, va diseiplinando su alma, 

fortaleciendo su voluntad y dando a su ser nuevas dimensiones casi 

siempre desconocidas que se siente impulsado a lIenar. 

EI trabajo, como factor del tratamiento reformador, asciende sobre el 

nivel de la actividad moral que todo trabajo en si mismo entrana, Y 

alcanza el caracter de ejercicio ascetico. Por el alcanza el recluso a 

comprender que de la imposibilidad de bastarse a si mismo nace la 

61 



relacion de dependencia que Ie sujeta a sus semejantes y la necesidad en 

que se halla del concurso de los demas. Trabajando, viene a reconocer la 

verdadera entidad de la necesidad fisiologica y social en que se halla, 

aceptandola con voluntad de accion y confirmandola can esfuerzo tenso y 

continuado. 

AI transcurrir del tiempo en el sistema penitenciario, se han creado 

algunos principios que han contribuido a mejorar las politicas laborales 

dentro de las carceles, gracias a opiniones negativas departe de los 

reclusos con respecto a la relacion entre formadon y trabajo, siendo 

despectivos con los programas de formacion impartidos y catalogando a 

estos como ·perdida de tiempo". 

La ONU en 1990 promulgo los principios basicos para el tratamiento 

de los reclusos, y en el principio 8, se establece que: Use crearan 

condiciones que perrnitan a los reclusos realizar actividades laborales 

remuneradas y utiles que faciliten su reinsercion en el mercado laboral 

del pais y les permitan contribuir al sustento economico de su familia y al 

suyo proplo". 

As! mlsmo en el principia 89 de las reglas Minimas para el tratamlento 

de los Reclusos de (1955) manifiesta: "al acusado debera siempre 

ofrecersele la posibilidad de trabajar, pero no se Ie requerira a ello. Si 

trabaja, se Ie debera remunerar" . 

Por ello el regimen penitenciario establece tres formulas de 

cumplimlento de pena 0 excarcelacion, que tienen como presupuesto la 

anterior imposicion de la pena privativa de libertad, a las que el sUJeto 

puede optar, bajo ciertos requisitos, al reemplazo de un periodo de la 



pena de prision, para finalizar su condena, bajo supervision en medio 

semi-abierto 0 libre mientras realice actividades laborales. 

Ademas, preve Medidas Sustitutivas a la privacion de libertad 

contempladas para delitos con condenas cortas que se caracterizan por la 

sustitucion de la privaci6n de libertad (pre vista en el tipo pen a I del hecho 

imputado), por programas de supervision en medio no instituclonal, 

Impuestos bajo el cumpllmiento de ciertas condiciones, de conformidad a 

10 establecldo en Codigo Organico Procesal Penal (COPP). 

Sin embargo, a pesar de los intenlos del Gobiemo Nacional para crear 

medidas que permitan la rehabilitacion del penado y darle alternalivas que 

conviertan su tiempo ocio en tiempo util para su tratamiento dentro de la 

carcel y durante el cumplimiento de su pena, sa Identifica el 

incumplimiento tanto de los penados como de funcionarios respecto a las 

normativas emanadas de la Ley de Regimen Penitenciario y el desgaste 

de los deberes que estos deben tener para el alcance de los objetivos que 

se derivan del tratamiento de reclusos. 

Esto conlleva a que el proceso de reinsercion del recluso merme ya 

que el princlpio de progresividad reflejado en el Codigo Organico Procesal 

Penal pierde en esencia su finalidad, siendo un beneficio que utilizan los 

reclusos mas para el alcance de su libertad plena que para ser sujetos 

productivos aptos para ser competitivos en la sociedad laboral. 

En ese mismo sentido, el rescate del valor del principio de 

progresivldad junto a las practicas disciplinarias y la responsabilidad 

social con respecto a los penados debe ser primordial para una efectiva 

reinsercion de esta poblacion en parte excluida, pero no porque sea 

obligatorio para la sociedad recuperar la confianza nuevamente en 
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individuos que flagelaron el bienestar social, sino porque la ausencia de 

emprendimlento por parte de cada individuo que opta por ser usuario de 

alguna alternativa de pre-libertad 0 fomento de corresponsabilidad por 

parte de las instituciones que se encargan de rehabilitar, son insuficientes 

para construlr a un individuo comprometido, responsable y participe en las 

relaciones laborales para la sociedad. 

Esto impliea ademas reflexionar tambien en cuanto a la necesidad de 

reformar los procesos juridicos, que si bien 

no debe interferir con la letra y el espiritu de la Ley, tampoco es menos 

cierto Que es un aspecto Que debe considerarse en las sanciones y en 

el proceso de cumplimiento de las sentencias . 

Los centros de reclusion deben pues convertirse en lugares donde se 

reinserte al reo por medio del trabajo remunerado, con todos 

sus beneficios laborales y legales a que tenga derecho, como un 

trabajador venezolano mas, 10 que 10 ha de dignificar como 

ser humano, en este sentido hace necesario tambiEm revisar y actualizar 

la Ley Organica del Trabajo a fin de incorporar el trabajo del reo como una 

de sus acepciones especiales, a fin de que se refuerce la necesidad de su 

cumplimiento dentro de los centres de reclusion. 

Sin embargo Afiez (2008:13) citando a Leal y Garcia (2008) expresa 

"en el sistema penitenciario venezolano el individuo as sometido a un 

proceso de prisionizacion en el cual se produce la despersonalizaci6n, la 

perdida de la autoestima y la exposicion subsecuenle asuncion a la 

subcultura criminal y/o desviada". 

EI rescate del precepto de reinsercion tan mareado en la legislacion 

que hoy en dia estructurara el sistema penitenciario de Venezuela, 



creando valores en los sujetos, preservar y fortalecer los valores ya 

existentes, crean do actividades de participacion que conlleven a su 

interaccion y convivencia social a traves de la educacion, con la finalidad 

de la reintegraclon del sujeto, reinterpretando y construyendo sobre una 

base diferente la estructura que esta debe seguir, 0 en su ultimo fin, la 

forma en que se realizara su reconstrucci6n . Ziffer (1996) plantea al 

respecto 10 siguiente; 

EI ideal resoclalizador solo puede realizarse en el 
marco de una legislaci6n y una justicla penal 
comprometida con el aseguramiento del libre 
desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, 
por 10 que el fin de la pena y su ejecuci6n no pueden 
dirigirse a una finalidad distinta de la reinserclon. (p. 
13) 

Con referencia a 10 anterior, para un tratamiento del recluso y 

reinsercion en la sociedad es necesario emplear la careel como un lugar 

para la resocializacion, redefiniendo la forma de establecer su 

organizacl6n disclplinaria, la cual se ha degenerado a traves del tiempo 

con la existencia de nuevas formas de disciplinas con objetivos muy 

distantes de los establecidos por la legislaci6n. 

Practicas Disciplinarias. 

Retomar el tema de las carceles desde la perspectiva de organizaclon 

disciplinana. de forma exhaustiva es de importancia para los actores 

institucionales directamente involucrados en el, discutiendolo 

publicamente y fomentando un crecimiento en el interes organizacional y 

social, permitlendo tomar medidas para el cambio. Ademas del 

fortalecimiento de las normas y su cumplimiento determinaran la 

disminuci6n de la creclente desviaci6n que se presencia a nivel general 
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en las instituciones penitenciarias, un mal que afecta significativamente al 

aleance de la reinserci6n de esta poblaci6n 

EI sistema de progresividad, 1ambien es un elemento importante y de 

gran relevancia con respecto a la rehabilitaci6n del penado. el cual 

impliea la evoluci6n del tratamiento del recluso a traves de la practiea 

constante de actividades disclplinarias, segun el cual se va ascendiendo a 

espacios de libertad durante el tiempo que supone la condena gracias a 

su comportamiento y desempeiio de actividades compensatorias. Claro 

esm que esto impliea tomar en cuenta el tiempo de pena que ha cumplido 

el recluso, el tipo de delito y condiciones que se estipulan en la ley para 

su Incorporaci6n a las formulas altematlvas de pena 

Asi, el cumplimiento de las condiciones de las medidas y el 

mantenimiento de cierto estilo de vida, Ie proporciona al penado el acceso 

a nuevos beneficios, que suponen el alcance progresivo de los valores y 

criterios que el individuo va desarrollando para gestionar 

"adecuadamente" su comportamiento dentro de la sociedad. De tal 

manera, que una formula de cumplimiento de pena depende de la otra, 

hasta alcanzar la "eapacidad necesaria" que amenta la libertad plena. 

En este sentido, podemos afirmar que la adaptaci6n debida del sujeto 

penado a estos elementos aunado con la restructuraci6n de aspectos 

legales, normativos y morales seran una condici6n sine qua non para 

desarticular el concepto de desviaci6n de la sociedad penitenciaria y 

considerar su reinserci6n en la sociedad. 
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Sensibilizaci6n ciudadana. 

En efecto, la sociedad debe ser sensibilizada ante la problematica de 

la criminalidad para comprender que ser privado de libertad no resuelve 

el conflicto social, siendo sin duda su participacion, incluyendo a 

empresas, organismos publicos, agrupacion de trabajadores, 

organizaciones privadas, entre otros los que trabajando unidos den un 

paso fundamental para dar apertura a la disminucion de los efectos 

cnminogenicos de la prision , con la practica de trabajos de control, de 

msertamiento social de los reclusos, iniciando por facilitar puestos de 

trabajo 0 la forma de obtener 0 de buscar dicho empleo. 

Por elto se puede plantear algunas premisas que sirven para entender 

la importancia de la cooperacion y el trabajo en conJunto de todos los 

sectores de la socledad: 

.Alentar a los organismos pubhcos, al sector privado y a la 

comunidad en general para que apoyen a las organizaciones de 

voluntarios que fomenten la aplicacion de medidas no privativas de 

la libertad. 

• Organizar regularmente conferencias, seminarios, simposios 

y otras actividades para agudlzar la conciencia de la necesidad de 

la participaci6n de la sociedad en la aplicacion de las medidas no 

privatlvas de la libertad 

• Utilizar todos los medias de comunicacion para favorecer el 

nacimiento de una actitud constructiva en la comunidad, que de 

lugar a actividades que propiclen la aplicacion mas amplia del 

regimen no privativo de la libertad y la reinsercion social de los 

dehncuentes 
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• Hacer todo 10 posible por informar a la sociedad acerca de la 

importancia de su funcion en la aplicacion de las medidas no 

pnvativas de la libertad. 

En este orden de ideas no cabe duda que el grado de comprenslon 

social respecto al delito y sus consecuenclas, depende del nivel de 

cercania 0 no con estos factores, valga decir, con la victima y victimario; 

por 10 que la primera tarea esta en romper esta barrera y concientizar a la 

sociedad acerca de que este es un flagelo que a todos afecta y al que 

todos estan expuestos, por 10 que nadie esta absolutamente excepto de 

estar directa 0 indirectamente, vinculado al delito , bien en forma actlva a 

pasiva; par 10 cual involucra a la sociedad en su conjunto. 

3. Aspectos referenciales. 

3.1) 	 Formulas alternas al cumplimiento de la pena relacionadas al 


trabajo Vs. ONG: Una medida para la reinserci6n. 


las formulas artemas de cumplimiento de la pena, surgen a/ desarroHar 

nuevos postulados en la Ley de Regimen Penitenciario de 1961, luego 

de varios Intentos legislativos de recabar y organizar el regimen. Se 

instauran como formulas de cumplimiento de penas· el destlno a 

estableclmientos abiertos, el trabajo fuera del establecimiento y la libertad 

condicional 

Estas formulas de cumplimiento de la pena comprende estos tres 

beneficios que dan forma concreta al principio de progresividad, el cual 

contempla la relajacion escalon ada de la restriccion de libertades. 

Habiendo cumplido con un porcentaJe de la pena impuesta, dependiendo 
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de la condena, disposicion para el trabajo, responsabilidad, buena 

conducta; entre otras, todas estas contenidas en la Ley de Regimen 

Penitenciario . 

Este regimen de progresividad exige la continuacion 0 desarrollo del 

mejoramiento 'aboral a traves de los diversas formulas destinadas al 

desempeno del trabajo del desarrollo de habllidades del reo. del fomento 

de su sentido de responsabilidad y ellogro de un ingreso digno. 

Estas transformaclones del sistema, Qlraban en torno a la multiplicacion 

y cambio de la infraestructura carcelaria- paralelo a ella, desde los 

primeros arios de la decada de los setenta, diversos anteproyectos de Ley 

y recomendaciones fueron elaborados por comisiones nacionales e 

intemacionales can la finaltdad de Instaurar un sistema probatorio en el 

pais. 

En este sentido, este tipo de tratamiento mediante las formulas alternas 

de cumplimiento de pena constituyen un componente del sistema 

penitenclario, que no neutraliza ni criminaliza, y podda incluso ser 

considerado como el ejercicio del Derecho Penal minimo, Sl se toma en 

cuenta que procura reducir los efectos nocivos que produce la privaclon 

de libertad, minimlzando las leslones hacla los derechos de los 

transgresores, a la vez que se maximiza la tutela. 

Ahara bien, estas formulas son definidas a conttnuaci6n 
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3.1.2) Destacamento de Trabajo 

Una de las primeras fases de la Pre-Llbertad y oportunidad de 

reinserci6n que se establece en las Formulas Altemativas al 

Cumplimiento de la Pena (FACP) es el trabajo fuera del estableclmiento, 

conocido genericamente como" destacamento de trabajo" que es una 

medida a traves de la cual el penado recluido, egresa del recinto 

carcelario una vez cumphda la cuarta parte de la pena, junto con otros 

requisitos establecidos en el articulo 501 del C6digo Organrco Procesal 

Penal (COPP), con la finalidad de trabajar en la localidad deblendo 

pernoctar en un area del establecimiento penitenciario. 

En la Ley de Regimen Penitenciario (2000) se encuentra regulado en el 

articulo 66 de la forma slguiente . 

EI trabaJo fuera de los establecimientos se 
organlzara por grupos que, con la denominaci6n de 
destacamentos y bajo la direcci6n y vigilancia de 
personal de los servicios penitenciarios, seran 
destinados a trabajar en obras publicas 0 privadas 
en las misrnas condiciones que los trabajadores 
libres.(p.12) 

A las pautas para el destacamento de trabajo senaladas en la Ley de 

Regimen Penitenciario y el C6digo Organlco Procesal Penal, mas las 

condiciones que puede Imponer el tribunal de ejecuci6n el Manual de 

Funcionamiento establecen las obhgaciones, prohiblciones, sanciones y 

recompensas que se Ie dan al recluso que es destacamentario, asi como 

tamblen el procedimlento a seguir que debe tomar el recluso para optar 

por esta alternativa. 
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Sin embargo se han generado confusiones con la presente medida ya 

que el sistema de sanciones establecidas en el manual de 

funcionamiento, correspondientes a faltas como: Camblar de empleo sin 

previa autonzacion, participacion de rinas, irrespeto a la autondad, 

retardos en los horarios previstos para el ingreso al establecimlento 

penitenciario e incumplimientos con a otras obligaciones no estan del todo 

especificadas dentro del manual, aunado a la asignacion de delegados de 

prueba para la supervision y atencion de destacamentarios, los cuales 

estan destinados a la supervision de destacamentarios (extramuros) es 

decir en Regimen Abierto. 

En este mismo sentido, cabe destacar que desde la puesta en marcha 

de esta formula altema hasta la actualidad ha lIevado conslgo una 

progresiva desnaturalizacion del proceder de esta medlda, a 

consecuencia de una falla organizativa como 10 afirma Birkbeck (2003) en 

su estudio realizado sobre el desemperio penal bajo el destacamento de 

trabajo en la region andma: 

EI problema 10 representan las Iimitaciones que 
enfrentan 105 propios delegados de prueba a la hora 
de supervisar a los destacamentarios Estos reos 
fueron agregados a la carga de supervision que ya 
venia lIevando la institucion, sin que se asignaran 
recursos adicionales para esta nueva 
responsabihdad Y en un sentido similar, la falta de 
recursos (vehiculos, viaticos, etc) dificulta la 
supervision de los siMs de trabajo. Por ultimo, las 
expectatJvas formales sobre el destacamento de 
trabaJo se enfrentan a las caracteristicas de los 
destacamentarios, los cuales significan 
determinadas posibihdades laborales, 
comportamientos y actitudes. (p.11) 
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Regimen Progresivo de Ubertad. 
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Fuente Centro de Residencia Supervisada Dr. Eduardo Herrera. 20 t 1 

3.1.3) EI destino a establecimiento abierto (Regimen 
Abierto) 

EI destino a establecimiento abierto consiste en la permanencia del 

penado, llama do en este caso: Residente, en un Centro de Tratamiento 

Comunitario. Se encuentra consagrado en 105 articulos 65 y 81 de la Ley 

de Regimen Penitenciario y puede ser acordado a aquellos penados que 

cumplan los requisitos establecidos en el articulo 501 del C6digo 

Organico Procesal Penal, entre elias, haber cumplido una tercera parte 

de la pena impuesta (Vease Figura). 
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Esta medida de Regimen Abierto en Venezuela es concebida y 

fundamentada te6ricamente a la luz del 1 er Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevencion del Dellto y Tratamiento del Delincuente, que 

serialaba que los establecimientos ablertos deblan caracterizarse por 

ausencia de precauciones materiales 0 fisieas contra la evasion y en un 

regimen fundado en una disciplina aceptada. Siendo estas las 

caracteristicas que la distinguen de otras medidas de Pre- Libertad. 

EI COPP establece en sus articulos 493 al 512 : 10 relativo a la 

Suspension Condiclonal de la Ejecuclon de la Pena, de las Formulas 

Alternatlvas del Cumplimiento de la Pena y de la Redencion Judicial de la 

Pena por el Trabajo y el Estudio, limitando el otorgamlento de los 

beneficios, a las personas condenadas por homicidio, violacion, actos 

lasclvos vlolentos, secuestro, desaparicion forzada de personas, robe en 

todas sus modalidades . hurto calificado, hurto agravado, narcotratico y 

hechos punibles contra el patrimonio publico, siempre que no exceda de 

tres alios en su limite superior. 

En esie caso solo podran optar a (a suspension condicional de la 

ejecuci6n de la pena, y a cualquiera de las formulas alternativas de 

cumplimlento de pena, luego de haber estado privados de su libertad por 

un tiempo minima a la mltad de la pena que se Ie haya impuesto 

3.1.4) Libertad Condicional. 

La libertad condicional es una modalidad de control penal tan antlgua 

como la prision. formulada por el escoces Alexander Maconochie en el 

ana 1840 can la propuesta de un regimen de progresividad en donde la 

ultima fase de dicho regimen consistia en el egreso anticipado del centro 

de reclusion bajo la imposicion al individuo de una buena conducta 



mediante el juramento de palabra dada por el recluso sobre un buen su 

comportamiento, denominado en el vocablo frances como "parole" que 

significa palabra. 

En la sociedad surgen angustias a nivel politico sobre esta modaJidad 

del proceso de cumphmiento de pena, siendo esta vista como la 

atenuaci6n del castigo y peligro de reincidencia y desde otra perspectiva 

es vista la dificultad que surge a raiz de esta medida para la reintegracion 

de mdivlduo y las altas probabilidades del retorno a una vida antisocial. 

Sin embargo en Venezuela, estas probabilidades son dlfuminadas 

gracias a las formulas que anteceden de esta, slendo obligatorio el 

Destacamento de Trabajo y el Regimen Abierto para la obtenci6n de una 

libertad condlcional, la cuill es institulda formalmente en el ana 1961 

descentrando en alguna medida el papel de puente principal hacia la 

libertad plena que se concebia al momento de su Implantacl6n en otros 

paises. 

Esta formula consiste en el egreso definitiv~ del Interno del 

establecimiento penttencialio . otorgada a aquellos penados que reunen 

los requlsltos establecidos en el articulo 501 del C6digo Orgilnico 

Procesal Penal, entre ellos haber cumpJido las dos terceras partes de la 

pena Impuesta. 

Esta medlda debe facilitar al penado alcanzar mayores niveles de exito 

en los contactas familiares, sociales. laborales y en el progreslvo 

descenso de la estlgmatizaci6n producida par el media cerrado En este 

sentido, segun Nunez (2005 16) el ana 2003 cierra con 2.262 liberadas 

atendidos en el Programa y es importante senalar que de 751 egresos 

registrados, un 74% de los casas cumph6 pena satisfactonamente y s610 
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el 13% egreso por revocatoria. representando la clfra mas baja de 

incumplimiento de cualquiera de las formulas alternativas de cumpllmlento 

de pena. 

En la actualidad, el penado bajo libertad condicional es supervisado par 

los delegados de prueba de las Unidades Tecnicas por un tlempo Igual al 

remanente de la pena y su supervision por parte de estos funcionarios. 

supone un menor nivel de intervenclon y eXlgencias con respecto al 

regimen de semi libertad, en el sentido de no requerir en caso de 

amenaza de revocatoria, constancia de trabaJo, informe del patrono la 

permanencla del penado en establecimiento alguno, nJ el sometimiento a 

normatlvas especlales contentivas de un sistema sancionatorio propio, 

como el destacamento de trabajo (Manual de Funcionamiento) 0 el 

regimen ablerio (Reglamento Intemo). 

A manera de conclusion en cuanto a las causas relaclonadas al 

cumplimiento 0 incumplimiento de esta medlda, que pueden corresponder 

a caracteristicas especificas de la poblacion en referencia, deben tomarse 

en cuenta las variables asociadas a los mecanismos implementados para 

el seguimiento del caso par parte del delegado de prueba, los cuales 

tienden a ser, como se menciono anteriorrnente, menos exigentes que el 

destacamento de trabajo y el regimen abierto, mas aun si se taman en 

cuenta factores como la desorganlzacion y altos niveles de hacinamiento 

que caracterizan los anexos y centr~s de cumplimiento de esa medidas. 

Marco juricfico regulatorio sobre er Sistema Penitenciario y Derechos 
Humanos. 

Los derechos humanos de las personas que se hallan bajo regimen 

penitenciario sa encuentran consagrados en diversos tratados 
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internacionales del ambito universal asi como en otras fuentes de 

derecho, tales como princlpios, declaraciones codigo de conducta, entre 

otra. Estos mecanismos adoptados por el Estado Venezolano teniendo 

repercusion a nivel intemacional, son en Sl, la punta de lanza de todo 10 

que regula los derechos de los individuos dentro del regimen de detencion 

o pnsion . 

Ambito Internacional, 

EI pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos causa gran 

impacto lIevando a interpretar al Comite de Derechos Humanos de 

Naciones Umdas el articulo 10 siendo este una de las disposiclones 

fundamentales, el cual concluye de la siguiente forma: "Las personas 

privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, 

Sin perjuicio de las restricciones inevitables en condicion de reclusion", 

Luego del alcance de esta interpretacion y su extension al conjunto de 

instrumentos intemacionales de derechos humanos esta recogldo en 

Princlpios Basicos para el Tratamiento de los Reclusos (principio 5), al 

establecer que: 

Con excepclan de las limitaciones que sean 
evidentemente necesarias por el hecho del 
encarcelamiento, todos los reclusos seguimn gozando 
de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales consagrados en la Declaracian 
Umversal de Derechos Humanos5 y, cuando el Estado 
de que se trate sea parte, en el Pacto Intemacional de 
Derechos Economicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Intemacional de Derechos Civiles y PoliticoS y su 
Protocolo Facultativo. asi como de los demas derechos 
esfipulados en otros instrumentos de las Naciones 
Unidas 
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Reglas Minimas para el tratamiento de los Reclusos: adoptadas 

por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencion del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. 

Este valioso y prolijo documento de las Naciones Unidas estabJece 

toda una sene de regulaciones y normas que deben ser atendidas por 

los Estados miembros e incorporadas en sus respectivas legislaciones, 

para blndar una amplia y eficaz proteccion a las personas detenidas 

por cuatquier motlvo en todo tipo de circunstancias de tiempo y lugar 

Las regtas tratan de las concernientes a la administracion general 

de los eSiablecimientos pen itencianos y es aplicable a todas las 

categorias de reclusos, criminales 0 civiles, en prision preventiva 0 

condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad 

de reeducaci6n ordenada por el juez. 

Reglas Minimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

Privativas de la libertad, Reglas Tokio: los estados S9 comprometen 

a introducir medidas no privativas de la libertad en sus respectivos 

ordenamlentos juridicos para proporcionar otms opciones, y de esa 

manera reducir la aplicacion de las penas de prision, y racionalizar las 

politicas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los 

derechos humanos, las exigenclas de la justicia social y las 

necesidades de rehabihtacion del delincuente. 

ASI mismo, estas reglas aplican el proceso tratamiento de los 

penados mediante los siguientes principios: 

13.1 En el marco de una medida no privativa de la libertad 
determinada, cuando corresponda, se estabteceran diversos 
sistemas, por eJemplo, ayuda pSicosocial individualizada, terapia de 
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grupo, programas residenciales y tratamiento especializado de 

distlntas categorias de delincuentes, para atender a sus 

necesidades de manera mas eficaz. 


13.2 EI tratamiento debera ser dirigido por profesionales can 

adecuada formaci6n y experiencia practica 


13.3 Cuando se decida que el tratamiento es necesario, se hara 

todo 10 posibJe par comprender la personalidad, las aptitudes, la 

inteligencia y los valores del delincuente, y especialmente las 

circunstancias que /0 lIevaron a /a comisron del delito. 


13.4 La autoridad competente podra hacer participar a la 

comunidad y a los sistemas de apoyo social en la aplicacion de las 

medldas no privativas de la libertad. 


13.5 EI numero de casos asignados se mantendra, en 10 posible, 

dentro de "mites compatibles con la aplicacion eficaz de los 

programas de tratamiento. 


13.6 La autoridad competente aMra y mantendra un expedlente 

para cada defincuente. 


Principios basicos para el tratamiento de los reclusos y 

Conjunto de Principios para la proteccion de todas las personas 

sometidas a cualquier tipo de detencion 0 prision elaborado por 

las Naciones Unidas: los principios que se enuncian en este 

instrumento tiene como objetivo la protecci6n de todas las personas 

sometldas a cualquier forma de detencion 0 prision, bajo el precepto 

del trato humano y digno que debe observarse para los privados de 

libertad. Este cuerpo de preceptos, agrupa, en lineas generales, las 

garantias que se establece en los instrumentos Intemacionales de 

derechos humanos bajo las obligaciones transversales de no 

dlscriminacion y de respetar, proteger y cumplir, aquellas a las que se 

comprometieron los Estados Parte. Son las garantias, definidas en los 

titulos precedentes, relativos a los siguientes derechos: la vida, libertad 

y seguridad personal; prohibicion de tortura y otros tratos y penas 
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cruetes, inhumanos y degradantes; trato humane y digno para los 

privados de libertad; e igualdad ante la ley. 

Principios basicos para el tratamiento de reclusos (PBTR): este 

instrumento fue adoptado y proclamado en el 14 de diciembre 1990 en 

la Asamblea General en la resoluci6n 45/111. Consta de 11 principlos 

que sintetizan en atenci6n a la definicion sobre unas garantlas 

minlmas, los ambitos de proteccion de los derechos de las personas 

privadas de libertad A modo de resumen, estes princlpios versan 

sobre. 

• 	 Principlo 1: Trato Humano y Digno para las Personas Privadas 

de Libertad 


• 	 Princlpio 2: No Discriminacion. 

• 	 Principio 3: Libertad de Culto y Rellgi6n . 

• 	 Principio 4: Personal de Custodia (obligaciones en relaci6n con 


los reclusos bajo custodia y en relacion de sociedad) 


• 	 Prlncipio 5: Con Excepci6n de las limitaciones que derivan del 


encarcelamiento, todas las personas privadas de libertad gozan 


de los Derechos Humanos 


• 	 Principlo 6' Derecho a la Particlpacion de Actividades Culturales 


y Educativas. 


• 	 Principio 7: Abolici6n y Restriccion de la celda Castigo como 


sancian Disciplinaria. 


$ 	 Principio 8: Trabajo Penitenciario. 

• 	 Princlpio 9. Acceso a Servicios de Salud. 
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• 	 Principio 10: Incentivo de Condiciones Favorables para su 

Remcorporaci6n Social 

• 	 Principio 11 : Aplicaci6n I mparcial de los Principios. 

Pacto Internacional de Derechos Politicos. Art. 10 N°3: el 

regimen penitenciario consistira en un tratamiento cuya finalidad 

esencial sera la reforma y readaptaci6n social de los penados. Los 

menores delincuentes estaran separados de los adultos y seran 

sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condici6n 

jundica. 

Normativa Nacional. 

Histoncamente la leglslacion venezolana viene abordando la situaci6n 

penitenciana, y Andrade (2002) en su obra Situacion penitenclana 

venezolana, realiza una cronologia muy detallada af respecto que se hace 

obligatorto citar completa: 

1.927, Decreto Reglamentatio de la PenaAccesoria 
de la Vigilancla de la Autoridad, firmado ysellado en 
el palaCIO federal de Caracas el 06 de Diciembre de 
1.927, con vigencia a partir del 1° de enero de 1.928 
derogando desde esa fecha el Decreta Ejecutlvo del 
20 de noviembre de 1.915, contlene ef procedimiento 
a seguir para el segUlmiento y vigilancia de los reos 
liberados sometldos a penas accesorias de vigilancla 
de la autoridad. 

1.937, Reglamento de la Ley de Regimen 
Penitenciario , firmado y sellado el 16 de octubre de 
1.937, derogando el Decreto Ejecutivo del siete de 
octubre de 1.898 sobre las penitenciarias, y los 
Decretos y Resoluciones expedidos posteriormente 
sobre la materia. EI instrumento Regula la EJecuci6n 
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de las penas y los Organismos Encargados de ello 
Contempla el trabajo forzado de los reos 
condenados a presidio en la construccfon de locales 
para la Penitenciaria General de Venezuela , todo en 
beneficio del Estado; ademas, regula la ejecucion de 
actividades de tratamiento en las areas de salud, 
educacion, trabajo agricola, orientacion religiosa, 
visitas aislamiento, disciplina y seguridad 

1.942, Reglamento Interior de la Colonia 
Correccional de las Islas del Burro y de Dtama. Se 
promulga en cumplimiento al articulo 6° del Decreto 
del 13 de agosto de 1 937, por el que se creo la 
referida colonia. Regula todo 10 referido al 
funcionamiento de los dos centros, haciendo 
referencla al tratamlento can fines correccionales 

1.944, Decreto que crea la Penitenciaria Provisional 
de san Juan de los Morros. uA la nombrada 
Penitenciaria Provisional seran trasladados, de la 
Penitenciaria General que funciona en Puerto 
Cabello, los sentenciados, a pena de presidio que a 
juicio del Director de dicho Establecimiento sean 
capaces y fisicamente utiles para los trabajos de 
edificacion de la penitenciaria Modelo, y los 
condenados a pnsion que voluntariamente opten par 
esta clase de labores y que relman aquellas mismas 
condiciones La direccion y administracion de la 
Penitenciaria Provisional se ejercera par media del 
Director de la Penitenciaria General de Venezuela, Y 
en 10 tocante a su regimen intemo, se aplicaran las 
disposiciones legales y reglamentarias sabre fa 
matena ."2 Tambiem pauta este decreta el personal 
que debe ser asignado al centro, considerando para 
ello el area de tratamiento. 

1.944 Reglamento de la Colonia de Trabajo de EI 
Dorado. Promulgado el 20 de marzo de 1.944 , 
regula el funclonamiento de la Colonia de Trabajo 
con fines correccionales, previstos en la Estatuto de 
Vagos y Maleantes, destinado a la reclusion de 
condenados a relegacion a Colonia penitenciaria. a 
medidas de seguridad 0 personas que hayan 
cumplido 18 arias conforme al Estatuto de Menores. 
1.945, Decreto que habilita la Colonia EI Dorado 
como anexo a la penitenciaria General, "Se habihta 
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la Colonia de Trabajo de "EI Dorado·, creada por 
Decreto Ejecutivo de 21 de octubre de 1.944, como 
anexo a la Penitenciaria General de Venezuela, para 
el mtemamiento de aquetlos reos condenados a 
presidio por los Tribunales de la Republica que esten 
cumpfiendo sus penas en ef referido establecimiento 
penal y que, por sus inclinaciones y conducta en el 
Presidio, requieran ser colocados en un medio de 
reclusion mas favorable para su regeneracion y 
readaptaci6n social."3 

1.949, Decreto N° 333 Relativo a Penitenciaria de 
Mujeres Ordena efectuar los estudios necesarios 
para la creacion de un Instltuto que se denominara 
"Penitenclaria de MUJeres" , el cual estara dotado de 
edificios, terrenos, escuelas, talleres y demas 
dependenclas que se juzguen tecnlcamente 
apropiadas de acuerdo a la ciencia Penitenclana 
moderna. 

1.949, Decreto N° 359 relativo a Casa Correccional 
de Mujeres . Ordena la verificacion de los estudios 
necesarios para la creacion de un Instituto que se 
denominara "Casa Correccional de Mujeres. 

1.951, Instituto para Formacien de Personal de 
Prisiones Creado segun Decreto Presidencial 
N°325, de fecha 26 de octubre de 1.95, 
Considerando que es indispensable la debida 
capacitacion de las personas que desempetien 0 

aspiren desempenar funciones tecnicas 0 

administrativas en los establecimientos penales de la 
Republica, a obJeto de facilitar la mas correcta 
apJicacion de la Ley de Regimen Penitenciario y de 
su Reglamento "4 

1 952, Reglamento de Carceles. Creado segun 
decreto N° 458 del 14 de noviembre de 1.952, 
estipula las normas de seguridad y tratamiento . 
"Seran normas fundamentales en toda Carcet 
Publica la seguridad del detenido; el orden y la 
disciphna en el estableclmiento, la higiene en las 
personas y dependencias; la atencion medica y 
dental de la poblaci6n carcelaria; asi como el 
estfmulo y la perseverante orientaci6n para fomentar 
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habitos de instruccion, moralidad y trabaJo en las 
personas detenidas "5 
1.957, Decreto N° 548 que crea el Internado Judicial 
de San Juan de los Morros. Regula el 
funcionamiento del centro como anexo de la 
Penitenclaria General de Venezuela 

1.964, Codigo Penal. Promulgado el 27 de Junio de 
1.964. Deroga el Codlgo Penal del 30 de Junio de 
1.915. Contiene las disposiciones relativas a los 
delitos, las faltas, las personas responsables y las 
penas. Precisa la descripcion formal del tipo de 
conductas que constituyen delitos y faltas, quienes 
son responsables de las violaciones a estas normas 
y las penas aplicables como consecuencia a las 
tnfracciones. 

1 964, Decreto de creacion del Intemado Judicial de 
"La Planta". Declara la habilitacion del Cuartel de la 
Planta como Casa de Reeducacion y Trabajo 
Artesanal, y como Internado Judicial, destinado a la 
reclusion con fines correcclonales y para la 
detencion de procesados por los Tribunales del 
Federal y del Estado Miranda y al cumplimiento de 
penas menores de un alio para sentenciados p~r los 
mismos Tribunales. 

1.971, Ley de Regimen Penitenciario, promulgada el 
17 de Julio de 1.961, deroga la Ley de Regimen 
Penitenciario del 17 de octubre de 1.937, seiiala 
sobre la materia de tratamiento, "EI penodo de 
cumplimiento de dichas penas sera utilizado para 
procurar la rehabilitacion del penado y su 
readaptacion social por los sistemas y tratamientos 
establecidos en esta Ley"6 

1.975, Reglamento de la Ley de Regimen 
Pemtenciario. Establece las reglamentaciones 
generales para la aplicacion de la Ley de Regimen 
Penitenciario. 

1.979, Ley de Sometimiento a JUlcio y Suspension 
Condic,onal de la Pena. Firmada y sellada eJ 20 de 
diciembre de 1979, reglamentada el 20 de marzo de 
1.980, con resuelto Ministerial del 31 de marzo de 
1.980, regula 10 concemiente a la aplicacion de la 
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modalidad del Sometimiento a Juicio para 
procesados y de la Suspension Condicional de la 
Pena como medida alternativa a la prision, establece 
a traves del resuelto la estructura organizativa de 
funcionamlento, ademas de la modalidad y fines del 
tratamlento. 

1.981, Ley de Regimen Penitenciario . Promulgada el 
8 de Julio de 1.981, deroga la Ley de Regimen 
Penitenciario del 21 de Julio de 1.971, regula 
aspectos del func;onam;ento del regImen 
penitenciano, Inspirada en las Reglas Minlmas de 
Tratamiento a los reclusos, aborda las areas de 
tratamiento a traves de servicios de aSistencia, con 
mlras a la reeducacion durante el tlempo de 
cumplimiento de la pena, ademas 10 relativo a las 
formulas altemativas de cumplimiento de pena, 
clasificacion, establecimientos especiales y 10 
tocante al tema de seguridad, dando continuidad a la 
Ley de 1.971. 

1.993, Ley de Beneficios en el Proceso Penal. Pauta 
el procedimiento a seguir con relacion a la aplicacion 
de la medida de Suspension Condicional de la 
Ejecucion de la Pena para condenados y otras 
formulas, como metodo alternativo a la privacion de 
la libertad modalidad y fines del tratamiento. 

1 993, Ley de Redencion Judicial de las Penas por el 
TrabaJo y el Estudio. Regula el procedimiento para la 
redenclon judicial de la pena por el trabajo y el 
estudio dentro de los centros de reclusion, considera 
el trabajo y el estudio como medios id6neos para la 
rehabihtaci6n. Su aplicaci6n fomenta la incorporaci6n 
de los condenados en actividades reeducativas. 

1.999, C6digo Organico Procesal PenaL Reformado 
el 14 de novlembre de 2.001 , en esta reforma se 
deroga la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, y 
algunas normas relativas a la ejecuci6n de las penas 
contenidas en el C.O.P.P. del ana 1.999 y otros 
instrumentos legales sabre la materia. Dedica el 
Libro Quinto, capitulos I, II, III y IV, a la ejecuci6n de 
las penas, crea los Circuitos Judiciales, los 
Tnbunales de Control, de Juicio y de Ejecuci6n y la 
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Corte de Apelaci6n. Define competencias en materia 
de regimen penitenciario y de Derechos Humanos. 
1 999 , Constituci6n de la Republica Bolivariana de 
Venezuela. EI Capitulo III, dedicado al Poder Judicial 
y el Sistema de Justicia, en la Seccien Tercera 
relatlva al Gobierno y fa Administracien del Poder 
Judicial, establece en el articulo 272 los principios 
rectores de funcionamiento del Sistema Penitenciario 
nadonal, haciendo enfasis en el respeto a los 
Derechos Humanos y al tratamiento de rehabilitacion 
de los intemos. Sobre el particular se abordara la 
tematica detenidamente en otro capitulo de este 
trabajo. 

2.000, Ley de Regimen Penitenciario. Reforma la 
Ley de Regimen Penitenciario de 1.981, adecua 
algunas normas al Codigo Organico Procesal Penal, 
no as; a la Constitucion de la Republica Bolivariana 
de Venezuela, en cuanto al funcionamiento del 
Sistema Penttenciario. Consagra el trabajo y la 
educaci6n como derechos de los condenados 

T odas las leyes y tratados antes mencionados, solo tiene un solo 
proposito proteger los derechos humanos que son normatlvas 
intemacionales, los convenios y tratados Intemacionales frrmados y 
ratificados por la Republica Bolivariana de Venezuela, protegen los: 

• Derecho a la dignidad humana. 

• Derecho a la seguridad personal 

• Derecho a 18 no discriminacion 

• Derecho a la libertad de religion y culto 

• Derecho a la hbertad personal, de expresion , opinion e 

informaCion derecho ala igualdad ante la ley, al debido 

proceso y garantias judiclales 

• Derecho a la educacion, cultura y deporte 

• Derecho al trabaJo 

• Derecho a la salud 
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Las leyes que conforman el sistema legislativo venezolano en el ambito 

penitenciario, no deja de ser abundante, en nuestros dias. se recopila 

todo un sin fin de normas segun la doeumentaci6n revisada, donde se 

regula el funcionamiento de algunas instituciones de reclusion, y multiples 

aspectos de trabajo peniteneiario . 

La carta magna contempla los derechos laborales de los pen ados y 

habla de la reinserclon e irrenunciabilidad de los derechos laborales sin 

diseriminaeion de nlOguna indole y tambielO de un sistema de post

penitenciaria, establecido en el Articulo 272 de la constltucion de la 

Republica Bolivariana de Venezuela (1999) 

"EI Estado garantJzara un sistema penitenciario que 
asegure la rehabilitacion del interne 0 intema y el 
respeto a sus derechos humanos Para ello, los 
establecimientos pemtenclarios contaran con 
espacios para el trabajo, el estudio, el de porte y la 
reereaeion, funcionaran bajo la direeclon de 
penitenciaristas profesionales eon credenciales 
academicas universitarias, y se regiran por una 
administraeion descentraHzada, a cargo de los 
gobiemos estadales 0 munlcipales, pudiendo ser 
sometidos a modalidades de privatizacion En 
general, se preferira en ellos el regimen abierto y el 
caracter de colonias agricolas penitenciarias. En todo 
caso las formulas de eumplimiento de penas no 
privatlvas de la libertad se aplicaran eon prefereneia a 
las medidas de naturaleza reclusorio EI Estado 
creara las instituciones indispensables para la 
asistenela pos penitenciaria que posibilite la 
reinsereion social del ex interno 0 ex intema y 
proporcionara la ereacion de un ente penitenciario 
con caraeter autonomo y eon personal 
exelusivamente teemeo. 
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Ley de Regimen Penitenciario (LRP) este instrumento tiene como a 

objetivo fundamental establecer normativas y regtas generales para el 

funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional ademas establece la 

reinsercion socIal del penado como prioridad en el periodo de 

cumpilmlento de la pena. Enfatiza que durante mencionado periodo de 

cumplimiento de pena deberan respetarse estnctamente todos los 

derechos inherentes a la persona humana consagrados en la 

Constitucion y leyes nacionales, tratados, convenios, acuerdos 

intemacionales suscritos por la Republica, asi como los derivados de su 

particular condicion de condenado. Los derechos individuales, colectivos 

y difusos que Ie correspondan de conformldad con las leyes. ASimismo, 

establece que corresponde al Ejecutivo Nacional, por organa del 

Ministerio del Interior y Justicia, la organizacion y el funclonamiento de los 

centros de cumphmiento de penas privativas de libertad y los servicios 

que Ie son inherentes 

Reglamento de intemados Judiciales (RlJ) establece que ninguna 

correcclon disclplinaria podra consistir en maltrato de pa/abra u obra nl en 

otras medidas 0 actos que of end an la dignidad personal. No obstante, no 

se considerara maltrato el uso de la fuerza estrictamente necesaria para 

someter al recluso en rebeldia nl la que S9 precisare para evitar repeler la 

agresion a terceros no la empleada para evitar actos colectivos de 

vlolencia que amenacen seriamente la vigilancia y la seguridad del 

establecimiento De esta misma forma, reza que corresponde al Ejecutivo 

Naclonal. por organo del Ministerio de Interior y Justicia, la creacion, 

organizacion y el funcionamiento de los servicios carcelarios 

C6digo Penal Venezolano (CPV) es el conjunto unitario y sistematizado 

de las normas juridicas punitivas de Venezuela, es decir, es un detallado 

pero preciso codigo que regula las actividades en matena penal. 
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Establece que nadie podra ser castigado por un hecho que no estuviere 

expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no 

hubiere establecldo prevlamente Ademas, establece que las leyes 

penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo y que todo 

el que cometa un delito 0 una falta en el espacio geogrMico de la 

Republica, sera penado con arreglo a la ley venezolana. 

C6digo Organico Procesal Penal (COPP) Este instrumento legal 

establece , entre otras garantias, que nadie podra ser condenado sin un 

juicio previo, oral y publico sin dilataciones indebidas, ante un juez 

imparcial. conforme a las disposiciones de este C6dlgo y con salvaguarda 

de todos los derechos y garantias del debldo proceso, consagrados en la 

Constituci6n Nacional, las leyes, los tratadas , convenias y acuerdos 

intemacianales suscritos por la Republica . 

Ambito laboral. 

La Canstitucion de la Republica Bollvariana de Venezuela en su 
capitulo V refendo a los derechos sociales y de las familias garantiza el 
derecho af trabajo y regula esta materia en los siguientes articulos: 

Articulo 87: toda persona tiene derecho al trabajo y 
el deber de trabajar. EI Estado garantizara la 
adopcion de las medidas necesarias a los fines de 
que toda persona pueda obtener ocupaclon 
productiva, que Ie proporcione una existencla digna 
y decorosa y Ie garantice el pleno ejercicio de este 
derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La 
ley adoptara medidas tendentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras no dependientes. La 
libertad de trabajo no sera sometida a otras 
restricclones que las que la ley establezca. 
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Todo patrono 0 patrona garantizara a sus trabajadores 0 trabajadoras 
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. 

EI estado adoptara medidas y creara instituciones que permitan el 
control y la promocion de estas condiciones. 

Articulo 88: EI Estado garantizara la igualdad y 
equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del 
derecho al trabajo. EI Estado reconocera el trabajo 
del hogar como actividad econamica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las 
amas de casa tienen derecho a la seguridad social 
de conformidad con la ley. 

Articulo 89' el trabajo es un hecho social y gozara de 
la proteccian del Estado. La ley dispondra 10 
necesario para mejorar las condiciones materiales, 
morales e intelectuales de los trabajadores y 
trabajadoras Para el cumplimiento de esta 
obligacion del Estadose establecen los slgulentes 
principios . 

1. Ninguna ley podra establecer disposiciones que 
alteren la intangibilidad y progresividad de los 
derechos y beneficios laborales. En las relaciones 
labores prevalece la realidad sobre las formas 0 

apariencias. 

2. Los derechos laborales son Irrenunciables. Es 
nula toda accian, acuerdo 0 convenio que implique 
renuncla a menoscabo de estos derechos. S610 es 
posible la transaccian y convenimiento al termino de 
la relacian laboral, de conformidad con los requisitos 
que establezca la ley. 

3. Cuando hubiere dudas ace rca de la aplicacian 0 

concurrencla de varias normas, 0 en la interpretacion 
de una determinada norma, se aplicara la mas 
favorable al trabajador 0 trabajadora. La norma 
adoptada se aplicara en su integridad. 
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4. Toda medida a acto del patrono 0 patrona 
contrano a esta Constitucion es nulo y no genera 
efecto alguno 

5 Se prohibe todo tipo de dlscriminacl6n par 
razones de politica, edad, raza, sexo 0 credo 0 por 
cualquier otra condicion. 

6 Se prohibe el trabajo de adolescentes en labores 
que puedan afectar su desarrollo integral. EI Estado 
los protegera contra cualquier explotaclon 
economlca y social. 

Articulo 90: La jornada de trabajo diuma no 
excedera de ocho horas diarias ni de cuarenta y 
cuatro horas semanales. En los casas que la ley [a 
permlta, la jornada de trabajo noctuma no excedera 
de slete horas diarias ni de treinta cinco semanales 
Ningun patrono podra obligar a los trabajadores 0 

trabajadores a laborar horas extraordinarias. Se 
propendera a la progresiva disminucion de la jornada 
de trabajo dentro del interes social y del ambito que 
se determine y se dispondra 10 conveniente para la 
mejor utilizacion del tiempo libre en beneficia del 
desarrollo fisico, espiritual y cultural de los 
trabajadores y trabajadoras. 

EI derecho al goce de los beneficios que tiene el trabaJador cumpliendo 

una condena y que estan consagrado en el Articulo 92 de nuestra 

constitucion, es decir el derecho que tienen al cobro de 

las prestaciones sociales que les recompensen la antigOedad en 

el servlclo, sera proporcionar al tiempo deservicio y calculado de 

conformldad can el ultimo salario devengado. 

Este articulo 93 de la Constitucion, que garantiza la estabJlidad en el 

trabajo debe ser garantizado por la Ley, a los fines que los penados gocen 

de el sin mas limitaciones que las que establezca la Ley. 
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De acuerdo al Articulo 96, establece el derecho a 

la negociaclon colectiva, los reos que laboren 

para empresas publicas 0 privadas y que tengan beneficios de la 

contratacion colectiva gozaran de estes por ser derechos estos laborales 

de todos los lrabajadores en Venezuela establecidos por la Legislacion 

Laboral de todo 10 antes expuesto se debe conclulr que las garantias 

constitucionales brindan proteccion a los derechos laborales a todo 

trabajador sin tomar en cuenta su condicion social 

La Ley de Regimen Penitenciario en ejecucion directa de la 

Constitucion desarrolla 10 concemiente al derecho al trabajo, consagrado 

en el articulo 87 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de 

Venezuela. 

Articulo 15: EI trabajo penitenciario es un derecho y 
un deber. Tendra caracter productivo y formativo y 
su objeto primordial sera a la adquisicion, 
conservacion y perteccionamiento de las destrezas, 
aptitudes y habitos laborales con el fin de preparar a 
la poblacion reclusa para las condiciones para el 
trabajo en libertad, obtener un proyecto economico y 
fortalecer sus responsabilidades personales y 
familiares. 

Articulo 16. Las relaciones laborales de la poblaclon 
reclusa se regiran por La Ley Organica del Trabajo. 
EI Ministerio de Interior y Justicla dispondra de los 
medios necesarios para proporclonarles adecuado 
trabajo y estimulara la creacion de talleres y 
microempresas penitenciarias, con la participacion 
directa de los mismos, de las gobemaciones, 
municipios y empresas y organismos publicos y 
privados. 

Las microempresas creadas de conformidad al parrafo ante nor, 

deberan adecuarse al sistema de seguridad social vigente Para financlar 
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la constitucion y el desarrollo de microempresas se organizara un sistema 

de ahorro y prestarno que permita a los reclusos el rnanejo de dichos 

recursos economicos 

Articulo 17: La remuneracion de los pen ados sera 
destinada, en la proporcion que establezca el 
reglamento, para adquirir objetos de consumo y de 
usa personal, atender a las necesidades de sus 
familiares, formar el pro pia peculia que percibira a su 
egreso, adquirir materiales y utiles renovables para 
el trabaJo e, incluso, para compansar parcialmente al 
costa de su internacion en la medida que 10 permita 
la cuantia de la remuneracion asignada. 

Articulo 18: EI trabajo en los establecimientos 
penitenciarios se orientara en preferencia hacia 
aquellas modalidades mas acordes can las 
eXlgencias del desarrollo economico nacional, 
regional 0 local. 

Articulo 19: EI pen ado sera informado por los 
funclonarios del establecimiento penitenciario de las 
condiciones de trabajo y de los beneficios que habra 
de obtener de el. 

EI Reglamento de la Ley de Regimen Penitenciario: En su capitulo III 
desarrolla aun mas 10 conducente al tema del trabajo penitenciario, 
especificamente en los siguientes articulos: 

Articulo 11 . EI trabajador de los pen ados sera 
organizado y supervisado segun el caso par la 
Direccion de Prisiones y la Caja de Trabajo 
Penitenciano, a traves de la Junta de Trabajo que 
funcionara en cada establecimiento de cumplimiento 
de condena. 

Articulo 12 : La junta de trabajo estara integrada par 
los miembros: 

1. El Director del establecimiento, a qUien haga sus 
veces 
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2. EI jete de produccion de la Caja de Trabajo 
Penitenciario. 

3. EI jete de Regimen Coordinador 

4. Un Trabajador Social. 

5. EI Jefe de los Servicios Medicos. 

6. EI Director del Centro Educativo. 

Articulo 13. EI producto del trabajo de los reclusos se 
destinara preferrblemente a satlstacer las 
necesldades de consumo de los centros de 
intemaci6n y 10 que colocara en el mercado. 

Articulo 14: La remuneraci6n que reciba el recluso se 
dividira en la torma siguiente: 50% para el 
mantenrmiento de su familia, si la hubiere y en caso 
contra rio, ingresara la suma correspondiente al 
peculio del recluso.25% para sus gastos person ales 
y adquisici6n de materiales y utiles, y 25% para 
formar e mcrementar los ahorros que Ie seran 
entregados al egresar 

Articulo 15: EI recluso podra retirar total 0 
parcialmente los haberes de su cuenta de ahorros, 
cuando existan circunstancias excepcionales que 10 
justifiquen. Estos retiros deberan ser autorizados 
par la Junta de Conducta, previa informe del Servicio 
Social y demas servicios especiales del 
estableclmlento 

Articulo 16: EI Servlclo Social verificara a traves de 
visitas al hogar, la eXlstencia del grupo familiar que 
dependa economicamente del recluso y debera dar 
cuenta de ella a la Junta de Conducta por medio del 
respectivo informe. De la entrega del dinero a los 
fa miliares se dejara constancia en la histona social 
del recluso 

Articul017: En los establecimientos para mujeres 0 

en las Secciones temeninas de los centros de 
cumplimiento de pena, se organlzara el trabajo bajo 
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las mismas pautas y condiciones senaladas en el 
presente Reglamento . 

Articulo 18: En CaSO de que un recluso sea remiso 
en acatar las ordenes impartidas en relacion a sus 
debe res laborales, el Director, el Subdirector, 0 el 
Jefe de Regimen Coordinador del establecimiento 
deberim instruirlo al respecto, haciendole 
comprender las ventajas que conlleva su 
adlestramiento profesional, tanto desde el punto de 
vista personal como del social. De no lograr por 
persuasion el proposlto buscado, se sometera el 
caso a la Junta de Conducta la cual determinara las 
medidas que deban adoptarse . 

Articulo 19- EI Minlsterio de Justicia dotara a los 
estableclmientos de talleres de aprendizaje, de utiles 
renovables y maquinarias requeridas para las faenas 
industriales y agricolas, como parte de la terapia 
destinada a la readaptacion del recluso. 

En el presente trabajo se hace necesario, darle el tratamiento de 

definicion a los derechos laborales, tanto desde el punto de vista general 

como la definicion de derecho laboral de los penados, a demas de 

considerar y ubicar las garantias de que gozan esos derechos en el 

ambito juridico y social. 

Segun, Cabanellas (1984 '102), el Derecho a la dignidad humana es "EI 

que tlene todo hombre para que se Ie reconozca como es dotado de un fin 

propio, y no cual simple medio para fines de otros" Asi que todo ser 

humane se Ie debe dar un trato justo y equilibrado, sin menos preclsar 

condiciones soclales ni mucho menos laborales, sea cual sea la condici6n 

como persona y que el derecho a la dignidad humana debe ser 

garantizada por el Estado y muy especial mente por la humamdad a traves 

de los tratados pactos y convenios mternacionales suscritos por eJ Estado 

y ratificados por este. 
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En tal sentido el trabajo debe estar intervenido por el estado a los fines 

de desarrollar y hacer frente al problema social, con la intencion de que, la 

instituclon del poder publico, sirva de garante en la relaci6n laboral, entre 

el trabajador y el empleador, el desarrollo de la ley y los reglamentos en 

busca de los beneficlos de las clases desposeidos y excluldos de 

los procesos de producci6n .De manera que es el Estado quien debe 

garantizar la proteccion de los derechos laborales en el sistema penal 

Venezolano de los sentenciados por con dena definitivamente firme 

EI trabajo, en la legislaci6n nacional, esta contemplado en la 

Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela como un derecho, 

pero ademas la carta magna establece, que el Estado debe garantizar el 

trabajo a todos los ciudadanos sin discriminacion alguna, ademas la 

proteccion de los derechos basicos del trabajador estan desarrollados en 

el reglamento de la Ley del Trabajo y su Reglamento con el fin de 

garantizar estos derechos y de dar cumplimiento a los mismos por parte 

del empleador, buscando regular las relaciones del trabaJo entre el 

trabajador y el empleador a los fines de meJorar las condiciones 

economicas del trabaJo como un hechos social. 

Es importante destacar el Derecho del Trabajo con el fin de unificar las 

leyes laborales, en relaclon a la prestacion del trabajo en diversos palses 

se Ie da el caracter de publico y de alii que nace dentro de los tratados 0 

convenciones intemacionales donde el Estado es parte 0 los ha firmado y 

ratificado en pro de afianzar la proteccion del trabajo, los trabajadores en 

el ambito internacional. 

A partir de ello surge de la Organizacion Internacional del Trabajo 

(OIT): organismo este del cual forma parte Venezuela, cuyo fin 10 que 
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busca es la proteccion del derecho al trabajo en el ambito intemacional 

pues debido a la globalizacion de la economia, se ve afectada la relacion 

de trabajo entre las partes, la colectividad, el mejoramlento de los 

trabajadores, y las normas juridicas que se aplican al trabajo como un 

hecho y derecho social. 

En relaclon al tema que nos ocupa, es decir \a proteccion de los 

derechos laborales en el sistema penitenciario venezolano, estos 

derechos estan contemplados en el articulo 272 donde alcanza la 

inclusion de los penados y sus derechos sociales y laborales al rango 

constitucional , quedando asi claro el aspecto social y humanitario que 

priva en todo el contenido del texto constitucional. Para ella sera 

necesario un sistema penitenciario bajo la tutela del Estado, que asegure 

la rehabilitaclon de los intemos e intemas con el proposito de asegurar la 

reinsercion en la socledad . 

Son los derechos, mencionados ya; como par ejemp/o: A que la vida 

del condenado se desarrolle en condiciones dignas, 10 que incluye 

instalaclones adecuadas e hlgiemicas , dieta alimentaria suficiente y 

balanceada , una vestlmenta desprovista de todo signo distintivo, 

degradante 0 humillante; A tener asistencia a su salud fislca y mental, 

asistencia juridica, educativa y religiosa; a recibir visitas de familiares 

y amlgos con el mundo exterior, a ser informado incluido en actividades 

y programas del tratamiento reeducativo; a que se respete religion; a una 

vida sexual dlgna; a ser custodiado y tratado por personal especializado; 

a la progresividad , es decir a los avances de la libertad anticipada segun 

sus progresos en el regimen. 



Marco Conceptual 

Se definen a continuaci6n conceptos basicos a manejar para este 

determinado tipo de investigacion. ademas de definiciones que son poco 

utilizadas dentro de las Relaciones Industnales . 

./ 	Acci6n social: segun Max Weber: (2 ed .1964:S) "es una accion en 

donde el sentido mentado por un sujeto (s) esta referido a la 

conducta de otros, onentandose por esta en su desarrollo . 


../ 	 Condenado: "En las causas penales, individuo sentenciado par la 

que se declara al acusado culpable de un deliton. 


EI Delito. 

Para efectos de esta investigacion es de importancia conocer que es el 

delito, cual es su definicion y como se clasifican, ya que para que una 

persona tenga que Ir a la carcel debio cometerlo, la pena de la libertad en 

cualquier legislacion. solo esta destinada a las personas que par cualquier 

motivo "tomaron la decision" de quebrantar las normas impuestas por la 

socledad Por esto cabe la necesidad de desarrollar este tema, ya que 

permitira poseer una mejor perspectiva a la hora de dar conclusiones a 

esta investigaclon. 

EI delito es definido segun el Diccionario Juridico Venezolano (1997) 
como: 

Una valoracion juridica que ha ido cambiando con los 
tiempos, asi por ejemplo en los pueblos de la 
antiguedad (Oriente, Grecia y Roma), se admitia la 
responsabilidad por el resultado danoso, siendo ello 
una valoracion subjetiva , por eso se estimo a los 
animafes como responsabfes. (p.398) 
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Crimen y delito son terminos equivalentes Su diferencia radica en que 

delito es gene rico y por crimen se entiende un delito mas grave 0, en 

ciertos paises, un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto el 

delito como el crimen son categorias presentadas habitualmente como 

universales, Sin embargo los delitos y los crimenes son definidos por los 

distintos ordenamientos juridicos vigentes en un territorio 0 en un 

intervalo de tiempo 

Amuchategu i. Griselda. (2005) en su hbro Teoria del delito, 

Consecuencia ultima del derecho Clasifica los delitos de la siguiente 

manera 

Comunes y politicos 

• 	 Delttos Politicos. son aquellos en los que se atenta contra la 


estabiJidad de un regimen politico determinado. No buscan un 


beneficlo personal, si no modificar una sltuacion por vias facticas 


de violencia . Pueden ser por ejemplo la sedicion de Estado y la 


revolucion. 


• 	 Delitos Comunes. Son los atentados contra el patnmonio, persona, 


familia 6 estado que no pueden ser clasificados como politicos . 


Segun e! momento de su consumacion. 

• 	 Delitos instantaneos. Se consuman en una sola accion como el 

robo. 
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• 	 Delitos instantaneos con efectos permanentes: son los que 

ejecutan 0 consuman en un Instante pero sus efeetos se prolongan 

en el transcurso del tiempo, como el homicidio . 

• 	 Delitos Continuados: Son aquellos que para su ejecucion se 

realizan varias acciones que producen una sola lesion Jurfdiea. 

• 	 Dolos05. Son los cometidos con conocimiento e intencion de 

ejecutarla accion delietiva y de causar el dana efectuado 

• 	 Culposo: Sa cometen al eJecutar un heeho negligentemente 0 sin 
prudencia. 

• 	 Delito de Resultado' Son aquellos en Isoque el resultado 0 el 

efecto consiste en una consecuencla de lesion La voluntad 

provoca una modificaei6n en el mundo exterior y esa modlficacion 

es el resuJtado. Ejemplo: el homicidio se subdivide en : 

• 	 Delitos de Lesion: La aecion debe haber causado la lesion del bien 

juridico mediante el dano ocasionado a un determmado objeto 

EJemplo . lesion del bien juridico "integridad corporal y saludu 
, que 

da lugar a traves de la lesion del objeto protegido: el cuerpo de una 

persona. 

• Delitos de peligro concreto: Existe un bien juridico que no se ve 

alterado por la accion, pero ha corrido el riesgo de ser danado. 

Ejemplo: incendio. 
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Castellanos, Femando. (2005) plantea que toda persona que comete 

un delito debe pagar con una pena , por ello el autor define como una 

sancian que produce la perdida restricci6n de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el organo jurisdiccional, mediante 

un proceso, al individuo responsable de la comision de un delito Es decir 

cualquier persona que comete un delito debera pagar por sus actos, Y 

clasifica la pena de la slguiente manera: 

• Penas corporales: Son las que afectan a la integridad fisica. 


Tambiem puede entenderse pena corporal en sentido amplio como 


aquellas que no sean pecuniarias (apreciables en dinero) 


• 	 Tortura : Se suele entender que se trata de un trato inhumano 0 


degradante y que va contra los derechos fundamentales, siendo 


aun seguido en algunos paises. (azotes, amputacioes, ect.) . 


• 	 Pena de muerte: La mas drastica, abolida en muchos parses Sin 


embargo no se considera trato inhumano 0 degradante, al 


contrario que la tortura. 


• Penas intames: Aquellas que afectan el honor de la persona. Son 


comunes en los delitos militares (por ejemplo, la degradacion). 


• 	 Penas privativas de derechos' Son aquellas que implden el ejercicio 


de clertos derechos (generalmente politicos como el voto 6 


famlliares como la patria de potestad), privan ciertos cargos 0 


proteslones 0 inhabilitan para su ejercicio. 
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• 	 Penas pnvativas de libertad: Consisten en quitarle al individuo si 


efectlva liberad personal ambulatoria ( es decir, su libertad para 


desplazarse por don de desee). fijando que para el cumplimiento de 


esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un 


estabtecimiento especial para tal fin lIamado comunmente carcel, 


aunque cada ordenamiento juridico Ie de un nombre concreto 


(correcclonal, estableclmiento penitenclario, centro de reclusion) 


• 	 Penas limitativas de derechos. Solamente impone la ob/igacion de 


realizar ciertos actos (por ejemplo, prestar servicios a la 


comunidad) 0 el impedimento de ejecutar otros (ejercicio de una 


profesion) 


La importancia de conocer la clasificaci6n de los delitos y la pena. es 

que el individuo sera Juzgado, encarcelado y posteriorrnente clasificado 

segun el delito cometido. Hay personas que piensan que segun el delito 0 

las causas que 10 lIevaron a cometerlo es que se puede saber si una 

persona tendra la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, ya que hay 

infracciones menos cuestionadas que otras. Hay quienes piensan que no 

importa el delito cometido, de todas formas debe ser sancionado y 

permanecer en la careel. pero bien es clerto , que dependiendo de las 

causas y el tJpo de delito cometJdos es que penado podra adaptarse 

nueva mente a la sociedad. 

,/ 	DOMinaci6n: Weber describe la dominacion como ' ·uno de los 


mas Importantes elementos de la accion comunitaria" ya que 


emplea todas sus formas en donde menos se piensa ASI Ie sa 


forma a la dominacion como una busqueda de obediencia en un 
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grupo detenninado y con un determinado fin, slendo la obediencia 

una probabilidad . 

.,/ Genealogia: La geneafogfa aparece como un metodo generaf en fa 

obra de Nietzsche "La genealogia de la moralu en este libro el 

analisis genealogico de los valores comienza a partir del uso de las 

palabras "bueno" "malo" y "bueno", "malvado" , Nietzsche comenta 

sobre este metodo' "La indica cion de cual es el camino correcto me 

la proporciono el problema referente a que es 10 que las 

deslgnaciones de 10 "bueno" acuriadas por las diversas lenguas 

pretenden proplamente significar en el aspecto etlmologico" mas 

adelante se pregunta por las indlcaciones que esta ciencia del 

lenguaje Ie puede proporcionar sobre la hrstoria de la evolucion de 

los conceptos morales se encarga de estudiar el dominio de la 

hlstona al analizar minuciosamente los documentos y los discursos 

que legitiman los valores de una epoca. Aqui radica la relacion 

entre saber produccion de discursos que definen y delimitan el 

sentido de las cosas en una epoca determinada y poder 

mecanismos, estrategias y practlcas sociales que posibihtan 

nuevas formas de control social. La produccion de aquetlo que se 

dice verdadero en una epoca solo puede entenderse si atendemos 

a la historia vista de modo genealogico; esto es, haciendo un 

analisis detallado de los discursos de una epoca e identificando los 

"bajos fondos"de todo discurso. La historia para Foucault no es 

mas que ese gran camaval del tiempo y la genealogia se encarga 

de mostrarlo; manifiesta la parodia que esta detras de los 

acontecimientos y desnuda todo tlPO de mecanismos y estrategias 

que se encuentran en toda pretension de verdad 
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./ 	Penado: "en general , el condenado por sentencia firme al 

cumplimiento de una pena" . 

./ 	Penal: "Que lIeva consigo pena ; como el Codigo Penal 

estableclmiento carcelario destinado al cumplimiento de pena 

privativa de libertad, por 10 comun de varios anos" 

../ 	Presidiario: "el sentenciado por un delito mientras cumple su 

condena en un presidio, u otro establecimiento carcelario" . 

,f 	 Presidio: "La Academia recuerda que, con expresion anticuada, 

llama base as! a la guamicion de soldados en las plazas, castillos y 

fortalezas para su custodia y defensa, asi como a la ciudad 0 

fortaleza que se puede guamecer de soldados Actualmente se 

entiende por tal establecimiento penitenciario en que cumplen sus 

condenas los penados por delitos gravesu 
• 

,./ 	Poder: esta relaci6n que el poder establece con el hombre 


confinado 0 el hombre detenido, es claramente una relaci6n de 


exclusion . EI poder es la raz6n que ve, la razon que controla . la 


razon que domina que incluso desarrolla las clencias sociales es 


una idea brillante de Foucault en sus CritlcaS sobre la concepcion 


del poder. 


Esta raz6n que ve, que controla, que domina que instrumenta a 

los hombres y que incluso desarrolla las ciencias sociales, no para 

conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo mejor, es la 

Idea fundamental de Foucault.~EI poder tiene el poder de imponer 

la verdad" 
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Jose Pablo Femmann: En su programa: "Filosofia Aqui y Ahoran 

(2008) define a el poder como: "Ia capacidad que tiene un 

determlnado grupo de imponer su verdad como verdad para 

todos" , 

./ 	Redenci6n de la Pena: "Iiberacion de carga 6 condena". 

if 	Regimen Penitenciario: "Es el conjunto de normas que regulan el 

funcionamiento de los establecimientos carcelarios, la manera 

como el condenado ha de sufrir la pena y las actividades de 

trabajo, educacion, rendimiento economico, sostenimlento de su 

familia, ect. A que ha de estar sujetoff 
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CAPITULO III 

MARCO METODOL6GICO 

En esta etapa de la investigaci6n se realiza un estudio con el fin de 

organizar la metodologia pertinente, teniendo como proposito alcanzar el 

obJetivo planteado en el cual se define la naturaleza de la investigacion , 

utilizando las herramientas apropiadas, obteniendo de esta forma los 

datos necesarios y asi dar los resultados que surgen del analisis del 

contexte objeto de estudio . 

Naturaleza de la investigaci6n 

EI presente trabajo se realizo bajo el contexto de una investigacion de 

tipo cualitatlvo con apertura cuantitativa por cuimto se expresan datos 

estadisticos obtenidos de anteriores Investigaciones, datos que 

permitieron el analisis de la problematica del trabajo penitenciario en otros 

sectores del pais, a manera de muestra significativa para el abordaje de 

esta investlgacion. 

Este papel de trabaJo, hace referencia a la hermeneutica y la pluralidad 

de sus concepciones, para poder interpretar y comprender los hechos 

indagados, resaltandose por 10 tanto la interpretacion y comprension 

como elementos que conforman el circulo hermeneutico, que va del todo a 

las partes y de las partes al todo . 

Se escoge el presente metodo para este tipo de investigacion ya que 

posee las caracteristicas que ayudaron a dar respuestas adecuadas a los 

objetivos propuestos al inicio del planteamiento del problema, ayudando 
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a resolver las interrogantes que surgieron al momenta de observar la 

situaci6n obJeto de estudio. 

A partir de esta metodologia se pudo analizar detalladamente el 

protagomsmo del modelo del panoptico dentro de las carceles, la 

influencia disciplinaria para las practicas laborales y su relacion con la 

implementacion de este modelo en las organizaciones modernas, el cual 

aumenta la calidad en sus procesos intern~s, para luego generar 

perspectivas teoncas Asi mismo define la forma de recolecci6n de datos 

y el proceso de interpretacion que \levan a la investlgacion de 10 particular 

a 10 general a traves del analisls y conclusiones extraidas de los datos 

obtenidos. 

Segun Sampieri citando a Grinnell (2006) el enfoque cualitativo puede 

definirse como : 

Un conjunto de practicas interpretativas que hacen 

al mundo visible, 10 transforman y convierten en una 

serie de representaciones en forma 

observaciones, anotaciones, grabaciones 

documentos. Es naturalista (porque estudla a 

objetos y seres vivos en sus contextos 0 ambientes 

naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fen6menos en terminos de 

significados que las personas les otorguen) (p 09) 


Es sabido que el tema de las carceles de Venezuela con respecto a la 

situacion de los derechos humanos, situacion carcelaria y reinsercion es 

bien conocldo , por 10 tanto no es un tema exploratorio, sin embargo, la 

situaclon actual conlleva a investigar a profundidad 

altamente relacionadas con el panoptismo como teoria 

enmarcada desde el inicio de las carceles para el tratamiento de 

de 
y 

los 

los 

caracteristlcas 

organizacional 

los 
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reclusos y la influencia significativa para la obtencion de resultados en el 

ambito soclo-Iaboral. 

En este sentido dicha mvestigacion es inedita y poco estudiada por 10 

que los resultados constJtuyen una vision aproximada de dicho obJeto y 

especificara las propiedades importantes de la sub-cultura carcelaria y la 

vision actual sobre el modele de organizacion y disciptina dentro de las 

carceles 

Par otro lado y explicando un poco mas el significado del enfoque 

cuafitativo para esta investigaci6n Watson-Gegeo (1982'158) indica que la 

investigacion cuahtativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables, Ademas, el papel de mteracci6n de los particlpantes es 

importante por cuanto debe incorporarse su opinion. expresiones, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tat y como son en la 

reatidad. 

Entonces el enfoque cualitativo se interesa par comprender la reatidad 

dentro de un contexto dado, por ello debe captarla como un todo unificado 

y no puede fragmentarse 

Cabe destacar que toda investigacion de tipo cualitativo comprende un 

diseno, EI termino diseno se refiere al "abordaJefl general que se ha 

utilizado en el proceso de investigacion. Sampieri (2006) expresa el 

diseno en el enfoque cualitatlvo de la forma siguiente: 

EI diseno al igual que la muestra, la recolecci6n de 
los datos el analisis, va surgiendo desde el 
planteamlento del problema haste Ie mmersion micial 
y el trabajo de campo y; desde luego, va sufriendo 
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modificaciones, aun cuando es mas bien una fonna 
de enfocar el fen6meno de interes . 

Los diseiios se caracterizan por ser flexibles y abiertos en donde el 

curso de las acclones las dicta el campo (los participantes y la evoluci6n 

de los acontecimientos), ajustandose el diseiio a las condiciones del 

escenario 0 ambiente. 

Es entonces, que et diserio propuesto en esta investigaci6n esta 

orientado en elementos fenomenol6gicos , la cual se enfoca en las 

experienclas mdividuales y subjetivas del sujeto (s) relacionados con el 

objeto de estudio, reconociendo las percepciones del (los) involucrado (s) 

y el significado de un fen6meno 0 experiencias 

De acuerdo con Creswell (1998), citado por Sampieri, la fenomenologl a 

se fundamenta en diversas premisas de las cuales se reserian las 

siguientes: 

~ El diseno fenomenologico se basa en el analisis 
de discursos y temas especificos, asi como en la 
busqueda de sus posibles significados 
• EI investigador confia en la intuicion, imaginacion 
y en las estructuras universales para lograr 
aprehender la experiencia de los participantes. 

EI investigador contextualiza las experiencias en 
terminos de su temporalidad (tiempo en que se 
vivieron) , espacio, (Iugar en el cual ocurrieron), 
corporalidad (las personas f[sicas que la vivieron) y 
el contexto relaclOnai (los lazos que se generaron 
durante las experiencias). 
• Las entrevistas, grupos de enfoque, recolecci6n 
de documentos y materiales e historias de vida se 
dirigen a encontrar temas sobre experiencias 
cotidianas y excepcionales . 
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• En la recoleccion enfocada se obtienen 
informacion de las personas que han experimentado 
el fen6meno que se estudia. (p.713) 

Finalmente esta investigacion se encuentra enmarcada bajo la 

modalidad de historias de vida, debido a que la forma de recolectar los 

datos ha sido a traves de un participante que estuvo inmerso dentro del 

contexto objeto de estudio, por un largo periodo; ademas su presidio 

durante ese tiempo 10 lIevo a relacionarse y vivir en diversos recintos 

penitenciarios, dando una perspectiva generalizada de las carceles de 

Venezuela, siendo esta un muestra rica y simplificada en un solo 

individuo. 

No obstante cabe destacar que el participante, ademas no ha rota el 

vinculo con las carceles a pesar de su condicion de libertad condicional, 

ya que se destaca en la actualidad como un lider organizaclonal que esta 

al serviclo de los privados de libertad, gracias a estructuras de poder 

creadas can el fin de ayudar y reinsertar de forma paralela a los pen ados 

siendo como un beneficio alternativo a los dispuestos en la legislaci6n 

Venezolana y suscnto a los tratados internacionales 

Estrategia Metodol6gica. 

Para la realizacion de esta investigacion se plantea como estrategla el 

proceso fundamental de fa investigacion con caracteristicas cualitativas fa 

cual esta diseriada par vanas fases a seguir de forma sistematica y 

ordenada, pero en este caso, adaptada al diseno metadologico del 

presente trabajo. ASI, la estructuracion de la estrategia queda planteada 

de la siguiente forma . 
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Fase 1) Descripcion: esta fase estara orientada a la descripcion y 

entendimiento amplio y generalizado del objeto de estudio. 

Fase 2) Exploracion bibliogrMica: consiste en examinar e indagar sabre la 

revision de la hteratura respectiva, para el desarrollo de una teoria 

fundamentada que se derive de la descripcion del mundo social. A partir 

de alii se generan las hip6tesis de la investigacion. 

Fase 3) Recoleccion de datos: esta fase es de seleccion y recoleccion de 

datos no estructurados de un unico 0 un numero relativamente pequeno 

de casos a los cuales ha de darle estructura para retinar el proceso de 

investigacion, esto se reahza de manera no estandarizada, ni estadistica, 

obteniendo las perspectivas y puntos de vista del (los) participante(s). 

Fase 4) anal isis de datos se analizan los textos y material audiovisual 

obtenido en la recoleccion para la descripcion y desarrollo de lemas que 

Iteven a la investigacion a obtener resultados. 

Fase 5) Reporte de resultados: Se generan sistemas de categorias, 

slgnlficados profundos y relaciones entre hlp6tesis y teoria, para hallar 

similitudes 0 diferenClas entre los datos y las relaciones antes descritas. 

(Vease Figura N° 4) 

Es de indicar que se aborda el analisis a traves de la Teoria 

Fundamentada, que no es mas que construir conceptos desde el punto de 

vista de la captacion de los datos, y que a traves de esos datos se puede 

comparar con la teoria planteada y si se hace de manera correcta tiene 

que cuadra!" con la realidad objeto de estudlo 
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Figura N° 5 

EI proceso cualitativo de la investigaci6n. 

Fuente: Sampieri (2006) 

Esta investigacion eualitativa que se presenta desde 10 teaneo , posee 

c6digos, categonzaclones e indicadores que orientan al estudio, para 

poder indagar tomando en cuenta los objetivos especificos presentados al 

iniclo de esta investigacion, ademas de contar con la sustentacion 

teorica, para efecto de esta investigacion se plantean una serie de 

dimensiones que sirven de guia para el analisis general de la misma, por 

este sentido se toma como dimensiones de punto de partida para el 

analisis las siguientes: 

• 	 EI sistema penitenciario en Venezuela. l.un Estado dentro del 


Estado? 
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• 	 EI Panoptico como organizacion disciplinaria de la carcel. 

o 	 Elementos que contribuyen a la rehabilitacion del penado para su 

reinsercion en la sociedad laboral. 

• 	 Formulas altemas al cumplimiento de la pena relacionada al 

trabajo Vs ONG· Una medida para la reinsercion. 

• 	 Marco Regulatorio para la reinsercion. 

Esta investigacion a diferencia de muchas otras no se sustenta en 

un Cuadra Tecnlco Metodologico, por el contrario se basa en analizar los 

objetivos partiendo del proceso de la investigacion cualitativa, siguiendo 

este esquema se pretende refJejar los obJetivos de la investigacion, las 

dimensiones que se denvan de cada objetivo y el como se relacionan 

(objetivo-dimension) entre si mediante la conexion que tienen las 

categorias que surgieron en el desarrollo de la investigacion. 

Para esto se construyo un diagrama donde se refleja la relacion de las 

categorias que se analizaron logrando dar respuestas solidas y concretas 

a los objetivos previamente trazados, utilizandose la fundamentacion 

teo rica y las categorizaciones de las entrevista (ver anexos) para 

sustentar y apoyar 10 antes expuesto 

Cabe destacar que para los efectos de la informacion suministrada por 

los sujetos de investigacion utilizamos como herramienta de trabajo la 

decodificacion por categorias de cada dimension U objetivo en su primera 

fase, para luego usar como herramienta informativa para facilitar el 

analisis cualitativo el software Atlas ti, el cual es idoneo para el 
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procesamiento de grandes volumenes de informacion en la investigacion 

cualitativa 

Esta estrategia se cansider6 la adecuada para poder concluir y Ilegar a 

los resultados de una manera eficiente y que pueda brindar respuesta a la 

problematica estudiada, este cuadro de relacianes expresa las 

caracteristicas 0 dimensiones que se abordaron en cada uno de los 

obJetlvos para asi pader alcanzanos, tambien el misma expresa cuales 

fueran las fuentes utilizadas para cada objetivo (Vease Cuadra N°3) 
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Instrumentos y Tecnicas de Recolecci6n de Datos 

La Histona de vida, entrevista y revision de fuentes documentales y 

electronicas son los instrumentos de tecnicas de recolecci6n de datos 

Implementados en esta investigacion, como se menciono anteriormente 

estas tecnlcas son una de las mas comunes utilizadas en las 

investigaciones de tipo cualitativo con caracteristicas hermeneuticas 

fenomenologica . ya que las mismas poseen las cualidades que necesita 

el autor para logar dar respuesta a sus objetivos 

A si mismo en primer lugar se utilizo la entrevista. esta en palabras de 

Delgado de Smith, Colombo y Orfila (2003:64) "es una conversacion 

efectuada entre dos personas por 10 menos, en la cual uno es el 

entrevistador y otro el entrevistado, estas personas dialogan en torno a un 

problema 0 aspecto determinado, teniendo en cuenta un proPOSltO 

profesionaln Esta permitio acercarse a los campos de estudios y por 

medio de la misma se pudo extraer la informacion necesaria que poseian 

las fuentes que era vital para desarrollar esta investigacion 

Por la naturaleza de las unidades de analisis de esta investigacion 

estas tecnicas resultaron ser convenientes, practicas y acertadas para 

poder indagar en aspectos fundamentales de la vida familiar, social y 

profesional de las personas obje10 de estudio. 

Esta informacion, que es de suma importancia e interes, permitio 

alcanzar los objetlvos planteados, por esto, dicha indagacion fue tratada 

de forma directa con mucho tacto y de una manera personal, es decir. 

cara a cara con el Individuo Esto debido a 10 delicado del tema de 

estudio y sabre todo que se estaba hablando de una etapa 0 situaci6n de 

la vida de estas personas que no era sencillo comentar y que muchas 
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veces estas no quieren relatar, a si mismo para obtener la informacion 

necesaria , hubo que crear un vinculo de confianza una relacion entre la 

persona que Ie permitiera a esta abrirse y poder asi relatar toda la 

informacion pertinente, por estas razones y mas se lIeg6 a pensar que la 

entrevista eran las tecnlca mas adecuada para implementarse en este 

tema de investigacion, 

Colectivo de Analisis 

Para la realizacion de este trabajo de investigacion se decide abordar a 

informantes clave objeto fundamental de este estudio como 10 son' La 

Ora. Ghilda Acurero, ex consultora juridica del Intemado Judicial 

Carabobo y directora del Centro de Residencia Supervisado Dr. Eduardo 

Herrera donde reslden penados en regimen abierto; y al Sr. Gilber Car~ , 

Ex presidlario destacado por desempenarse como PRAN dentro de las 

diversas carceles donde pago con dena y a su vez beneficia rio de las 

Formulas Altemativas al Cumplimiento de la Pena, hoy disfrutando de su 

libertad condiclonal y liderando proyectos de reinsercion socio-Iaboral de 

penados a nivel regional y nacional. 

Gracias a los informantes clave elegidos para el desarrollo de esta 

investigaci6n se puede observar como ellos aportan Informacion de 

calidad para obtener los resultados deseados a traves del analisis de los 

datos suministrados. 
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CAPITULO IV 

Discusi6n: una mirada cualitativa a la reinserci6n progresiva del 

privado de libertad 

Antes de dar inicio a este capitulo de discus ion de la reinsercion 

progreslva del pnvado de libertad desde la perspectiva cualitativa se hace 

necesano recapltular acerca de los objetivos que se persiguen en esta 

investigaci6n . En el presente capitulo el objetivo central es describlr los 

mecanismos de reinsercion laboral con los que cuentan los privados de 

libertad mediante las Formulas Altemativas al Cumplimiento de la Pena 

tomando como referente la historia de vida de un informante clave ex 

presidiario y usuario de estos mecanismos, como ejemplo de inclusion 

social y la representante institucional del Centro de Residencia 

Supervisada: Dr. Eduardo Herrera, adscrito al Intemado Judicial 

Carabobo, el cual tlene como funcian la custodia y reinsercian socio

laboral de los penados a nivel regIOnal. 

EI problema, complejo por naturaleza, amerito profundlzar en un 

conjunto de aspectos claves donde los elementos teoricos referenclales 

contribuyeron a contextualizar la situacion del problema, y asi fungiendo 

de punto de inicio para establecer la relaclon entre la teoria, la 

percepci6n del acontecer penitenciario y los discursos de los rnformantes 

c1aves 

Los testimonios referenciales de los informantes claves seleccionados 

para la rnvestigacion permitio el relevamiento de un conjunto de 

categorias importantes relacionados con dimensiones descritas en el 

capitulo relacionado con los aspectos metodologicos de la presente 

investigacian En efecto el tratamiento metodoJogico nos remitia observar, 
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en base a los fundamentos vivenciales un conjunto de dimensiones 

relacionadas por objetivos, tales como se indican a contrnuacion : 

Objetivo numero 1 ~ Estructurar conceptos claves y teoricos de forma 

hermeneutica que oriente el analisis de la problematica de reinsercion 

socio-Iaboral de privados de libertad. 

• 	 Poder 

• 	 Resistencia 

• 	 Dominacion 

• 	 SUJeto. 

Estos aspectos fueron tratados a profundidad en el capitulo II de esta 

investigacion, siendo esta la matriz de los objetivos 2, y 5, por cuanto se 

manifiestan en cualquier tipo de sociedad, siendo la sociedad 

penitenciaria el conjunto obJeto de estudio. 

Objetlvo numero 2' Analizar historicamente el desarrollo y protagonismo 

del sistema carcelario en la reinsercion de privados de libertad. Las 

actividades desplegadas para la concrecion del obJetivo fueron 

desarrolladas en los siguientes terminos: 

• 	 Perspectiva historica de la carcel 

• 	 EI panoptico como organizacion disciplinaria en la historia de la 

carcel 

• 	 Formas de organizacion del poder dentro de la carcel (un 

Estado dentro del Estado) 

118 



Objetivo numero 3. Describir los factores que intervienen dentro del 

sistema penitenciario para la efectiva reinserclon socio-Iaboral del pnvado 

de libertad. 

Estos factores surgieron luego del analisis historico y revision 

documental de investigaciones anteriores sabre la situacion de las 

carceles de Venezuela en diversos aspectos importantes para la 

reinsercion del sUJeto privado de libertad, entre los que resaltan aspectos 

tales como: 

• 	 Educacion Penltenciaria. 

• 	 TrabaJo penitenclario. 

• 	 Pnkticas Dlsclpilnarias. 

• 	 Reflexlones generales en torno a las carceles y su 

administracl6n. 

Objetivo numero 4: Comprender a la luz de informantes clave las 

formulas alternativas al cumplimiento de la pena como principlo de 

progresividad para la reinsercion del privado de libertad. 

Esta dimension en relacion a los mecanismos dispuestos para la 

reinsercion de privados de libertad fue analizada a traves de un actor 

clave perteneciente al aparato Judicial y encargada del area tematica 

relacionada a estos mecanismos. 

• 	 Formula Altemativa al Cumplimiento de la Pena. 

• 	 ONG para la reinsercion. 
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Objetivo numero 5: Categorizar el funcionamiento del Sistema 

penitenclario y sus implicaciones socio-Iaborales a traves de entrevistas 

clave. 

• 	 Experiencia de vida del Ex recluso 

• 	 Manlfestaciones de poder influyentes en la relnsercion. 

• 	 EI empleo , las condiciones y la remuneracion del prtvado de 


libertad. 


• 	 Polittcas correctivas. 

A proposito del desarrollo de estos objetivos se estructura el analtsls de 

acuerdo a los siguientes criterios. 

a)Formas de organizaciones de poder dentro de la carcel. (Un 


Estado dentro del Estado) 


b) Servicios penitenciarios Vs condicion penitenciaria. 

c) Formulas alternativas al cumplimiento de la pena. Vs ONG. 

d) Factores que infJuyen en la reinsercion del penado. 

e) Sociedad-privado de libertad-reinserci6n. 

La discusion de los terminos de la presente investigacion invoca 

eiemenios contextuales de origen teorico fundantes asi como la 

estructuracion de una comprension del fenomeno desde la vIsion de los 

actores informantes. La fundamentaci6n te6rico conceptual de la 
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presente investigacion permitio visualizar desde la perspectiva de 

Foucault el rol que en la sociedad modema cumple la careel como 

escenario de castigo y de vigilancia permanente a traves de artificios 

tecnicos sociales expresados a traves del panoptico. EI detalle de tales 

aseveraciones se estructuran en un arbol de relaciones conceptuales y 

vivenciales articulados a traves de la propuesta de analisis anteriormente 

indicada y que a continuacion desarrollaremos. 

a) Formas de organizaciones de poder dentro de la carcel. (Un 


Estado dentro del Estado) 


Las investigaciones realizadas en relaci6n a las formas de vinculacion 

social desarrolladas en estructuras de vigilancia y castigo como 10 

constituyen las carceles permiten evidenciar relaciones de poder que se 

expresan de una manera compleja donde se articulan elementos 

nonnativos con estructuras de autoridad, donde se consolidan aspectos 

de gobemabllidad en un tenitorio por acciones de control 10 cual permite 

adscribirles a esos espacios nociones no institucionalizados de poder 

semejantes al Estado como nacion organizada juridicamente en un 

territorio bajo mandatos legitlmos La carcel como espacio territorial esta 

atravesado por acciones de control y de poder donde se ejerce la 

dominacion por la fuerza y el control de los medios subsistencia. 

Esta vision sobre los recintos penitenciarios, las estructuras de poder y 

las relaciones de dominacion que en elias de desarrollan, se encuentra 

plasmada en el trabajo de grado elaborado por Gonzalves Aires y 

Goncalves Octavio' "Ex reclusos, Mercados Laborales y Reinsercion 

Laboral" . 
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Esta investlgacion trata en profundidad sobre el submundo que 

predomina en los recintos carcelarios y describe los diversos conjuntos 

alrededor del mismo que interactuan de forma influyente en la relnsercion, 

como 10 son : la sociedad, el sistema penitenciario, la educacion y el 

trabaJo del recluso la estructura legal y normativa correspondiente al 

Sistema Penitenciario y el tratamiento del recluso, el cual sirve de 

antecedente de investigacion y soporte documental, ya que permite 

afianzar los hechos conclusivos de la anterior investigacion can la 

presente a manera de contraste. 

La informacion aportada por los actores claves en la presente 

investigacion permite corroborar las visiones que acerca de la carcel 

como representacion social mantiene la sociedad al considerarlas como 

espacios enclaves donde la gobemabilidad, la justicia y sus normas de 

funcionamiento tienen un contenido supra-estatal constituyendo un 

estado dentro del Estado 

Del analisis del discurso esgrimido por los informantes se desprende un 

conjunto de categorias claves donde el liderazgo del Pran y sus privilegios 

permiten observar como es el Sistema de Gobiemo, la Estructura de 

Dominacion, la vinculacion social y su desviaci6n normativa. Estos 

elementos constituyen los pHares claves sobre los cuales es posible 

comprender la dinamlca del poder dentro de las carceles. 

En efecto, del contenido del discurso de los informantes consegulmos 

que el Sistema de Gobiemo esta estructurado sobre la base de un 

sistema de dominaci6n de corte tradicional sustentado en la fuerza y el 

uso de los instrumentos de represion asi como control sobre los medios 

basicos de subsistencia que aparecen acaparados y monopolizados por la 

figura de un liderazgo que teje redes de subordinaci6n y de conexi6n con 
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un entomo que hace de la delincuencia organizada una suerte de 

mercantilizacion donde el dinero la posest6n son factores claves. 

EI uso del Atlas tl. 5.0 en la estructuract6n del discurso permiti6 

establecer la siguiente red de relaciones entre conceptos claves. 

Mapa de relaciones N° 1 

EI sujeto de poder dentro de la ciucel. 

!2;491( 1151 ~!mi fONlIeciendo un 
- rT1!!IIls•• 

PoderExtemoJ.=>clated ~Q A)COmIpdcInl 

./ 
~ associated wm 

./'
10 A)De5vIIOdOnSodiOll I'D A)Pockrdel p ....nl 

" 15 cause of 

'" 

AlEl cano: Sistema d. Gobi ........ 

EI poder y el sujeto como mecanismo para ejercer el poder, dentro de 

las estructuras organizativas que existen en las carceles, son los eJes 

principales para el analisis de la subcultura carcelaria que surge como 

metodo para contrarrestar los efectos psicosociales que generan las 

condiciones en las que se encuentran la gran poblaci6n pnvada de 

libertad. 
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Foucault se dedico a estudiar el poder desde la perspectiva de los 

"operadores de dominacion" es decir, en un intento de extraer historica y 

empiricamente las formas de dominaclon dentro de las relaciones de 

poder. Estas relaciones de poder vienen dadas de la conduccion de la 

poblacion penitenciaria por un lider, en donde este lider gUla tanto a la 

poblacion como el modo de comportarse con un campo mas 0 menos 

abierto de poslbilldades, poniendo en orden sus efectos posibles. 

En la subcultura penitenciaria estas relaciones de poder son una 

condicion permanente, donde existe subordinacion y se establecen 

normas a las cuales la poblacion reclusa debe atenerse para preservar la 

convivencia, algunas condiciones bcisicas 0 hasta el derecho a la vida. 

Siendo esta liderada por EI Pran, reconocido por los presos y por los 

functonanos que trabajan en la carcel. 

Foucault (2002: 247), Expresa: La prision hace posible, mas a(m, 

favorece la orgamzacion de un medio de delincuentes, solidanos los unos 

de los otros, jerarquizados, dispuestos a todas las complicidades futuras . 

Como puede observarse a continuacion en el (Cuadra N° 4) se Jlustran 

las categorias resultantes de la dimension y la contrastacion de discursos 

de los informantes clave en cuanto a las relaciones de poder dadas dentro 

de los recintos penitenclarios y el analisis resultante . 
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Entonces, se puede inferir que en vez de ser la carcel una 

institucion autorizada por los gobiernos, y que forman parte del sistema de 

justicia de los parses donde los reclusos deben seguir una serie de 

normas lmpuesta par este centro para que estos indivlduos cumplan can 

su condena y se adapten a la sociedad, resultan ser todo 10 contrano, ya 

que no hay nada mas acertado que 10 expuesto por Foucault al principia 

de este analisis, ya que en la mayorfa de las careeles venezolanas la 

poblacion reclusa es la que manda en el establecimiento carcelario "mira 

aqui se va hacer 10 que yo digo pues", Dicen los reos ~Por que?.. , "porque 

yo soy el que manda aquin . (Fuente nO B linea 189) ya que estos son los 

que imponen cuales son las normas, leyes que se deben regir y respetar 

en la carceles a traves de los PRANES quienes son los Ifderes de la 

misma. 

Por esto Foucault expresa que la careel es una ~fabrica de 

delincuentes', don de se aprende a ser uno de ellos. La carcel no solo 

posee sus proplas leyes 0 normas, ella tiene su propia justicia y asta la 

hacen los propios reos y ellos vlven bajo sus propias reglas y leyes, ni si 

quiera los guardias tienen un control para dominartos. "Para eontrolar a 

Jorge, siendo un joven de 23 anos tuvieron que usar 1500 guardias y selS 

tanquetas .. (Fuente A anexo pag. 176). 

La prislon puede ser vista como un Estado en sf misma, es decir como 

una ciudad dentro de una eiudad, donde tienes su propia cultura que es 

adquirida en la eseuela lIamada carcel, donde te ensenan a verte, hablar, 

vivir y tener todas las caracterfsticas de un recluso. 

Esta fabriea de delincuentes tiene sus base a traVElS de la cultura que 

se menciona, porque esta puede ser adquirida en el dia a dia, en la 

Meducacion" que imparte la careel, ya que para adaptarte al medio, hay 
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que ser uno mas de ellos, es decir aprender a ser despiadado, a no 

confiar, ser violento, a drogarte, a vestir y vivir como un recluso 

bJ Servicios Penitenciarios Vs Condici6n Penitenciana. 

Para este apartado cabe redirigir la vision hacia las leyes, tratados 


intemacionales y normas en donde reposa los fundamentos sobre las 


debidas condiciones que debe poseer los recintos penitenciarias para la 


poblacion reclusa simultimeamente contrastada con la realidad vivida 


por nuestro infonnante clave y a su vez observada como parte de los 


acontecimientos mostrados por la opinion publica e intemacional y de 


estudios realizados en materia de Derechos Humanos y tratamiento de 


los privados de libertad en Venezuela. 


En cuesti6n la Ley de Regimen Penitenciario es la que establece las 


condiciones para el tratamiento de los privados de libertad, indicando 


entre sus servicios basicos de importancia para el bienestar del individuo 


las siguientes: 


• 	 La preservaclon de los derechos humanos 

• 	 La agrupacion y clasificacion de los penados. 

• 	 EI trabajo penitenciario 

• 	 La educacion penitenciana 

• 	 La higiene del recinto y sustento de la saIud de la poblacion 

reclusa (servicios medicos) . 

• 	 La alimentacion. 

Estos servicios son en principio los pilares que sostienen el bienestar 


y coadyuvan a la prosecucion y logro del objetlvo fundamental del 
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Regimen Penitenciario concebido en la Ley de Regimen Penitenciario 

(2000) en su articulo 2: 

La reinsereion social del penado eonstituye el 
objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de 
la pena. 
Durante el periodo de cumplimienlo de la pena 
deben:in respetarse estrictamente todos los derechos 
inherentes a la persona humana consagrados en la 
Constitucion y leyes nacionales, tratados, convenios, 
acuerdos intemacionales suscritos por la Republica, 
asi como los derivados de su particular eondicion de 
eondenado (p.O 1) 

Para ello los elementos antes sefialados como servicios son 

mencionados por el informante A, ejemplo de supervivencla dentro de 

diversos reeintos penitenciarios el eUeil es util para la eomprension del 

sistema, de su funcionamiento y su correlaci6n con la estructura legal. 

Una red de relaciones conceptuales alrededor de los servicios y su 

funeionamiento es posible estructurarla a partir de la informacion 

summistrada por el informante A. las variables claves a ser analizadas 

son: 
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Gracias a la estructuracion de los codigos obtenidos dentro del 

discurso del informante A, se evidencia las fallas del sistema penitenciario 

en cuanto a la incongruencia de 10 establecido tanto en los Tratados 

Intemacionales como en la Constitucion, normas y leyes nacionales. 

EI sistema penitenciario en Venezuela esta ante un muy grave 

problema en relacion con las basicas condiciones seiialadas en las 

Leyes . Por ello, en base al cuadra anterior se enumeran las principales 

fallas del sistema penitenciario que se hace necesario describlr para su 

comprension. Entre elias las siguientes: 

1) Hacinamiento y violencia . 

La poblacion penitenciaria ha aumentado por muchas razones sociales 

y politicas, y ello ha producido, como efecto inevitable 'J tnagico, el 

aumento de presos y su infrahumano hacinamiento en carceles, 

totalmente incapaces de alojarlos en las mas elementales condiciones de 

mera humanidad. No se han construido nuevas carceies desde hace 

muchos arios, a pesar del aumento constante de la delincuencia, y ello ha 

praducido el que se haya sobrepasado la capacidad de alojamiento en las 

prislones existentes Las cuales albergan a mas de 25.000 reclusos en 

Instalaciones diseiiadas para 16.000. 

Esto ha generado un aumento de violencia entre ellos que acarrea 


como consecuencias altas cifras de muertos y heridos dentra de las 


carceles que ha permanecido en un alta nivel en estos ultimos arios . 


Esta aseveraci6n sobre el crecimiento de la poblacion reclusa es 


reforzada con Informacion suministrada por el informe Anual provea en el 


siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 5 

POblaci6n encarcelada 1998-2010 

1991}S 24.307 103.11 

1999 l2.914 ·6% <}(, 

( 12.06.'19) 

2000 14196 '61,4% S6.4 
l2~.Oa.OOJ 

2001IJulio J6.751 15,2% 67,6 
lOOl 

lO02 19.368 13,5% 7&,8 
(30.0a02) 

200~ 19.623 1,:1% 76,4 
(.26.08.0~) 

2004 11}.951 1.7% 76A 
{3l 08.041 

2011S 19.853 '0.5% 74,7 
(04.10.05) 

:1006 19.257 3%, 71,2 
(10 H).20()6 

2007 21.097 8,7% 76.6 
(28.U9.2007) 

2008 24.069 l4!r'l% 86,2 
[19.09.2008) 

20U9 ~0.483 21% 107,4 
(OQ.20n"1 

Z[IlD 37660 19% 130.6 
(07.06.2010) 

Fuente: Provea, con datos de la Direcci6n Nacional de 
Servicios Penitenciarios (DNSP). 
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2) La higiene la salud y la alimentaci6n del Privado de libertad. 

Debido a la cantidad desmedida de privados de libertad en condlclon 

de hacinamiento y la precariedad de servicios, albergar por prolongados 

penodos a esta poblacion trae como consecuencla el deterioro de 

funcionamlento de servicios medicos, limpieza, mstalaciones adecuadas 

para la atenci6n del recluso y personal suficiente para lIevar a cabo esta 

labor; profundizando aun mas las los problemas asociadas con las fallas 

del sistema penitenciario 

En el articulo 27 de las Reglas Mfnimas para el Tratamiento de 

reclusos sobre las instalaciones y sus condiciones de salubridad dicta: 

La higiene amblental y la de los locales e 
instalaciones, el aseo personal y la urbanidad en los 
distintos aspectos de la vida penitenciaria, son parte 
Integrantes de los tratamientos, con la finalidad de 
crear en los reclusos habitos de sana convivencla 

En las prisiones hay espacios para la enfermeria, pero 

ocaslonalmente los medicos 0 los enfermeros no permanecen dentro 

del recinto penitenciario. Ademas, la misma censura que imponen los 

lideres PRAN en esos territorios a algunos intemos, lmpide un adecuado 

maneJo de planes de salud. 

Va en el informe de Provea en 2010 se advertia que la sobrepob/acion 

aumentaba /a mCldencla de enferrnedades de la piel como derrnatffis y 

escabiosis; padecimientos digestivos como resultado de /a exposici6n a 

aguas servidas y las malas condiciones de manipulaci6n de alimentos, as; 

como afecciones resplratorias y de transmision sexual. que suelen ser 

mas frecuentes en los reclusos que en e/ resto de /a pobJacion. 
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Figura N° 6 

Situaci6n de los centros de reclusi6n. 

ltI'';!lll'!!,n'' 

I I" ~-'{" 

I IIrr.k:Cl 

Cd OI'il •• ln 

Fuente: Observatorio Venezolano de Prisiones ano 2009. 

Las condiciones generales de vida al interior de nuestras prisiones, 

repercuten en una mayor incidencia de enfermedades proplas de 

ambientes hacinados e insalubres En investigaciones realizadas para el 

ana 2009 segun el reporte del Observatorio de Pnslones presentadas en 

la figura anterior mencionan como principales causas de consulta retieren 

a las siguientes patologias: enfermedades de la piel (53%) tales como 

micosls, dermatitis, y escabiosis, entre otras, gastroenterologicas (32%), 

quirurgicas (10%); enferrnedades respiratonas (9%) e infecclones de 

transmislon sexual (8%), cuadros que en general, suelen ser mas 

frecuentes entre los reclusos que en el resto de la poblacion 

Las infecciones de transmision sexual y sus factores de riesgo son 

situaciones que deben ser de prioridad para la evitar la propagacion entre 

la poblacion reclusa. Otro tema reiterado es el de los reclusos 

seropositivos . De acuerdo can la organlzacion Accion Solidaria, que 
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labora en esta area, aunque se sabe del 8% de intemos que padecen de 

enfermedades de transmlsion sexual (ETS) se estima que hasta un 2% 

podrian presentar VI H/Sida . 

Respecto a la alimentacion, se puede seRalar que este es un aspecto 

que genera mayor numera de abusos ya sea por distraccion de fondos y/o 

apropiacion indebida de los articulos reJacionados, 10 cua! origin a una 

precaria alimentaclon del recluso en cantidad y calidad, una deficiente 

preparacion de los mismos y una distribucion en condiciones Indignas. 

Asi, muchos intemos dependen de sus familias y de la solidaridad entre 

ellos para su suministro y complemento, asi como 10 indica el informante A 

en parte de su cita ilustrada en el mapa de relaciones de este analisis 

Los locales destinados a la preparacion y reparto de alimentos 

descritos par el Informante A en los recintos penitenciarios en 

consonancia can el reporte anual Provea 20010 Indican que se 

encuentran en condiciones deplorables, de higiene, data cion de equipos, 

deterioro de los utensilios , y falta de mantenimiento de las instalaclones. 

3) Infraestructura. 

En cuanto a la infraestructura de los centr~s penitenciarios, la 

poblaci6n reclusa crecic rapidamente durante los arias 80 y 90, pera no 

sucedio as! can el espacio penitenciario disponible. Oesde 1988 hasta 

1996 no se construyeron nuevas prislones y fue a finales de ese aria que 

se abrieron nuevas centr~s, como anexos de otras pnsiones ya 

existentes . Esta capacidad adicional, se via desbordada par la perdida de 

espacio, en enero de 1997, con el cierre y demolicion de una de las 
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principales pnslones del area metropolitana, como 10 fue el Reten de 

Catia . 

Asf se evidencla la falta de modemizacion y re-estructuraclon de 105 

recintos penitencianos como 10 indica el informante A don de expresa su 

apreciacion con respecto al recinto penitenciario: 

rocuyito en los anos ochenta es la misma 
mfraestructura actual Diec/siete Ministms (17) han 
pasado en estos tiltimos doce anos del Gob/emo 
actual y en general fe puedo decir que hace poco 
visite /a careel de Tocuyito, eJ anexo de mujeres, Y 
me fn7presiono como esttm construyendo casas de 
sabanas Improvisadas y carpas a las afueras de los 
pabellones porque /a gente ya no cabe. (ver anexo 
pag. 173) 

EI deterioro cronlco de la infraestructura penitenciana, la 

sobrepoblacion y la carencia de presupuesto, atentan contra las 

condiciones minimas para una vida adecuada. En la mayo ria de estos 

centros se evidencian problemas en las tuberias de aguas blancas y 

negras, acumulaci6n de basura y deterioro de los sanitarios y celdas, 

ademas de graves fallas en el suministro electrico y de agua potable. EI 

deplorable estado de las edificaciones penitenciarias obedece a su 

antiguedad (una media de 37 aAos), el uso intensivo y la falta de 

inversiones para su mantenimiento 

c) Formulas alternativas al cumpllmiento de la pena. 

A la crisis del tratamiento penitenciario hist6ricamente han seguido 

incansables intentos del Ejecutivo de ampliar. maslficar y renovar la 
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instituclon carcelaria, en lugar de desarrollar y reforzar el regimen 

progresivo a traves de la aplicacion de medidas como el destacamento de 

trabajo, regimen abierto y libertad condicional. 

Cabe destacar que estas medidas fueron concedidas en muy pocos 

casos por el Minlsteno del Poder Popular para el Interior y Justicia 

mediante resolucion Sobre la poca frecuencia con que eran concedidas 

estas medldas. mucho puede especularse y, atribuirsele a un excesivo 

retardo procesal que inutilizaba la aplicacion de la formula altemativa mas 

proxima a la Iibertad, como el destacamento de trabajo, a la inexistencia 

de sede y personal suficiente y calificado para velar por el cumplimiento 

del regimen abierto 0 incluso, a la desconfianza para otorgar la libertad 

condlclonal por cuanto no estaba some1lda a tutela. Independientemente 

de las razones, 10 clerto es que el intemo era privado del otorgamlento de 

estas formulas, por fallas atribuibles al mismo sistema de justicia 

Esta aseveracion es resultado de la investigacion reaHzada por 

Birkbeck (2003) sobre las formulas altemativas al cumplimiento de la pena 

en la region andina de Venezuela, donde los hallazgos obtenidos apuntan 

a que la reinsercion del privado de libertad en el ambito laboral son 

altamente pe~udicados por una devaluada administraclon, Incumpllmiento 

del regimen de supervision al que deben estar sometidos los privados de 

libertad usuarios de este beneficio, la celeridad 0 tardanza para el 

otorgamlento y otros factores que influyen de forma notona con el objetivo 

de rehabilitacion consagrados en las leyes. 

A traves de los informantes clave se dejara entrever como las Formulas 

Alternatlvas al Cumplimiento de la Pena se ejecutan y como es la 

reinserci6n soclo-Iaboral del privado de libertad. 
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Mapa de relaciones N° 3 

Alternativas para /a reinsercion Socio-faboral del privado de 

IIbertad 

t)Alf...... AI.._w.1 
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Las opinlones expresadas por los mformantes arrojan Importantes 

conclusiones acerca del Regimen Progresivo de Reinsercion. Resulta 

necesario complementar los hallazgos suministrados con investigaciones 

desarrollados en ambitos equivalentes can el proposito de fortalecer los 

valores teoricos estructurados y suministrados por los sujetos de estudio. 

Se anexa como elemento complementario los referentes formulados 

por Nui"lez (2005) sobre las Formulas Altematlvas al Cumptlmiento de la 
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Pena en el sistema penitenciario de Venezuela y Birkbec (2003) sobre el 


Destacamento del Trabajo en la region Andina de Venezuela 
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Figura N° 7 

Poblaci6n reclusa yen prelibertad 1998-2004 

11 

Fuente· elaboraci6n prop;a de la investigacion de Nunez (2005) sabre 
datos suministrados por la Direcci6n General de Custodia y Rehabilitaci6n 
del Reclusa, del Mmisterio del Interior y Justicia. *Las cifras de 2004 
corresponden a la segunda semana del mes de octubre. 

Luego de la categorizacion realizada a partir de los resultados que 

arrojaron las entrevistas sumado a las aseveraciones reahzadas en 

Investigaciones resaltadas en los antecedentes de la investigaci6n, se 

evidenci6 la eXlstencia de caracteristlcas que debilitan y fortalecen la 

rehabilitaci6n del penado mediante la perspectiva de los Centr~s de 

Tratamiento Comunitario. (CTC) dando un enfoque general de la 

sltuacion del privado de libertad al momenta de hacer usa de las Formulas 

Alternativas al Cumplimiento de la pena. 

En primer lugar encontramos: 
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1) Reformas constantes en la Legislaci6n en materia de 

Progresividad. 

Es importante el cambio en el paradigma de la progresividad para la 

meJora de la situacion penitenciaria en Venezuela con miras a la 

rehabilitacion y reinsercion del pen ado en el ambito socio-Iaboral, pero 

este cambio se ha dado de forma mtermitente slendo este persistente en 

el tiempo Impldiendo que se establezcan criterios fijos para la 

administracion, planificacion y ejecucion de los programas no 

instltuclonales debido a las constantes modificaciones en la legislacion 

penitenciaria, dando lugar a contradicciones, discontinuidad del proceso y 

una marcada desartlculacion entre leyes, pollticas y lineas de accion en 

materia penitenciaria. 

Este hecho eVldencia la degeneraclon del proceso restringlendo 

formalmente su aplicacion y efectividad. Esto trae como consecuenCla la 

falta de seriedad con la que el penado tom a la responsabilidad de ejercer 

una Uautodisciplina como 10 menciona la Directora de Centro Comunitario 

Dr. Eduardo Herrera, plasmado en eJ cuadra anterior' U En el momenta que 

se habla del regimen abferto, de esta formula, se tiene en cuenta la 

autodisciplina del penado" (Fuente B anexo pag,J, ya que esta clara mente 

constatado en las revisiones documentales, que gran parte de la 

poblacion que se inlCla en el Regimen de Progresividad no cumple con el 

debido proceso. 

Es decir que, el penado de alguna u otra forma tiene posibllidad de 

decidir como quiere cumplir con el Regimen, optando por prescindir 

mayormente del Regimen Abierto, siendo este un paso fundamental en el 

proceso de resocializaclon del penado, en cuanto goza "progresivamente" 

de los efectos de una relacion de trabajo prolongada, extramuros, en 

150 



circunstancias mas aceptables a diferencia del Destacamento de Trabajo 

y con libertades administradas en gran parte por el mismo penado. 

Esto quiere decir que la rehabilitaci6n del penado en ef Regimen 

Ablerto va a estar estrechamente relaclonado con el desarrollo de las 

capacldades disclplinarias a traves del trabajo, del cumplimiento de 

normas y la autoevaluacion que el penado deba hacer de si mismo, ya 

que en esta fase de reinsercion se encuentra desprovisto de mecanismos 

de regulacion rigldos, siendo mas flexible y abierto a la conducta que 

pueda generar el penado durante el cumplimiento de condena fuera del 

establecimiento. 

2) La experiencia !aboral. 

EI tratamiento no institucional de este Regimen de progresividad no 


Ie asegura un puesto de trabajo a los penados baJo las Formulas 


altemativas referentes al trabajo. EI penado debe ubicar a su suerte y 


bajo las circunstancias de ser un sUJeto del delito, una oferta de empleo 


en el sector bien sea publico 6 privado. 


En cuanto a 10 que se puede constatar de las entrevistas realizadas a 

los mformantes clave, las actividades laborales desempefiadas en el 

sector publico mayormente son actividades en donde se involucra el 

esfuerzo fisico . Por ello, cabe preguntar sobre las experiencias laborales 

del reo, tanto antes de su condena, como durante su reclusion y bajo el 

regimen en que se encuentre. En partIcular, se amerita saber si los 

trabajos desempenados por el penado representan el "meJoramiento 

laboral" que la normatlva insinua como objetivo 
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Estas interrogantes son obviadas en absoluto en el regimen de 

progresividad, ya que en ambas entrevistas se evidencia el trabajo 

informal como expenencia laboral y trabajos forzados, obviando los 

trabajos tecnicos y profesionales 

Como bien se sabe, las posibilidades de trabajo en las carceles son 

Jimltadas. Hay algunas plazas abiertas por la propla administraci6n en las 

unidades educativas, los ranchos y las labores de mantenimiento. pero 

estas no cubren sino una fracci6n de la poblaci6n recluida. Por 10 demas, 

los internos deben generar sus propias oportunidades de trabaJo, 10 cual 

requiere de una inversion (aunque minima) en recursos y del apoyo de 

alguien extemo a la carcel que puede envlar peri6dicamente los 

suministros 6 insumos necesarios al trabajo. 

3) EI recurso humano en la labor penitenciaria. 

La labor del recurso humano dentro del sistema penitenclario y el 


debido cumplimiento de sus funciones es de vital importancla para el 


sostentmiento de las normas y para el logro del objetivo rehabilitador 


que tiene como estandarte el Sistema Penitenciario . 


En los datos obtenidos por el informante Bt el personal de custodia 


asignado a los privados de Iibertad que se encuentran en uso de las 


Formulas Alternativas al Cumplimlento de la Pena, como el 


Oestacamento de Trabajo 6 el Regimen Ablerto son escasos, slendo 


esto un factor que atenta hacia el desenvolvimiento de las activtdades 


laborales de los privados de libertad, puesto que es indispensable la 


supervision y custodia de esto indivlduos que aun en cumplimiento de 


pena, se encuentra la mayoria de dias u horas fuera del 


establecimiento penttenciario prestando selVicios a un patrono. 
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Es per ello que la ausencia de monitoreo de los privados de libertad 


induce al incumplimlento de las normas establecidas para et proceso 


de [as Formulas Altemativas, teniendo como resultado el deterioro de 


la disciplina e irresponsabilidad e inestabilidad en el desempefio por 


parte del penado. Esto afecta la condicion del penado trabajador, 


perdiendo la posibilidad de ejercer correctamente sus actividades 


laborales, acarreandole problemas en el entomo de trabajo por 


incumplimiento de las normas y posterior a ello la revocacion de la 


medida de pre- libertad, en este caso, la Formula Altemativa en 


cumplimiento. 


En los hallazgos bibliograficos propuestos al inicio del analisis y en 


los antecedentes de la investigacion, realizados por Nunez (2005) y 


Bircbeck (2003) la fuerza de trabajo en el sector penitenciario, ademas 


de escaso para la cantidad de la poblacion que reside en los Centres 


de Tratamiento Comunitario aunado con los Destacamentarios, refJeja 


una carencia de formaci6n penitenciaria 


Aunado a esto, es comprensible la sltuacion del Recurso Humano 


que labora en este sistema, ya que si las condiciones del recluso son 


precarias, es evidente que el ambiente de trabajo de este personal se 


encuentra en la misma situaci6n. sumado a la baja segundad social a 


la que se encuentran expuesto ya que es evidente que tienen mas 


mecanlsmos de defensa los reclusos que el personal que debe velar 


por la seguridad del establecimlento 


Los bajos salarios del personal de custodia, el riesgo laboral al que se 

exponen dia a dia aunado con las condiciones higlenicas y amblentales 

del entorno de trabaJo son los factores que deterioran aun mas el 
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desempefio de este personal que es necesario para mantener el orden, la 

disciplina y la autondad la cual es minima y casi imperceptible dado a los 

constantes acontecimientos experimentados en los ultimos anos en la 

situacion carcelana en Venezuela, dejando elevada tasa de muertos, 

heridos, creclmiento insostenible de los carras, perdida del rnteres del 

penado por su rehabilitacion y dismlnucion del exito de las Formulas 

Altemativas al Cumplimiento de la Pena por las crecientes revocatorias 

gracias al mal desemperio del privado de Itbertad balO estas medidas 

La tarea de lIevar a cabo la rehabilitaclon del penado en cualquiera de 

sus facetas, bien sea educacion, deporte 0 trabajo es dellcada y de suma 

importancia que el personal que interactua can esta poblacion posea la 

debita formacion para el tratamiento del recluso, condiciones aceptables 

de higiene, saIud y segundad tanto para el trabajador como para su 

familia una adecuada remuneracion en valor del esfuerzo y del rol 

desempeiiado y un reforzamiento constante de tecnicas y estrategias que 

permitan al Recurso Humano de los recintos penitenciarios emplear 

herramientas que contrarresten progreslvamente la mdlsciplina y ocio que 

impera en las carceles. 

d) Factores que influyen en la reinserci6n del penado 

Numerosos son los factores que influyen en la rehabilitacion del 

penado, como ya 10 mencionado en cuanto a tos espacios en donde 

habita y las condiciones de reclusion predominante en la mayor parte de 

los recintos penitenciarios, tambi€!n es de destacar que existen otros 

elementos de peso que en conjunto con los ya descritos coadyuvan en el 

comportamlento del privado de libertad y a su disposicion para el cambio 

y reinsercion en la sociedad para et trabajo 
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En el siguiente mapa de relaciones extraido del discurso del 

Inforrnante clave A pudo constatarse que, a pesar de las deficientes 

practicas laborales, la escasa formacion para el trabajo aunado con el 

ambiente desmotivador en cuanto a condiciones de salud, hlglene 

ambiental e incentlvo de actividades ocupantes entre elias el deporte, la 

musica y otras que pudieren ofrecer al privado de libertad una 

transforrnacion del tiempo ocio en tiempo utll para el aprendizaje , la 

rehabilitaci6n del recluso esta en gran parte influenciado en practlcas de 

orden religioso y de la dlsposicion pro pia para emprender por si mismo 

actividades que conlleven a su reforrnaclon como un individuo util para la 

sociedad 

Es decir, que el penado debe sentir la necesidad de querer cambiar, 

autogenerando una actitud hacia la realidad en la que vive que contemple 

sentlmientos de renovaclon, autoestima superacion para contrarrestar las 

adversldades a las que esta expuesto ta mayor parte del tiempo como la 

muerte, la ausencla de amor y afecto, la insatisfacci6n de estar en 

condiciones infrahumanas y de estar incapacitado de realizar tareas que 

romenten un espiritu de responsabilidad, disciplina y valores morales 

Para muchos realizar esto es una tarea diffcil, pero es una condlcion 

que se genera en los reclusos gracias figuras religiosas dentro de los 

recintos, agrupaclones que se unen para entre ellos fortalecer estos 

facto res que tnfluyen en la necesidad del cambio, 

En el slgulente mapa se exponen los factores hallados en el discurso 

del informante A. 
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de privados de libertad que son usuarios de Formulas Altemativas 

relacionadas al trabajo 6 al estudio 

EI emprendimiento del recluso y su actitud hacia al cambio es, de esta 

forma , la que genera una serie de acciones en el individuo que tiene la 

vision de ser alguien meJor, rehablhtado y capaz de interactuar 

socialmente en cualquier aspecto, claramente observado en la historia de 

vida del informante A al hacer referencia a su trabajo social durante su 

presidio: 

En conjunto con los presos creamos una 

organizaci6n cnstiana, una Asociaci6n Civil que 

recibia a los muchachos que salfan de prisi6n Yo 

era el encargado del comedor del penal. les daba 

comida a 800 presos y fodos me hac/an una cola' 

desde los hombres mas peligrosos hasta los mas 

humildes y, ademas, mandaba comida para la calle, 

para el hogar de los ex presidiaflos. (ver anexo 

pag186.) 

Gracias a este emprendimiento en consonancia con medldas 

alternatlvas de prelibertad a las que opto nuestro informante A, logr6 

reducir su tiempo de presidio, continuando, ya en libertad, con el 

desarrollo de diversos proyectos que hoy dia se lIevan a cavo a nivel 

nacional y reconocidos a nivel intemacional por su amplia gestion a nivel 

penitenciario, no 5610 por 10 humanitario e innovador de dlchos 

programas, si no por haber vivido los efectos criminogenicos de la prisi6n 

haber sido un lider PRAN y luego de ello haber transcendido a un 

liderazgo positivo a gran escala. 
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Otro de los facto res hallados en cuanto al cambio penitenclario para la 

reinsercion, es importante seiialar la mejora de las condiciones de 

reclusion en las que se encuentran la poblacion penada. 

Los servicios penitenciarios deben ser garantes de los Derechos 

Humanos, y el fiel cumplimiento de los Tratados, Constitucion y leyes que 

engloban el sistema penitenciario debe lIevarse a cabo con instituciones 

adecuadas, personal capacitado, profesional, con alto sentido de 

responsabllidad y etlca en el trabajo, un reforzamiento del personal de 

custodia dentro de los reclntos y un gran analisis a las normas que hoy 

dia estructura el proceso de reinserci6n del privado de libertad 

EI presupuesto nacional destinado para las carceles de Venezuela es 

un factor importante para el sostenimiento de estas condiciones, 

aseverado por el informante A: Uel sistema judicial no ofrece un 

presupuesto al reo trabajador, vitfmdose este forzado en buscar sustento 

economico alternatlvos, como venta mformal de articulos en los 

autobuses" (Anexos pag.185) 

Para el periodo 2000-2008, el presupuesto asignado por el Ministerio 

del Poder Popular para ellnterior y Justicla nunca sobrepaso el 0,82% del 

presupuesto naciona\. Esto es insuficiente y evidencia la falta de 

responsabllidad por parte del Estado en aplicar las politicas id6neas y 

acordes para un sistema penitenciario digno y respetuoso de los 

Derechos Humanos 
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Cuadro N° 7 

Presupuesto diane por interno 

I Europa €59 US$ 83,02 

I EE.UU US$ 34,00 US$ 34,00 

I Venezuela Bs.F.9 US$ 2.00 

Fuente: Observatorio Venezolano de Prisiones 2009. 

Es de suponer que 51 el presupuesto diario par interno es insuficiente 

para mantener las condiciones baslcas del penado, mucho mas es 

insuficiente para garantizar el cumplimiento del programa no institucional. 

En vista de ella se hace necesano la reformulaci6n de este 

presupuesto tomando en cuenta el gasto publico al que pueda mcurnr el 

Estado para la debida rehabilitacion del penado, tomandolo como una 

inversion a largo plaza, en donde el privado de libertad, al ser reinsertado 

contribuira soclalmente a la construccion del pais, generador de trabajo, 

de conductas morales y eticas contrarias a las practicadas antes de su 

reclusion 

En el ambito educativ~, como es evidente, la propia Constitucion como 

norma suprema y fundamento del ordenamiento Juridico, regulador de la 

convlvencia social, marca el rol protagonico que tienen el Estado y la 

Sociedad en el cumplimiento del fin de reinsercion social que Ie es 

asignado al sistema penltenciario, abarcando incluso el periodo post

penitenciario , facilitando al ex recluso las herramientas necesarias para 

una vida en libertad bajo el amparo de la legalidad. 
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Se trata de entender a partir de elio, que la sociedad es un sistema 

conformado a su vez por subsistemas, que para un optimo 

funcionamlento necesitan trabajar en conJunto hacia la consecucion de un 

mismo objetivo, cual es nivel minimo de calidad de vida, de respeto de 

derechos y cumplimiento de deberes. 

En consecuencia, no se trata de adoctrinar y someter al recJuso, sino de 

educarlo para respetar los valores socialmente compartidos y 

juridicamente establecidos para la convivencia social 

Es por elio, que como 10 conClbe la Ley de Regimen Penitenciario, la 

resoclalizaci6n, como objetivo fundamental de la pena debe lIevar 

implicito un tratamiento de re-educacion de calidad, programas culturales , 

educacion para el trabajo que edifiquen una conducta rehabliitada para ta 

posterior reinsercion del privado de libertad 

De esta manera, mas que precisar un concepto, lIamese 

resocializaci6n, reeducacion, reinserci6n, readaptacion, rehabilitaci6n, 

reintegracion 0 cualquier otro, 10 importante es internalizar su alcance enf 

el sentido de que el Estado, mas alia del contenido de una norma que 

muchas veces no es vista con et debido interes, par un lado, desarrolle 

acciones a traves de programas, planes y paliticas apegados a las 

modemas concepciones de la criminologia critica y de los derechos 

humanos, que aboga por rnenos carcel y mayores medidas alternativas a 

la prislon y consecuentemente todD un conjunto de servicios destinados a 

preparar al penado para su vida en hbertad, y par el otro, que propicie un 

cambia de cultura social e incorpore a las comunidades a partlcipar 

actlvamente en esta labor. 

160 



Otro escalon en la escalera hacia la reinsercion es el apoyo familiar. 

Esta comprobado que la mayoria de los delincuentes que se encuentran 

privados de libertad dentro de un recinto penitenciario inician en el mundo 

delictlvo luego de haber vlvldo por 10 general la pobreza extrema, la falta 

de continencia familiar, la ausencia de la figura paterna, el abandono 

materno, la experiencla de no ser querido ni protegldo, pertenecer a una 

familia de delincuentes, los abusos, las lesiones cerebrales, las 

enfermedades mentales, los trastomos de la personalidad, y la confusion 

o la falta de valores. 

Estas son las causas mas comunes dentro de la poblaclon 

penltenelaria, el informante A dejo entrever el ambiente disfuncional, con 

carencia de afecto por ambas figuras aunado eon el ambrente del delito 

que imperaba dentro de su hogar generado por sus herrnanos. Es declr 

un ambiente cargado de negativldades que fo lIevaron a ser un 

delincuente mas. 

En este mismo sentido, la importancia de la familia para el penado es 

importante, tanto durante su permanencia dentro de la careel como luego 

en su tratamiento post- institueional. La ayuda que sus familia res puedan 

extenderie, bien sea economica 0 afectiva, Ie da al privado de libertad 

cierto estatus de satisfaeeion, apoyo e incentivo para seguir adelante y 

generar ese auto emprendimlento, chispa inicial para el tratamiento 

rehabilitador del penado. 

161 



e) Sociedad-privado de libertad-reinserci6n. 

En esta seccien, para comprender como fin ultimo como se da la 

reinsercion del penado en (a sociedad, quedan elementos a comprender 

del mapa de retaciones W como 10 son la: alteridad social, la eXlstencla 

de orgamsmos paralelos a los propuestos por el estado como 10 son las 

ONG y la participacion de la empresa privada en la rehabilitacion 

progreslva del pnvado de libertad 

Estos elementos estrechamente vinculados con la sociedad. son los 

ejes fundamenta(es evidenclados, (anto en ef discurso del Informante A 

como del informante S, comprobando que la socledad y el sector 

productivo contribuyen a la exclusion del privado de libertad aumentando 

asi la brecha que distancia a este individuo de una debida reinsercion. 

Esto es parte de la etiqueta social a la que el informante clave A se 

refiere cuando habla de exclusion del privado de libertad: Y 

lamentab/emente la gente vive en una burbuja en las Universidades sin 

conocer la realidad no te haces humano. Van diclendo: "Yo me gradue 

de profesiona/ y no volteo aver esa realidad" slendo esto a/go normal en 

el ser fwmano (ver anexo pag 180.) 

EI hecho de que un individuo por causas divers as haya caido en la 

corriente de la desvlacion social y haber pertenecido a las miles de 

personas que conforman la poblacion penitenciaria, no infiere en que sea 

menos ser humano, incapaz de volver a ser un ciudadano mas Es 

comprenslble el temor que la gran parte de la socledad y el rechazo por 

los danos sociales a que Ie hayan atribuido la pena a este ciudadano, 

pero la condicion de presidio no es exclusiva para cierto tipo de personas, 
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es declr, nadie esta exento de ser un recluso mas: para esta,. preso solo 

hace falta ser libre, informante clave B (anexo pag.191) 

Entonces esta etiqueta social que la sociedad utiliza para apartar a los 

individuos de la resociahzaclon es un gran error, puesto que dificulta la 

interaccion nuevamente con el privado de libertad y a su vez influye en 

que el mismo reincida en actos delictivos y se sienta odiado y excluido: 

Yo no juzgo al que no fue a una carce/, pero que 

pasa, aunque esta persona pro fesiona I 

perteneciente a fa sociedad con una vida normal, por 

naturalidad no va a querer ir a una carcel y esta 

situacion de ver ulo malo "escuchando de muchos 

esto Gpero por que yo tengo que ayudar a un 

de/incuente? 

L6gico tratan de alejarse como una reacci6n Una 

reacci6n humana, esta reacci6n de a/ejamos del 

problema, de metemos en una burbuja yapartamos 

(anexo pag.181) 

Esto es gran parte del comportamiento social al que responde la gran 

mayoria de la poblacion en Venezuela con respecto al tema de los 

privados de libertad. EI cambio de perspectiva que tiene cad a ciudadano 

sobre el regimen , sobre las carceles y sobre la reinserclon del privado es 

primordial para la comprenslon del objetivo fundamental de las carceles 

de Venezuela , que hoy en d,a son vistas como" escuelas para el delito" 

es por ello que la creciente desconfianza en el logro de la rehabilitaclon 

del penado trasciende de forma significativa , juzgando al individuo de 

inmediato y apartandolo del beneficio que conlleva ser parte nuevamente 

de la sociedad. 
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Parte de este conflicto 10 emprende tambi€m la empresa privada , la cual 

es un campo de acclon para el privado de libertad 0 ex recluso a la hora 

de emprenderse en el sector laboral, dando como resultado la presencia 

de la etiqueta social de ser un "ex - presidiarion corriendo el riesgo de 

perder el empleo 0 ser aprovechado y/o explotado por el hecho de haber 

sido un delincuente. 

Los empresarios tambi(m son culpables. "AI que 

tenga antecedentes no Ie den trabajo ': 

Si me preguntas a mi cua/ fue el delito mas grave 

que comet! 0 10 mas peligroso que hlce, no fue 

sobrevivir en una careel durante los diez anos que 

pague, si no que me dejaran como gallina mirando 

sal y me dijeran ·callate /a boca que no puedes ni 

hablarde que estuviste preso" (Anexo pag.182J 

La idea de esto es crear consclencia a partir del sentido de humanidad 

de los individuos, no todos los privados de libertad son dehncuentes 

habituales, muchos hasta son inocentes, como tambien hay muchos que 

gracias al entorno y a muchos factores descrito a 10 largo de este analisis, 

han side vietimas de estas situaciones lIevandolo a romper leyes, a 

cometer delitos, olvldando su condici6n de ser humano, que posee 

derechos como todos los ciudadanos delincuentes 0 no, personas que 

fuera de la careel tienen padres, hijos, familiares que tambien son 

victimas Indirectas de 10 que se vive en las careeles y de este estigma 

social al eual son destlnados luego del cumphmiento de su presidio 

Esta consciencia ha sido personificada y lIevada a cabo en muchas 

oportunidades por los mismos ex presidiarios que salen a la calle y se 
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encuentran con esta hostilidad social, bajas posibilidades de 

reincorporarse en un ambiente digno de trabajo y sin sustento economlco 

disminuyendo las expectativas las cuales pueda poseer este individuo 

luego de sentir, despues de largos alios de condena en situaciones 

infrahumanas, la libertad 

Empece a trabajar con et Centro Cristiano para las 

Naciones en combmaci6n con et Fondo Unico Social. 

En un mes de todos los tune/es y huecos 

recogimos a 1.500 indigentes de Caracas, avisamos 

a sus fa milia res y realizamos un evento en Parque 

Central en donde se reunieron fodos. A partir de ahf, 

empece a mvo/ucranne en 10 social en la calle, a 

/levar medicina a/as caree/es -/a empresa pnvada 

nos respa/d6 can 45 mil/ones-, desde entonces 

empece a vender/es a las insUtuciones e/ proyecto 

de Liberados en Marcha. 

Can el trabajo socIal en las carce/es descubrimos 

que en e/ barrio E/ Milagro hay pobreza extrema y 

tenemos ya cinco anos /levandoles en Navidad. un 

Santa a las 12 de /a noche a mas de 2.000 ninos. 

(Ver Anexo 185) 

Para el informante A, diriglr su mirada a las personas mas necesitadas, 

entre elias su par es decir, los pnvados de libertad, fue una de las 

actividades mas emprendedoras y generadora de cambios en la 

reinsercion de privados de libertad. 
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El funcionamiento de diversas instituciones paralelas al sector publico. 

como las ONG, son vitales para atender, en parte a esta gran poblaci6n 

desprovista de servicios, relegadas al olvido gracias al retardo con que 

operan las instituciones que deben velar por la educacion, la reinserclon , 

la consultoria juridica del penado, la salud y muchas otras que estan 

reiacionadas can la vida del penado dentro de la carcel. 

En muchas ocasiones se opina sabre la figura del Estado para imponer 

cierta responsabilidad social al sector privado con respecto al tema del 

trabajo de los privados de libertad. Asi 10 explica el informante B: 

EI verdadero problema de la reinserei6n del penado 
es que e/ sector empresariaJ ya tiene un pote en 
donde e%ean al ex presidiario y 10 tapan, es decir 10 
apartan del proeeso resocializador. Que tiene que 
hacer ef estado "imponef' 
A caso e/ individuo que Ie falta un braz~, un dedo, 0 

una mana es menos ciudadano que el que estuvo 
preso? (anexo pag. 198) 

Sin embargo, no solo se trata de ;mponer 0 establecer eriterios en 

donde se permita al recluso trabajador 0 al ex reclusa dentro del sector 

productiv~, si no contar can los mecanismos idoneos para la realizaclon 

de este objetiva Para ella organizaciones se han creado can esta 

finalidad, emprendidas por agrupaciones de ex presidiarias y respaldadas 

par el sector publico, privado y ONG . 

Es declr, que es Imporian'te ia unificacion de fos poderes en un sentido 

de alteridad, corresponsabilidad y sensibilizacion cludadana, tanto el 

Estado, el sector privado, las diversas organizaciones y la poblacion en 

general debe estar presta a fomentar, sustentar y defender la 

rehabilitaclon y reinserclon del penado, cambiando el paradigma 
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penitenciario y la realidad del pais en cuanto a inseguridad, violencla y 

exclusion que se vive en los recintos penitenciarios 
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CONCLUSIO ES 

Hasta ahora, se ha demostrado una total incampetencia para abordar y 

resolver la situacion penitenciaria en nuestro pais. Sin embargo, el actual 

gobiemo reconoce los problemas de este contexto y ha comenzado a 

implementar el proyecto denominado "Humanizaci6n Penitenclaria", 

caracterizado par un sistema que apunte a la rehabilitaci6n del intemo; 

con procedlmientos que aseguren sus derechos humanos, con atenci6n 

integral al recluso. salud, trabajo, deporte y recreaci6n; dirigido por 

penitenciaristas profesionales; bajo administraci6n descentralizada; con 

preferencia al regimen ablerto y colonias agropecuarias; que incluya la 

atenci6n post-penitenciaria (reinsercion) y previendo la creaci6n de un 

ente penitenciario aut6nomo. 

Sin dejar de reconocer el merito para el inicio de estas acciones, sigue 

evidenclandose cierta debilidad en la voluntad politica, la ausencia de una 

atenci6n individualizada, sistematica y permanente de esta poblacion, no 

solo desde el punto de vista educativ~, laboral, sino desde el punto de 

vista de sus habtlidades y destrezas, por 10 tanto, podria manifestarse 

cierto escepticismo acerca de la ejecucion y estabilidad en el tiempo de 

estas acciones, dado que en nuestro pais se han dlseiiado nuevas 

politicas y estrategias, se han suscrito nuevos acuerdos, pero escasean 

los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n, pues se 

plerden en el entramado burocratico, el cambio de autoridades y la 

corrupcion . 

Los servicio destinados a propiciar condiCiones de vida, salud, 

educacion, trabaJo, contacto con el extelior, aSlstencla religiosa, entre 

otros; enmarcados en el sistema de progresividad, establecido en la 
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legislacion, dirigidos a concientizar al pen ado sobre como y por que 

deben adaptarse a la institucion, can el objetivo de procurar el sustrato 

necesario para la postenor relnsercion social, se encuentran en constante 

declive gracias a esta mala admlnlstracton en el sistema penitenciario 

La politica social en Venezuela, se eVldencia carente de mecanismos 

de inclusion de la poblaclon reelusa, tan necesarios tras el estigma y las 

consecuencias indlviduales y sociales de la prision; como las 

infrahumanas condicIones de encarcelamiento, de la cultura de la 

sociedad venezolana y la actitud del Estado y de su gobernabilidad, 

refJejado asimismo en la insuficiencia de las politicas penitenciarias y su 

desviacion hacia la construccion de nuevas y mejores carceles ante 

situaeion de eolapso coyuntural, antes de la concepcion de modelos 

provistos de menos carceles y mayores oportunidades de reinsercion 

social. 

En este contexto, se hace necesano disefiar una poHtica penitenciaria a 

largo plaza, que Incluya la asistencia post penitenciaria laboral, aeorde 

con la realidad nacional, a los fines de avanzar en la humanlzaeion del 

sistema penttenclano aeorde can los postulados garantistas eontenidos en 

el ordenamlento jurtdieo nacional y los avances de la criminologia eritica. 

Concientizar a la sociedad respecto a la importancia de su participacion 

protagontca en la eJecucion de las politicas penitenciarias y en la 

necesaria tntegraelon e InclUSion del recluso en la vida social, es 

Imprescindible, jugando aquf el Estado, los medias de comuntcacion y las 

organizaciones no gubemamentales un papel divulgador y de orientacion. 
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Este escenario exige, lIevar a cabo una gran consulta nacional, para la 

redaccion y promulgacton de una Ley sobre Trabajo Penitenctario y Post

penitenclario. orientada a integrar al trinomio Estado, Socledad (a traves 

del sector empresarial), reclusos y ex reclusos, en la finalidad de 

reinsercion social del sistema penitenciario, a traves de la educacion, 

profesionalizacion y colocacion en el mercado de trabajo formal, can la 

ocupacion de un oficio productiv~ a si mismo. a su familia y al pais. 

No cabe duda, que la operatividad de esta propuesta lIeva implicito en 

pnmer termmo, la voluntad y conciencia politica en la necesidad de 

modernizacion del sistema penitenciario y de profundizar el alcance de la 

asistencia post-penitenciaria, haciendo practico el contenido del articulo 

2720 constitucional . todo 10 cual se veria reflejado en la promulgacion de 

una Ley sobre Trabajo Penitenciario y Post penitenciario. que establezca 

la normativa que regule la actividad de todos los acto res sociales. como 

garantia a sus derechos constitucionales y de la finalidad de reinsercion 

social del sistema carcelario . 

Ademas. supone la participacion de Organizaciones no 

Gubernamentales y la sociedad civil , quienes conscientes de la viabilidad 

y beneficios practicos de esta iniciativa , coadyuven en la redaccion de la 

ley y, a traves de congresos, foros, cursos, talleres y/o seminarios . 

propaguen la necesidad de involucrar a la sociedad en estos asuntos, de 

modo que el sector empresarial no 10 sienta como una tmposicion a un 

gravamen mas sobre su actividad comercial, sino par el contrario que 10 

perciban como parte de un servicio comunitario y como un aporte a una 

meJor calidad de vida de los ciudadanos, pues en la medida en que se 

ataquen los factores incidentes en la reinctdencia, consecuentemente se 

estaran contenlendo los indices de criminalidad. 
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Finalmente, supone la asuncion de un compromiso por parte de los 

reclusos en asumlr un rol, enmarcado en el cumplimlento de las 

expectativas sociales que sobre el se tienen, educandose para el trabajo y 

aprovechando legal y legitimamente las oportunidades que Ie brinda el 

sistema. 
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ANEXOS 
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I II . 

Analis;s de practicas intramuros y extramuros de programas de 

re;nsercion socio /aboral, mediante casos de diversos actores a nivel 

penal, judicial y supervisorio, asi como tambien a los penados. 

Entrevista No Estructurada N° 1 

Datos del Entrevistado: Fecha: 05/05/2011 
·Nombre y Ape/lido. Gilber Caro 
-Situaci6n' Ex presidia rio, beneficiario 
de programas de reinsercion y actual 
creador de programas altemativos de 
reinsercion. 
-Tiempo de presidio: 10 Anos. 

Interroga ntes. 

1.- Tus contacto eon la careel comenz6 en tu infancia, durante los 

anos de visita que diste a tu hermano durante su presidio, Relatanos 

tu historia l.c6mo fue que lIegaste a estar preso? Y lC6mo fue tu 

experiencia dentro de las diversas carceles? 

Gilber' Bueno, tengo nueve (9) arios en libertad bajo ciertas 

condiciones Estuve diez (10) anos privado de libertad. Durante esos 

diez (10) arios estuve en cuatro (4) carceles, en realidad CinCO can la 

ultima que fue una casa para pemota; entraba en la nache y salia en el 

dfa . Este es un beneficia lIamada: medida altemativa de libertad Eso 

que mal lIaman "el Beneficio": es una medida altemativa cuando cumples 

una derta y determlnada parte de tu candena. 
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Estuve en el Reten de Catia, En Yare, Rodeo I, Rodeo" y en fa planta 

pero en el anexo de pemocta, antigua carcel de mujeres. Como bien 

decias yo estuve visltando cinco (5) aAos a mi hermano aquf en la 

carcel de Tocuyito desde 1988 hasta el ario 1992 que fue cuando mi 

hermano salia de la carcel de Tocuyito. En esos cinco arios estuve 

visitando la carcel en general. 

EI vivia en el pabellan tres, en frente quedaba el "monstruo' una celda 

que lIamaban as! porque era de maxima seguridad y donde hoy en dia 

queda la mimma. Ese monstruo era donde metian a los castlgados. Mi 

hermano estuvo dos veces en ef "Monstruo' 

Un preso saber que iba para el "Monstruo" era cruel porque maltratan 

dando como correctivos planazos a los presos Hoy en dia este goblemo 

se encargo de eliminar este tipo de castigos. Antes de Entrar al Monstrua 

los funcionarios Ie daban una golpiza a los presos, revolcandolos en el 

piso. 

Entre tantas anecdotas de mi infancia te puedo contar una de mis 

tantas visitas a la carcel de Tocuyito a ver a ml hermano entre los ochenta 

y los naventas, pude ver a una persona herida par un anna punzo 

penetrante y cuando respiraba el pufman se Ie estaba saliendo. yo iba 

tornado de la mano de mi mama mientras esta persona estaba 

agonizando, quedimdome fijamente viEmdolo, observando su rostra el 

dolor. Otra de las cosas que vela mucho en esta carcel eran fos 

descamisadas, "como 10 dina un amigo mio' personas con el cabello 

largo, sin camisa, esa falta de higiene. Estas cosas me lIevaban desde 

nino a observar con detenimiento todas estas situaciones como las largas 

colas Que se hacian en la puerta para entrar durante esos cinco aAos en 
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los que mi madre y yo estuvimos expuestos al sol, lIuvia y al maltrato de 

la Guardia Naclonal. 

Nuestro trayecto comenzaba as!.. 

Saliamos de caracas a las cinco de la mariana, lIegabamos a las 

nueve de la mariana al "big low" ahi tenramos que compralie pan y 

queso a mi hermano, despues ibamos a la carcel de Tocuyito tomando 

una camlonetlca a las afueras del Big Low y haciamos la cola. 

A la cola lIegabamos a las diez y entrabamos a la carcel a la una de la 

tarde Todas esas horas para luego entrar y soportar el maltrato de los 

Guardias nacionales, aunado con los olores dentro de la carcel, olores 

que nunca olvidare. jEra indescriptible ese olor! Como 10 describia un 

hombre, preso politico en la rotunda, que deda que la carcel huele a 

desesperacion y yo 10 relaciono con el olor del sudor humano, la sangre, 

el excremento, el oxido Y Iia putrefacclon! ese olor cuando lIegaba a la 

casa aun 10 percibla porque la ropa quedaba impregnada . 

l,Cufll es tu perspectiva del Internado Judicial Carabobo? 

Tocuyito en los arios ochenta es la misma infraestructura actual 

Diecisiete Ministros (17) han pasado en estos ultimos doce alios del 

Gobierno actual y en general te puedo declr que hace poco visite la 

carcel de Tocuyito . el anexo de mujeres; y me impresiono como estan 

construyendo casas de sabanas improvisadas y carpas a las afueras de 

los pabellones porque la gente ya no cabe. lIogico que a 10 mejor la 

capacidad es de ochocientos y hay cuatro mil , pero yo no asumo de que 

la capacidad sea para ochocientos, porque si hay un Pran que tiene todo 
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un pabellon para el a 10 mejor ya alii podian vivir doscientos, vivien do 

diez entonces hay ciento noventa que no estan alii en donde deberian 

estar. Entonces esas ciento noventa se suman a los otros tres mil 

doscientos, concluyendo asi que la carcel no es para ochoclentos, la 

careel praeticamente vendria slendo para cincuenta y yo no creo que a 

cincuenta reclusos los tengan en unas condiciones infrahumanas. 

"EI Problema" 

Estuve leyendo Prosa de Prisa para Presos Del Dr. Elio Gomez Grillo 

y una de las casas que el decra era: "el Estado contribuye en tres grandes 

problemas y el preso contribuye en tres" EI estado contribuye en el 

hacinamiento, otros de ellos es el problema del retarclo procesat, pero et 

preso contribuye a el trMico de droga, contribuye a la matanza Ellos 

dicen que contribuyen a las violaciones pero mas que todo a la 

corrupeion dentro de ese sistema. 

Entonces (enemos un grave problema, porque el Estado aporta tres 

problemas y los presos contribuyen a tres problemas, cuando tll qUleres 

intermediar en estas tres fases te haces enemigo, porque esos tres 

problemas producen de alguna u otra forma beneficios a quienes estan 

propicia ndolo. 

Entonces cuando te metes can los intereses de un ser humano ies 

peligroso! ie esias meilendo can ios iniereses de alguien que piensa que 

ese es su unico soporte econ6mico pero tambien esa es su unlca forma 

de vivir, porque el que esta entre los cincuenta no quiere estar entre los 

tres mil novecientos cincuenta "can esas pocas condiciones para dormir 
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en una cama grande. de tener un televisor". Si as! fuese para los 

ochoclentos no tlenen necesidad cincuenta de apoderarse de esto. 

Entonces este un problema de infraestructura que tiene que solventar 

el Estado. Alii entra 10 que es la c1asificacion y todo 10 que sabemos ya 

de la norma y criterios de grandes criminologos y de grandes 

pen itencia ristas. 

Fuiste un Pran Gilber. leOmO es este sistema de Gobiemo? 

Cuando estuve preso por segunda y ultima vez, en EI Rodeo,la (Utma 

de sobrevivencia era la misma a la que ya habia experimentado durante 

mis entradas y salidas a la carcel antes de estar sentenciado. Allf hablan 

bandas de dis/intos sectores que se hacian IIamar por sus propios 

nombres corte negra (/os de barfovento), barrio chino (los caraqueifos), 

carro negro (/os muchachos del 23 de enero) .. a esta me mandaron; 

despues me converti en su jefe. 

En un dia comun en prisi6n me sentaba en una silla a/ final de la celda, 

I/egaba mi novia y pasaba para una, I/egaba mi amante y pasaba para 

otra; tenia una matrimomal con fodas las comodidades y una 7 milimetros. 

me lraian armas, alcohol, drogas, cigarrillos, comida. Me fumaba tres 

cajas de cigarros, tomaba pastillas tranquilizantes 

Yo digo como Jorge, el cual es un muchacho a quien yo estoy 

ayudando, el me dice: a mi me cuentan tus historias! que tu eras 

malandro , y que eras PRAN! 
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Jorge compartia su comida conmigo estando en la carcel EI Rodeo de 

visita y el me dice: mira Gilbert; iYo no era as; antes de caer aqui! - EI era 

el Jefe PRAN de todo el Rodeo. uyo 51 cometi mis delitos, pem no era un 

de/incuente habituaf.- Es muy diferente cometer un delito a ser un 

delincuente Ilabitual. Decia: "cometf mis delitos. Pague mi de/ito, pero 

cuando I/egue aqui me di cuenta que e/ sistema esta mas corrupto y 

podrido" . 

Para controlar a Jorge, siendo un joven de 23 anos tuvleron que usar 

1500 guardias y sels tanquetas. Ahora, l,pueden tas tanquetas mas que 

Jorge 0 puede Jorge mas que las tanquetas? jEs un asunto de medir 

fuerzasL 

Logico. iPor que Jorge hizo resistencia y los retuvo un momento? 

Porque Jorge tenia algo que los guardias no tenian en sus manos. jEra el 

poder de la verdad! 

Los guardias terminan sacando a Jorge de donde se encontraba 

lIevandolo a la careel de Toeuyito. iPara que? Para que no terminara 

apoderandose de la careel del Rodeo teniendo este ya un lider PRAN. Por 

eso te repito, los cincuenta que estan apoderados no quieren que los tres 

mil noveeientos cincuenta Ie quiten su poder, pero estos tampoco 

quieren pasar a ser uno de los tres mil novecientos cincuenta porque van 

a vivir en unas condiciones infrahumanas. Esas divergencias por 

articulos que dan al ser humano un estimdar de bienestar como una 

cocina elactnca entre otros son diferencias notorias en la poblacion 

carcelaria", 

Cuando estuve preso en el reten de Catia me encontre con esta 


situaci6n para comer: en una sola cocina electrica, cocinabamos las 
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arepas, cada arepa tardaba 15 minutos para cocinarse, en una celda de 

ochenta y suponiendo que fueses el ultimo en recibir la arepa sacas la 

cuenta y tendrian que pasar 20 horas para poder comer (,Entonces que 

es 10 que viene a tu mente? Que tengo que ser el mas inteligente 0 el 

mas macho para comer de primero 

(,y por que sucede esto? 

Porque el estado se agarra el dinero de nuestros Impuestos y los 

familiares son 10 que lIevan el poquito de comida , ya que dentro de las 

carceles la comida no sirve- no va a ir un personal a preparar la comida 

alia dentro si no los mismos presos, porque nadie quiere ir a trabaJar bajo 

esa violencia. Entonces eso va generando una cadena que cuando te 

das cuenta estas aplicando la violencia, en donde el mas debil es el que 

tiene que sacar con la mano la arepa del sarten con el aceite hirviendo. 

Entonces, yo no observ~ al mas malo de los presos comiendo de 

primero, si no como se roban los que estan dentro del sistema, el dinero 

de nuestra alimentacion, ese es el fin ultimo de 10 que yo ViVl, de 10 que te 

estoy contando . 

Asi como el mas malandro come de pnmero siendo esto una 

arbitrariedad y una falta a los derechos human os, tambu~n observo el 

delito que cometen los que trabajan para este sistema los cuales roban el 

dinero con el que saldamos nuestras necesidades basicas. 

Ei sistema de cualquier pais civiiizado es que ias personas privadas de 

libertad, tengan el derecho a tomar agua, a comer bien . iEI derecho a 10 

normal! 
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Yo no soy activista de derechos humanos, yo simplemente asisto a las 

necesidades basicas, l.eso me relaciona con los derechos humanos? 

Bueno el hecho de que se relacione y de que haya ganado premios de 

derechos humanos no implica que no deba Juzgarse la responsabilidad 

de los que administran las carceles . 

Un ejemplo ' el invisible que se fugo de la minima de Carabobo Pera 

mas invisible es el hombre al que Ie pago 300 0 400 millones de bolivares 

para que 10 ayudara a fugarse y si aparece nadie 10 conoce. Entonces se 

seiiala es al preso que se fugo diciendo "e/ invisible~, no viendo que 

detras de esto esta orquestado una amplia gama de corruptos a los que 

lIaman senores . 

Esta sociedad contribuye a la corrupcion, porque si no cumplimos ni 

con las leyes de transito y apoyamos a los que cometen corrupcion, 

estamos fortaleciendo un mal social 

En el 2002 hubo una gran paralisis en el pais en cuanto a gasollna y 

comida, si en el pais no habia para comer y para transportarse, en las 

carceles desaparecieran los gatos, los perros y las ratas porque si no 

habla comida en el pais mucho menos para esta gente dentra de las 

carceles. 

Una poblaclon hambrienta que enflaquecieron a 10 largo y ancho del 

pais en cuanto a mternados y carceles. Esto va generando consecuencias 

en donde esta gente 10 que siente es mas sed de venganza que de 

justlcia, nunca te Imaginas que este ser humano tiene hiJos . que tiene 



familia y que son mas de media millen de venezolanos que tiene que ver 

con este tema directamente 

Esta sed de venganza de la sociedad nunca dejara ver este tipo de 

clrcunstancia. Cemo la que me comentaba un menor de edad que me 

abordo ayer en la Vega . 

Se me acerco y me dijo: u<..C6mo hago? Si a mi padre 10 mato un tipo 

af cual nunca metieron preso. iYo ya tengo diecisiete anos y Ie pido a 

Dios no conseguirmelo porque si I/ego a tenerlo enfrente /0 voya matar! 

jPero si esto es una consecuencia de los noventa l Que lastimosamente 

la esta repitiendo este nino. Y se puede repetir que este nino mate a este 

hombre., y asi sucesivamente. 

Como el hombre libre que hoy en dia eres y con tu larga 

trayectoria de ayudar a esta poblacI6n que sufre los efectos 

crimin6genos postw carcelario en la sociedad de hoy, lcomo 

describes tu sentir en cuanto a la reinsercion de ex privados de 

libertad en el sector laboral? 

Nuestro pars a sufrido un debacle social desde los 70 en donde ya la 

caracas de antano se perdi61 en donde las puertas estaban abiertas - y 

me permites hablarte un poquito de historia, ya que ese pasado es el que 

aiioramos 

Par eso que cuando dicen "humanizar" no entiendoL. 
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Es que yo nunca fui un extraterrestre, yo siempre tuve virtudes y 

maldadesl Entonces no me vengan a humanizar porque a mi nadie me 

quito 10 humano. Logico donde me erie salt6 en relieve mas 10 malo, pero 

yo creo que el primero el que venga a apliearme eso de que" Yo debo ser 

mas humano", debe interiorizar que debe ser mas humano el Y 

lamentable mente la gente vive en una burbuja en las Universidades sin 

eonocer la realidad no te haees humano. Van diciendo. II Yo me gradue 

de profesional y no votteo aver esa rea/idad" siendo esto algo normal en 

el ser humano. 

Yo no juzgo ar que no fue a una career, pero que pasa, aunque esta 

persona profesional perteneciente ala sociedad con una vida normal, por 

naturalidad no va a querer Ir a una carcel y esta situacion de ver "10 malo 

"escuchando de muchos esto ~ perc por que yo tengo que ayudar a un 

dehncuente? 

Logico tratan de alejarse como una reacci6n. Una reacci6n humana, 

esta reaccion de arejamos del problema, de metemos en una burbuja y 

apartarnos ~Que es 10 que ocasiona? 

Que el problema se desbordo y lIego a nosotros, es como que tu deJes 

un tanque de agua lIenandose y tlenandose y nunca te eerciores de que 

este lIeno ese tanque. Logico esa agua se desbordara Ilegando a muchos 

lugares. 

G. Y las empresas que papel cumplen en todo este contexto? 

Los empresarios tambiEm son eulpables. "AI que tenga antecedentes no 

Ie den trabajo ' 
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Si me preguntas a mi cual fue el delito mas grave que cometl 0 10 mas 

peligroso que hice, no fue sobrevlvir en una carcel durante los diez arios 

que pague, si no que me dejaran como gallina mirando sal y me dijeran: 

Ucallate la boca que no puedes ni hablar de que estuviste preso" . 

Tengo amigos que tuvieron seis arios en una empresa y durante esos 

seis arios estuvieron maquillando su realidad. Yo no soy como ellos soy 

Gilbery sL.. 

Fui un delincuente! 

Ah .. . porque la sociedad te etiqueta? bueno pero esa no es mi etlqueta!, 

es la etiqueta que te impuso la sociedad, y "Por que no ayudar a camblar 

a la socledad? 

EI Dr. German Garcia Velutini dueno del Banco Venezolano de Credito 

estuvo diecisiete meses secuestrado por unos delincuentes, yo Ie 

pregunte ya que 10 escuche hablando muy bien de Humberto Prado que 

tambien fue un ex presidiario y en su Discurso note que no tenia rencor. 

Le pregunte l..Dr., Por que si yo me he entrevistado con empresarios 

que pueden ayudarme en mi trabajo de reinsercion de pen ados y ex 

reclusos, me han dicho que lPor que deben ayudanne? 

iSin darse cuenta que como empresarios ingresan a personal a 

trabajar en sus empresas que tienen problemas y que son los que 

producen sus ganancias! 
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A todas estas el Dr. Me dice que el en Navidad, mientras estuvo 

secuestrado. el delincuente Ie paso por debajo de la puerta una 

Estampita. Era por una puertita por donde Ie pasaban la comida. Esta 

estampita era de una Virgen con motivo navidefio. el delincuente Ie diJo : 

"toma esta estampffa, pa 'que te cuide" 

Entonces; esto se 10 esta dando el que 10 tiene secuestrado, "foma 

pa 'que te cuide J Esto Ie hizo al Dr Bellutini un click en su mente que 10 

hizo pensar en que esos delincuentes ten ian jbondad y ten ian maldad! 

iEso 10 vivi6 el, no tengo derecho a recrim!narselo! 

Segun tu experieneia, l.a que viene dada la delineuencia y esta 

desv\ac\on soctal hoy en dia en Venezuela? 

Ese ambiente familiar disfuncional en el que yo creei fue 

marcimdome. Pienso que gran parte de los problemas de 

delincuencia en Venezuela vienen determinados por una carencia de 

figura paterna y de autoridad en el hogar. 

Remontemonos a el gran exodo que hubo hada nuestra Caracas 


Convulsionada. 


Tu Ie preguntas a cualquier joven en la calle que de donde es y te dlra 


que es Caraqueno. Yo soy caraquerio, pero mi papa es de Yaracuy y mi 


mama de la Guaira . Y asi sucesivamente nos preguntas a nosotr05 y a 


nuestra generaclon y la mayoria de los padres de nuestra generacion son 


de otros estados, gracias a ese exodo 
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Gente que lIego buscando oportunidades a Caracas poblando los 

cerros de personas que muy dificilmente accedian a los recursos, 

criandonos, como dicen:" con mucho tamafio pero poca mief 

Es decir, yo tengo buen tamaiio pero carino, sentimientos? Muy dificil 

Porque se fueron apagando en una cultura de un barrio, de una 

comunidad en donde el que sobrevivia era et mas fuerte 

En una cultura en la que debias caerte a golpes con los chamitos para 

no dejarte quitar las metras, 0 irte al colegio solo. 

Entonces cuando senalamos como sociedad a los delincuentes, 10 

hacemos desde nuestra optica, nunca desde la optica del que es juzgado 

o seJialado . Sin embargo desde la optica del Juez de ejecucion el cual me 

sentencio yo merecia estar preso por un crimen que no cometl. Si el 

hubiese visto desde mi 6ptica seria distinto, porque tomaria en cuenta 10 

que vivi en mi mfancia en donde tuve que visitar durante tantos anos a mi 

hermano en la carcel en donde el como Juez de Ejecucion nunca ha ido. 

Lo que quiero decir can esto, es que la optica del juez, de su familia 

bien, que Ie dio estudios, que Ie dio de todo, fue muy diferente a la mia. 

EI me via una sola vez en la vida y me via fue por un expediente; por un 

delito que estaba plasmado alii. Yo no justifico mi conducta , porque yo 

asumi esa responsabilidad Que no mate esa persona. Pero al final para 

optar por mi libertad tuve que decir: Si fuil. Y asumiendo esa 

responsabihdad fue que pude optar a presentar el examen psicosocial , 

teniendo ya cinco anos de presidio 

,-Culll es tu opinion sobre el Sistema Judicial? 



Yo creo que el sistema en Venezuela se puede agilizar mucho con una 

clasificacion de deNtos, con profesionalismo dentm de las cim;eles. 

Tenemos 29 000 presos; Estados Unidos liene dos mil/ones. 

Luego de ser un Uder negativo, emprendiste un liderazgo 

positivo, el cuil es parte de tu reinserci6n. lC6mo lograste 

reinsertarte? 

Cuando sali a la calle, con una esposa y una hija, sal! en regimen: iba a 

estudiar y regresaba a dormir en el penal. Ahora, estoy proximo a entrar a 

la Facultad de Derecho de la UCV 

En conjunto con los presos creamos una organizaci6n cristiana, una 

Asociaci6n Civil que recibfa a los muchachos que salian de prision Yo era 

el encargado del comedor del penal, les daba comida a 800 presos y 

todos me hacian una cola: desde los hombres mas pe/igrosos hasta los 

mas humildes y, ademas, mandaba comida para la calle, para el hogar de 

los ex presidiarios. 

Yo estuve tres afios como lider positivo dentro de la penitenciaria, 

trabajando e/ 2 por 1 (dos dias de trabajo por un dia de lib erta d). Era e/ 

encargado de 80 muchachos como Pastor, la integridad (isica de ellos era 

mi responsabilidad. Empece a salvar vidas, a trabajar en e/ comedor, a 

limpiar el penal ... 

"el sistema judicIal no ofrece un presupuesto al reo trabajador, viendose 

este forzado en buscar sustento econ6mico alternativos, como venta 

informal de articulos en los autobuses" 
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Muchas veces me vi en la necesidad de pedlr la cola a choferes de 

gandolas, por no tener como lIegar a donde trabajaba mientras estuve en 

el regimen abierto Algunos de mis compafieros se rebuscaban 

trabajando de moto taxista 

Luego, como trabajo social mandabamos dinero que obteniamos de 

vender refrescos, jugos, empanadas, etc. a la Asociacion Civil (A C. 

Liberados en Mareha). EI 10% de nuestro dinero 10 destim3bamos a /a 

obra que estabamos construyendo en la calle, que hoy en dia es una obra 

de envergadura donde duermen los muchachos en Guatire. la casa de 

Liberados en Mareha". 

Empece a trabajar con el Centro Cristiano para las Naciones en 

combinacion can el Fonda Vnico Social. En un mes, de todos los tune/es 

y huecos, recogimos a 1.500 indigentes de Caracas, avisamos a sus 

familiares y realizamos un evento en Parque Central en donde se 

reunieron todos. A partir de ah( empece a involucrarme en 10 social en la 

calle. a /levar medicina a las caree/es -Ia empresa privada nos respald6 

con 45 millones-, desde entonces empece a vender/es a las instituciones 

el proyecto de Liberados en Marcha. 

Con e/ trabajo social en las careeles descubrimos que en el barrio EI 

Milagro hay pobreza extrema y tenemos ya cinco anos lIevandoles en 

Navidad. un Santa a las 12 de la noche a mas de 2. 000 ninos. 
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Comentanos sobre la fundaci6n, dale la mano a tu par. 

Bueno; esta es una pagina web en donde se encuentran personas que 

estuvieron presos y que estan bajo Regimen Abierto y personas que 

quieren apadrinar a estos presos y por media de esta pagina Ie enviamos 

un dosier de como va evolucionando reforz.ando estudios academicos. 

EI presidente del IESA Francisco Sanarez puso a la orden esta casa 

de estudios para asi brindarle a mis companeros la oportunidad del 

estudio. Estamos esperando una especie de becas, programas yalianzas 

para facllitar la obtenci6n de estudios, ya que estas instituciones son 

costosas para complementar nuestro trabajo, no solo es poder ofrecerte a 

los penados bajo este regimen un lugar donde donnir, donde comer 6 

trabajar, sino tambian poderlos formar y prepararlos profesionalmente 

para el mercado laboral. 

Una reflexi6n para el cambio. 

Para este gran cambio en la sociedad tanto intramuros como 

extramuros p,enso que debe disminuirse la delincuencia con planes de 

seguridad nacional. 

La prevenci6n y depuraclon de las policlas y guardias nacionales y la 

educaci6n primaria de primer mundo, la estructuraci6n de un sistema 

judicial annonico y respetuoso de los derechos humanos en el debldo 

proceso, y carceles y reinserci6n son los temas que deben hoy 

plantearse seriamente en nuestro pais. 
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Creo que en pais podemos conseguir 5000 mil ex presidiarios que en 

vez de estar trabajando de moto taxi, nos ayuden a ser agentes 

multiplicadores de prevenclon para los chamos que quieran salvarse . 
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I It . 

Analisis de practicas intramuros y extramuros de programas de 

reinserci6n socia Jaboral, mediante casas de diversos actores a nivel 

penal, judicial y supervisorio, asi como tambh~n a los penados. 

Entrevista No Estructurada N° 1 

Datos del Entrevistado: Fecha: 28/06/2011 
-Nombre y Apellido' Ora. Gilda Acurero 
-Situaci6n: Oirectora del Centro de Res. 
Supervisada del Edo Carabobo 
Dr. Eduardo Herrera 
-Arios de Servicio; 13 Anos. 

Interroga ntes. 

Visi6n general sobre ellnternado Judicial del estado Carabobo. 

Las carceles como tal, son centr~s de cumplimientos de pena, fijate, 

nosotros tenemos dos modalidades: esta el Intemado Judicial Carabobo y 

el Centro Penitenciario Carabobo. 

Inicialmente se crean can la finalidad de que en los internados 

solamente existan procesados, y en los centr~s penitenciarios; pues, 

existan las personas que ya estan cumpliendo una condena. Esa division 

nunca fue po sible a raiz de la cantidad de personas que han sido privadas 

de libertad, hoy en dia el penal cuenta pues can (el Intemado Judicial 

Carabobo), en donde hay aproximadamente 4700 personas, 6 mejor 

dicho, 4700 privados de IIbertad, por diferentes motivos. 
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Entonces, ~se podria dar lugar al mencionado hacinamiento en las 

ctirceles de Venezuela? 

Hablar de hacinamiento es relativo Es habfar de que muchas 

personas que se encuentran ubicada en un espacio muy pequeno, y el 

penal pues no tiene nada de pequeno. lEI penal es muy grande! ahara, 

las areas destinadas para que esas personas se encuentren , fisicamente 

si existen, y existen con una capacidad que yo te pudiera decir que 

sobrepasa las 5000 personas, 10 que pasa es que de repente, .. 

Ok tienes capacidad para 5300 6 5400 personas, pero "esas 5400 

personas tienen las condiciones de habitabilidad? bueno eso ya seria otra 

histona, eso es otro cuento ok, pera hay una desproporcion can respecto 

a la ublcacion, porque depende de muchos faclores . Ya hoy en dfa se 

conoce 10 que es el Pran ; ya hoy en dia se canace 10 que es un "Carron, 

10 que es una organizacion dentro de un penal, y par supuesto esa 

organizacion como todas, positivas a negativas fija posiciones, y fija 

normas "mira aqui se va hacer 10 que yo digo pues", Dicen los reos l.Por 

que?.. , Uporque yo soyel que manda aqu;". 

Eso es obligado, posltivos 0 negativos que existen en todas las 

instituciones, ok? de una u olra forma yo soy la lider de esta organizacion 

que es este centro de residencia, bueno porque soy la directora, "me 

entiendes? Osea en lodos lados, donde existe esa agrupacion, donde 

hay... lperdon! "Agrupacion de personas que se encuentran unidas con 

un mlsmo fin, con un mismo norte, can una misma caracteristica que los 

hace comunes unos a olros" , pues siempre hay alguien que trata de 



sobresalir siempre hay alguien que trata de lIevar la conduccion de eso 

no?, y eso es una condicion del ser humano, eso no es que es un pran 

porque es una carce', no el ser humano es asi, agrupado siempre hay 

alguien que lIeva la batuta, eso pasa en la familia , pasa en todos lados 

donde los seres humanos nos agrupamos. 

Es que lei control de las carceles 10 "evan los Reclusos? lSe 

puede decir que influyen de alguna u otra forma en las verdaderas 

autoridades? 

Hay cosas que pertenecen al deber ser y eosas que pertenecen al ser, 

ok, entonees claro, tenemos un deber ser que no escapa por supuesto de 

una realidad en este momento y tenemos un ser, que por supuesto , es el 

que todos observamos, ... l.que los funcionarios son los que se suponen 

deben de impartir esas directrices? mira sf, ise supone que son 

funcionarios! 0 los representantes del Ministerio de Interior y Justicia, hoy 

en dia por supuesto ya apartados de ese ministerio con la creacion del 

Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que se va a lIamar as!. ya esta 

creado y cuenta con una Ministra a cargo de esa jefatura. 

La idea es que sean por supuesto esas personas 0 esos funcionarios, 

los que lIeven la conduccion, el problema no es que no la lIevan, 10 que 

pasa es que con respecto al liderazgo, siguen a otras personas, l.por 

que?, bueno porque hay circunstancias afines entre ellos, que permiten 

por supuesto que sea el, et reconocido como lider (Pran), l.cuales 

caracteristicas? jmuchasl el trafico de drogas, el trilfico de armas, trBfico 

de poder, osea tampoco estoy aqui 0 tampoco soy la persona mas ... 

idonea para decir como entra la droga a la carcel, 0 como entran las 

armas a la carcel. Te puedo decir que no hay maticas de plstolas en la 

cafcel, leso si te 10 puedo decirl, eso no nace en una mata, ni cae como 
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gotas de lIuvia De alguna manera entra pero no me corresponde declrte 

como entra, aparte que desconozco la forma, pero ademas serla 

presuncion , 

1.Influencia y manipula al medio externo? Claro que si, ahora, l.como 

es la influencla? Depende de como 10 yeas, Itan es asi que logran 

proyectar en la sociedad un hacinamiento que no existe!, porque cuando 

tu tienes ." en el caso del Intemado Judicial Carabobo, por ejemplo unos 

pabellones, cuando tll tienes una division en pabellones que te pennlten 

albergar cierta cantldad de Internos 0 de privados de libertad, tU dices 

bueno, yo tengo eh .. una proyeccion iITeal, l.Y eso quien 10 logra?, la 

gente que esta alii, porque? Bueno inicialmente pues tll tenias 5 

pabellones Los pabellones tienen una planta baja, una pnmera planta y 

una segunda planta, tienen 3 pisos pues, esa edificacion liene, tiene mas 

de 40 anos, porque imaginate tu desde 1964. 

Porque ojo el problemita de la carceI no tiene 12 anos ni menos de 12 

anos, ni 3 anos, ni hace 5 anos, eso es una circunstancia que viene desde 

hace muchos anos atras, en esta oportunidad por supuesto, deda que 

tenia una capacidad para 800 intemos, pero 800 intemos porque no todo 

el penal era para meter presos. Por ejemplo: en el pabeIJ6n uno voy a 

colocar los procesados, en el dos voy a colocar a los que estim penados 

por violacion y hurto y en el pabellon 3 a todos los penados por homicidio , 

look?, en el pabell6n cuatro a funcionarios publicos, estudiantes y 

trabajadores de un area especial, y en el pabe1l6n 5 pues era solamente 

para observaci6n . Cuando tll hablas de observaci6n hablas de que lIeg6 

un recluso, paso un determinado tiempo y se fue para otro pabell6n , l.me 

entlendes?, osea que eran 800 personas pero no distribuidas en 5 

pabellones. 
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Se tenia un pabellan unicamente para albergar a la persona que vlene 

"egando, para yo tenerio ahi aproximadamente 2 0 3 meses, para 

observar su comportamiento, y luego asignarle el pabellan que Ie 

correspondia, y tenias un pabellan entero con una capacldad de 900 

personas por cada pabellan, tu 10 tenias solamente para los funcionarios 

publicos, los estudiantes, los trabajadores, porque por supuesto te dec!a 

en otra oportunidad, que para estar alia adentro 10 que hace falta es estar 

aqui afuera, cualquiera de nosotros, por accian 0 por omisian, mira 

podemos estar adentro en la careel, claro , en cualquier circunstancia; 

ahora "que sucede?, estas personas al momento de ingresar, todo el que 

haya entrado en una carcel a por 10 menos en Tocuyito, ha visto que 

existe una tabla donde se seliala la distribuci6n de las personas que se 

encuentran en la careel. 

En el pabell6n 1 en su planta baja, en su primera planta y en su 

segunda planta, que lIaman la planta del 2 la planta del 1 y la planta baja. 

Son edifieaeiones que tienen mas de 40 alios por supuesto, en donde 

cada pared era de este ancha (senala). Imira!, es como de media metro 

de aneho, porque es una estructura creada para eso, fijate tu , los 

pabellones lienen una estructura gruesa, por ejemplo pabellon 1, 2 Y 3 

estan dispuestos uno al lado del otro, y el pabellon 4 y 5 quedan al lado, 

queda al lateral , los divide por supuesto un campo de softball y una 

iglesia. 

Existen 4 esquinas, cada esquina es una letra y en cada letra hay una 

puerta que permite acudir a un pasillo donde estan ubicadas las 

habitaciones, aqui esta (senala una fotografia en su computador) estos 

son los laterales, "que sucede? J si yo veo que en cada habitaci6n me 

caben, par 10 menos esta es una titera, fijate las dimenslones del cuarto 

que esto es una cama individual, tiene una camita pequeiiita que no son 

-
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de esas individuales completas, pero tu te puedes imaginar que ahi caben 

perfectamente 2 Iiteras, entonces cual es la capacidad de una celda? 14 

personas! algunas tienen bano, un poco mas pequenas pero tienen bario ; 

entonces tll dices, si yo tengo aca 4, y en cada hilera yo puedo colocar 40 

personas, yo puedo colocar 80 personas, y 8 por 4? Por 3? Porque tengo 

planta baja , primera y segunda7 ... 

Entonces quiere decir, que 10 que se proyecta extramuros con respecto 

al hacinamiento jes falso!. 

Informaci6n de PROVEA, algo irreal? 

Mira yo realmente no puedo hablar de otra instltucion a la que no 

pertenezco, difiero, slempre difiero de los comentarios que puedan 

emanar del observatorio de prisiones, porque mira yo pase 10 anos en 

una carcel, 10 anos fui consultor juridico de una carcel , donde muchas 

veces veia el sol. caer la noche, veia el sol nuevamente, donde me toco 

trabajar guardias de 48 horas y no porque desempetiaba funciones que Ie 

correspondian a otras personas como vigilantes, no ... dentro de las 

funciones de la consultoria juridica habian situaciones como motines, 

traslados, circunstancias de emergencia carcelaria que fue desde 

diciembre de 99 hasta abril del 2000, donde eran las 3 de la manana y 

estaba todo el mundo trabajando como si fueran las 3 de la tarde. Tu 

veias jueces de otros estados, secretarios, alguaciles, osea todo, yo decia 

iDios Mio son las 4 de la manana y esto parece que son las 2 de la tarde 

la gente aqui trabajando! 

Mira mis respetos para esta persona que realmente tue un privado de 

libertad (director de PROVEA), tuvo las oportunidades de conocer las 

bondades del sistema por cuanto pudo graduarse alii, y tuvo la 
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oportunidad de gerenciar una carcel, porque tue director de una caree!. 

6sea el tuvo la oportunidad de ser participe del sistema directamente, 

l.me entiendes? ahara habria que ver. .. seria cuesti6n de preguntarle a 

la fuente directamente, su apreciacion can respecto a ese tiempo que 

duro como director, y ya pues ahi no puedo hablar par el, no puedo emltlr 

el criterio de alga que primero no me consta y segundo pues nunca he 

escuchado su experiencia como director, he escuchado su experiencia 

como recluso, he escuchado de el mlsmo sabre la oportunidad que tuvo 

de alcanzar una proteslOn alii no?, pero nunca he escuchado de cuando 

tue director 

EI fue parte de una poblacion que en su oportunidad se via beneficlada 

par proyectos que el estado intemo en los establecimientos penitenciarios 

para que estas personas tuviesen algun tipo de actividad distinta aver 4 

paredes y pensar cosas que no tienen que pensar, eso no quiere decir 

que eso funcionaba antes y que ahara no, porque si no, no existlera la 

orquesta penitenciaria, sino, no eXlstiera los grupos de teatro, sino no 

eXlstieran personas que actualmente participan en programas post 

penitencianos. 

Yo tuve la oportunidad de comenzar y es por vivencia propia , fui yo 

quien estuvo dando clases en el internado judicial Carabobo cuando 

comenzo mision sucre) can algo que lIamaban el "Piu", hoy en dia se 

llama "Trayecto Iniclal'·, y yo tuve la oportunidad de darle clases a 

privados de Iibertad que hoy en dia son abogados: a Eliezer Dominguez 

Vizcaya, tuve la oportunidad de recibirlo, de darle sus primeras clases, en 

el Trayecto Inlcial 0 en el Piu, comenzar su primer semestre de estudios 

juridicos, hasta este momenta pues que ya se graduo como abogado de 

la Universidad Bolivariana de Venezuela) que ya dejo de ser Mision Sucre, 

y ya se encuentra hace mucho rato ya disfrutando de fonnulas alternas ya 
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que primero comenz6 con destacamento de trabajo, luego comenz6 con 

regimen abierto y hoy en dia ya debe estar en la parte de libertad 

condicional. 

Formulas Alternas al cumplimiento de pena de los privados de 

libertad 

l,Podemos imaginamos que ese trayecto es como una au~opista no?... 

Existen privados de libertad hasta la libertad, desde aqui hasta aca 

(seriala en su computador), en esta gran autopista nos vamos a encontrar 

con las f6rmulas altemas al cumplimiento de pen a y fijate como dice el 

nombre F6rmulas Altemas al Cumplimiento de la Pena , <..por que? 

Porque 105 centr~s penitenciarios son para cumplimiento de pena, usted 

cumple pena en ese establecimiento penal, la pena que haya determinado 

por supuesto el tribunal, l,que sucede?, que el legislador, a traves del 

c6digo organico procesal penal establecio la posibilidad, de que una 

persona previo cumplimiento de ciertos requisitos pudiera ser merecedor 

a optar por esas formulas altemas al cumplimiento de la pena, es como si 

papa estado dijera mira, ehh .... l,Te estas portando bien?, l,estas 

trabajando?, l,estas haciendo uso de tu tiempo privado de libertad en 

condiciones utiles?, pues entonces vamos a hacer 10 siguiente.. te voy a 

dar el chance, te voy a dar la oportuntdad, para que fuera de ese penal 0 

extramuros, tu demuestres que tu puedes incorporarte en una socledad 

haciendo 10 que estas haciendo, y de esa forma vas cumpliendo la pena 

dia a dia. 

La primera de las formulas con haber cumplido una cuarta parte de la 

pena, es e\ destacamento de trabaJo como es conocido aunque realmente 

se llama trabajo fuera del establecimiento. 
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Esto 10 que tiene son dace an as, desde el 1era de Julio del ana 99 Los 

beneficios no existian desde la creacion del COPP, teniamos una Ley que 

se lIamaba Ley del Beneficia Penal y teniamos una, bueno aun tenemos 

la Ley de Regimen Penitenciario que establece por supuesto la posibilidad 

de que estas personas opten por las Formulas al Cumplimlento de pena. 

En epocas muy remotas era el ministerio quien a traves de Resueltos 

Ministeriales era que se obtenia la libertad de una persona 

Que pasa con el destacamento de trabaJo como tal nunca fue 

concebido como, yo diria que como una formula alterna en la cual et 

tribunal tuviese el papel preponderante, ~por que? Bueno porque 

justa mente no era el tribunal quien otorgaba esas medidas, que pasaba 

con el destacamento de trabajo, el destacamento de trabajo tenia en su 

deber la posibilidad de que la persona saliese del penal elba a trabajar en 

una zona donde el pudiera por supuesto eh, trabajar en 10 que el quisiera, 

como por ejemplo, la tierra, criar ganado, que es 10 que se conoce como 

Zona Agrigola, bien la zona agricola que no la tenia todos los centros I 

penitenclarios, la zona agricola era ese espacio de tierra donde las 

personas podia, ante todo pues , trabajar incluso recibir una 

remuneracion economica. 

En base a ello, surgieron los primeros inconvenientes. "buena nos 

estamos quedando sin Vigilantes" 0 ya la zona agricola no contaba con 

el espacio para esa capacidad de trabajo, entonces el ministerio decidi6 

sacar a los presos. "ojo deCision del representante del ministerio, es mas 

la junta de conducta del Penal era quien postulaba quien merecia la 

oportunidad de salir a trabajar. Y salia como? en compania del 

funcionario 0 del Vigilante a prestar servicios a las Alcaldias en las 

201 



euadrillas de mantenimiento. Entonees veias a los presos haciendo 

carreteras, limpiando las avenidas, porque trabajaba de la mano con 

estas organizaciones 

Viene por supuesto una especie de transformacion en donde los 

penales empezaron a quedarse sin vigilantes, empezaron a ser 

insuficientes, empieza a crecer la poblacion reclusa y ya no tenia 

capacidad de salir esa persona solamente con la custodia del funcionario. 

Entonees empieza a surgir esa posibilidad de que el penado previa 

consignaei6n de una constancia de trabaJo previa solicitud del penado, 

ya de otro organismo, 0 persona juridica, entonees estuvlese solo en la 

calle . Y es aqui donde surge la posibilidad de ese trabajo fuera del 

estableeimiento 

Regimen Abierto. 

En el momenta que se habla del regimen abierto, de esta formula, se 

tiene en cuenta la autodisciplina del penado, no tienes a nadle que este 

detras del penado, salvo esta figura que trae ahora bien arraigada al 

COpp y ahara la va a traer con mayor claridad el C6digo Organico 

Penitenciario que es el Oelegado de Prueba. EI Oelegada de Prueba es 

la persona que debe velar por que este pen ado trabaje, 10 que pasa es 

que ahora tiene una connotaci6n un poco mayor en esta ultima reforma al 

C6digo viejo que fue en el ana 2009, hasta que apruebe el C6digo 

Organico Penitenciario. 

EI verdadero problema de la reinsercion del pen ado es que el sector 

empresarial ya tiene un pote en donde colocan al ex presidiario y 10 tapan, 
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es decir 10 apartan del proceso resocializador. Que tiene que hacer el 

estado Qimponer" 

A caso el individuo que Ie falta un brazo, un dedo, 0 una mana es 

menos ciudadano que el que estuvo pre so? 

Porque la concepcion que se tenia de carcel era de: ~mataste a 

fulano? Te dan veinte anos y ahi te vas a podrir. Es decir regimen 

castigador. Son pocos los que cumplen la pena en prision Pero yo no 

conozco al primero que haya side condenado a diez anos a quince anos y 

haya pasado todos los anos de condena en prision. 
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ANEXO N° 2 

Diaria: tal cual digital. Fecha 031081201 1 

Ex reos piden oportunidades 

Programa can el IESA ayuda a la reinsercion social "Muchos no eran 
dehncuentes habrtuales, pera alia (en la carcel) les taco sobrevivir" , expresa el 
director de la Fundaci6n Gilber Caro afirma que algunos s610 son mototaxistas 
porque nad,e les da empleo y no benen otra opci6n 

MariBnella Duran 

Despues del2 anos privado de hbertad, como se dice ahara y los bandazos al 

salir del centro de reclusion. Vladimir Ramirez se sienta en las aulas dellESA a 
cursar su Diplomado en Pollticas Publicas como parte de un programa especial 
conJunto de Dale una mana a tll par y la ONG Futuro Presente. 

Llenaba camlonetas de transporte publico en Petare. las que van hacia 
Guarenas, porque no hallo much as opciones de trabajo. En realidad para los ex 
internos de las pnsiones existen pocas oportunidades de quienes han logrado 
zafarse de "ese" mundo, y par fortuna se encontr6 can otras ex presidiarios que 
can mejor suerte lograran encaminarse hacia una vida meJor, orientada hacia su 
reinsercion social 

Ramirez es uno de los 600 ex reos que lograron ser beneficiados par la labor de 
la fundaci6n Dale una mana a tu par, dirigida por Gilber Caro. "Muchos (presos) 
no eran delincuentes habitua les, y hay quienes delinquieran una vez, pero alia 
adentro (en la carcel) cometieron delitos para sobrevivir, y una vez en la calle , no 
saben ad6nde ir ni en que trabajar. No les dan empleo por la desconfianza 
generalizada . /a eual es mayor can los ex internos". 

A 10 sumo, se desempeflan como mota taxis "a pesar de que hay much as que 
saten con ganas de estudiar, buscan oportunidades pero la sociedad los ha 

marcado". 

Y la verdad es que la gente siente tanto temor par la inseguridad que ha lIegado 
a niveles tan violentos y despiadados como en el caso de los 6 muchachos 
acribilJados en La Vega. que no se les puede culpar por tener miedo de quienes 
han protagomzado estos rechos Sin embargo por atro !ado, tampoco puede 
negarse a los ex Internos sus derechos humanos. 
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En todo caso corresponde al Estado cumplir 10 que establece el 
articulo 272 de la Conshtuclon Nacional sobre garantizar "un sistema 
penitenciario que asegure la rehabilitacion del intemo 0 interna y el 
respeto a sus derechos humanos. Para eilo, los establecimientos 
penitenCiarios contaran con espacios para el trabajo, el estudio, el 
deporte y la recreaci6n, funcionaran bajo la direccion de 
penitencianstas profesionales can credenciales academicas 
untversitanas, y se regirim por una administraci6n descentralizada. a 
cargo de los gobiernos estadales 0 municipales, pudiendo ser 
sometidos a modalidades de pnvatizacion". De la mlsm8 manera se 
deben proteger los derechos de lodos los ciudadanos. empezando por ei 
de su segurldad 

La situaCi6n se ha agudizado en los ultimos meses cuando reos y 
tamlfiares hafl protestado por ta "humanlZacI6n" de tas careetes segun et 
Observatono Venezolano de ConflictlVldad Social, par la claslficaclon de 
los presos que sa Juntan en los centr~s penltenciarios y hasta las mlSn1as 
mUJeres pueden Ilegar a estar cerca del pabel16n de violadores en 
pnsiones como la de Uribana donde elias anunclaron esta semana que 
iran a una hL.etga de sangre par las condiciones Infrahumanas en las que 
se encuentran 

La Conferencla Episcopal Venezolana vlene denunclando que "las 
autondades del Estado venezofano no solamente incumplen con el 
mandato constltucional recogido en el artIculo 272 de la Constrtuclon, SII10 

Clue han abandonado completamente su responsabilldad de garantlzar la 
Vida y la Integndad f[sica de la poblaclon procesada y penada, para 
permltlr en su lugar el funclonamlento impune y abierto de band as y 
mafias Internas que ejercen el control absoluto dentro de las Instalaciones 
de los Internados judiclales y pemlenciarias. y que ademas cuenta con 
armamento, bajo la mirada compliee de las autondades del pals" 

Gilber Caro afirma que a Dale una mana a tu par han lIegado muchachos 
que han cumphdo 16 alios de condena y ni slqulera saben agarrar un 
cublerto, y a ellos "nosotros les bnndamos una oportuOidad que 
esperal110s aumentar con e1 programa con el tESA, as como ta campana 
"cresos del abandono" en las umversldades naclonales (UCV, UCAB, 
J niversldad Metropolltana y Monte AVila), para crear conciencla en los 
estudlanres de derecho y otras disclphnas respecto a la realldad de los 
presos en Venezuela y de los lugares donde yacen reclUldos 
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