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1 . INTRODUCCION

A peticion del Centre Frangais de Droit Compare y de la Sec-
tion de science criminelle de 1'Institut de Droit Compare de Paris,
se ha escrito esta nota sobre las instituciones penitenciarias espa-
nolas comunes y militares como documento previo para un estudio
compayado en colaboracion con el Ministerio de Justicia de Francia.
Pretende ofrecer una information elemental sobre la legislation
penitenciaria comun y militar, la praxis y la teoria actual, con espe-
cial referencia al tratamiento y al personal penitenciario . Despues
se indican los sustitutivos de las sanciones privativas de libertad,

('t) Cuando empece a preparar este tema recibi una carta del colega Sergio
GARCiA RAMixez con la triste noticia del fallecimiento del maestro A . Quiroz
Cuaron y la indication de que se preparaba un Libro-Homenaje en su memo-
ria . Quiero dedicar esta nota al excelente amigo de la justicia, de la liber-
tad y de los hombres .



584 Antonio Beristain

con algunos datos estadisticos de la realidad mas reciente, y un
breve comentario mirando al presente y al futuro inmediato.

Otros detalles y matices pueden encontrarse en las publicacio-
nes que se citan, al final, en la Bibliografia .

Estas paginas pueden servir para el trabajo comparativo de la
situacidn carcelaria en otras naciones . Ademas, se publican inde-
pendientemente, entre otros motivos, para brindar al lector un
indice sintomatico para conocer la evolucion de un sector impor-
tante del Estado Espanol y de su Ejercito en los momentos actua-
les de transicion politica . Tambien para invitar a algunas personas
e instituciones a cooperar mas en este campo tan necesitado de la
mano y del corazdn de todos . En la palabra coraz6n queremos in-
cluir esa postura nueva del perdon y del amor que es la mejor solu-
cion en la espiral de la violencia-delincuencia segun insinlia R. Gi-
rard en varias ocasiones en su ultimo libro (1).

A veces se dice que la carcel ha fracasado, que la carcel no pro-
duce frutos, que no es eficaz . Debe afirmarse exactamente to con-
trario. Varios estudios sobre la reincidencia, la desviacion primaria
y secundaria y otros temas similares demuestran hasta la saciedad
que la carcel es muy eficiente y que tiene una gran incidencia en
las personas que pasan por ella .

Contra to que suele afirmarse, la Criminologia constata que
pocas instituciones consiguen resultados tan profundos en la con-
figuracidn de la persona y de la sociedad como la carcel, aunque
por desgracia esta configuracion no es positiva sino negativa .

2. LEGISLACION ACTUAL

2.1 . CONSTITucON ESPAPIOLA

La Constitucion vigente en Espana desde el 29 de diciembre
de 1978, fecha de su aparicion en ei Boletin Oficial del Estado, se
refiere a las sanciones privativas de libertad, en su articulo 25, pa-
rrafo 2.0. Textualmente dice : aLas penas privativas de libertad y
las medidas de seguridad estaran orientadas hacia la reeducacidn
y reinserci6n social y no podran consistir en trabajos forzados .
El condenado a pena de prisi6n que estuviere cumpliendo la misma
gozara de los derechos fundamentales de este Capitulo, a excepcion
de los que se vean expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En
todo caso, tendra derecbo a un trabajo remunerado y a los bene-
ficios correspondientes de la Seguridad Social, asi como al acceso
a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad .»

(1) Rene GIRARD, Des choses cachees depuis la fondation du monde, Paris,
Grasset, 1979, prigs . 236 y ss .

Los partidos politicos y las instituciones religiosas deberian ocuparse y
preocuparse mas seriamente de las carceles y de sus sustitutivos .
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2.2 . NORMAS CONCRETAS Y PROYECTO DE LEY

Prescindiendo de las orientaciones generales contenidas en la
Constituci6n, en el Cddigo Penal (articulos 23 al 100), en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (articulos 502 al 544, 983 al 998) (2), en la
-Ley de Peligrosidad y Rehabilitaci6n Social (articulos 5 al 7) y
su Reglamento (articulos 6 al 49'), y en la Ley de Tribunales Tutela-
res de Menores (articulos 17 al 21 (3), la legislacion penitenciaria
.espanola mas importantes se regula en las siguientes normas con-
.cretas :

1.0 Reglamento de los Servicios de Prisiones, aprobado por De-
creto de 2 de febrero de 1956.

2.0 Decreto de 25 de enero de 1968, que modifica 31 articulos
(de los cuales, 30 se modifican totalmente) del Decreto de
1956.

3 .0 Ley de 23 de mayo de 1977, de Ordenacion de los Cuerpos
Penitenciarios y de creacion del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias .

4.0 Real Decreto de 29 de julio de 1977, que modifica notable-
mente el Reglamento de los Servicios de Instituciones Pe-
nitenciarias (BOE, ni1m . 210, del 2 de septiembre de 1977).

5 .0 Cddigo de Justicia Militar de 17 de julio de 1945 con peque-
nas reformas posteriores (articulos 207 al 247) .

6.11 Real Decreto de 22 de diciembre de 1978 (BOE del 5 de fe-
brero de 1979), por el que se aprueba el Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios Militares.

Mencion aparte merece el Proyecto de Ley General Penitencia-
ria.- Su Anteproyecto se ptesento al Ministro de Justicia el 20 de
-mayo de 1978. Poco tiempo despu6s, el Boletin Oficial de las Cortes
Espanolas, en el numero 148, del 15 de septiembre de 1978, publi-
caba el Proyecto de esta Ley General Penitenciaria que, en lineas
-generales, merece un comentario positivo .

La primera redaccion de este Proyecto fue fruto de la Comision
-Ministerial en la que trabajaron medio centenar de personas . En
-eila, ademas del Director General, el Profesor Carlos Garcia Valdds,
tomaron parte muy activa y atinada, entre otros, el Profesor Enri-
que Ruiz Vadillo, come Director del Servicio Tecnico Juridico
de la Direccion General de Instituciones Penitenciarias, y el Pro-
fesor Francisco Bueno Arus, Letrado Mayor del Ministerio de Jus-
ticia. Tambi6n form6 parte, aunque con escasas intervenciones, el
,que escribe estas lineas . En concreto pedi, aunque no prospers

(2) En muchas ediciones oficiales se omiten los dos liltimos parrafos
"del articulo 504 .

(3) El texto de estas leyes, LPRS y su Reglamento y LTTM, pueden en-
contrarse en A. BER1STAIN, Medidas penales en Derecho contempordneo. Teoria,
legislacidn positiva y realizacidn prdctica, pr6logo de M . Barbero Santos,
Madrid, Reus, 1974, pags . 101 y ss . y 133 y ss .



586 Antonio Beristain

mi deseo, que se hiciese constar en la ley la necesidad de una.
colaboracion activa de los trabajadores sociales especialmente en
el momento de ingresar el interno en el establecimiento, asi como.
en el momento de salir de 6l . Tambien abortaron algunas propues-
tas que formule para las actividades culturales, recreativas y para
la asistencia postcarcelaria que en la actualidad resultan muy de-
ficientes (4).

Despues de descrito, a ojo de pajaro, este panorama legal nos.
interesa exponer to mas importante de esta legislacion respecto a
]as directrices generales, a las clases de establecimientos, al Regi--
men penitenciario y a los funcionarios . Despues diremos algo de-
los sustitutivos a las sanciones privativas de libertad a nivel legal,,
judicial y penitenciario.

Las referencias a los establecimientos penitenciarios militares
-dada la nula o casi nula informacion que en las revistas cienti--
ficas y en los medios de comunicacion existe acerca de estos centros
carcelarios, se limitan a los puntos mas importantes ; y, para evitar
confusiones, se presentan con distinto tipo de letra si tratan exclu-
sivamente de las carceles militares (5).

(4) Todavia no han aparecido comentarios serios sobre el Proyecto de
Ley General Penitenciaria excepto los que se citan en la Bibliografia, al finaf
de este trabajo, escritos por algunos de los miembros de la Comision Minis--
terial encargada de su preparation. Esos comentarios destacan muy especial--
mente, como es natural, los valores positivos del proyecto . Esperamos que
pronto aparezcan estudios mas criticos . Aqui empezamos a indicar un aspecto-
negativo : la preparation de esta ley (como despues la preparacidn del nuevo,
Codigo Penal, nueva Ley de Tribunales Tutelares de Menores, etc.), ha seguido,
en algunos puntos los mismos metodos que en tiempo del General Franco : e1
secreto. Algunos miembros de la Comisidn eramos partidarios de que su
elaboration hubiera avanzado por cauces democrdticos, como se habia pedido .
en las Jornadas de los Profesores de Derecho Penal en Barcelona y Sevilla.
Pero, nuestros esfuerzos en este sentido chocaron con un muro insuperable.

(5) La excepci6n confirma la regla tambien en cuanto al silencio acerca-
de las carceles militares . A mediados de septiembre de 1978, la Capitania:
General de Canarias hizo publica una nota oficial en relaci6n con el incendio-
producido el dia 17 de este mes en la prision militar del castillo de San
Francisco, situado en Las Palmas . Incendio que se conocia publicamente en-
tre otros motivos porque tuvieron que intervenir los bomberos de Las Pal-
mas . La nota indica que en esta prisidn militar «solo estan recluidos
personal de tropa de los tres Ejercitos, encontrandose en estos momentos
recluidas cuarenta personas, del total de 120 que tienen cabida en 6l».

«Sobre las 21,45 del dia 17, y con motivo de un incidente entre reclusos
-prosigue la nota-, fueron agredidos dos de ellos, to que motivd se aislaran-
los agresores del resto de la poblacion reclusa .

Dos horas despues, a las 23,45, se observd que en la nave general se habia
producido un incendio provocado por los reclusos, motivo por el cual se-
obligo a intervenir a los bomberos de Las Palmas .

Ante la energica actitud del comandante del castillo y servicios corres--
pondientes, policia militar y la guardia del Ejercito, los reclusos depusierorr
su actitud sin mas incidentes» (El Pais, 21 septiembre 1978, pig . 14) .

Agradecemos al Ministerio de Defensa los datos siguientes acerca de la,
media anual de internos en ]as Penitenciarias Militares (no en ]as Prisiones
Militares) en el ano 1978 .
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2.3 . DIRECTRICES GENERALES

A tenor del articulo 1 .0 del Regiamento actualmente en vigor, .
segun la reforma de 1977, las Instituciones Penitenciarias tienen
como fin primordial realizar una labor reformadora y de reinser--
cion social, ademas de la retenci6n y custodia de los detenidos, .
presos y sentenciados . . .

El texto anterior, de 1956, .decia que tienen por objeto no sdla
la retencion y custodia de los detenidos, presos y penados. . ., sino
tambien y primordialmente realizar sobre ellos una labor reforma-
dora con arreglo a los principios y orientaciones de la ciencia pe-
nitenciaria .

La formula actual del Reglamento difere poco del parrafo se-
gundo, del articulo 25 de la Constitucion cuando se postula que
«las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estari.
orientadas hacia la reeducaci6n y reinsercidn social)) .

El Proyecto de Ley General Penitenciaria publicado en el Bole-
tin Oficial de las Cortes, mum. 148, del dia 15 de septiembre de-
1978, en su articulo 1.0 dice que las Instituciones Penitenciarias,
reguladas por presente ley tienen como fin primordial la reedu-
cacion y la reinsercion social de los sentenciados a-penas y medidas
penales privativas de libertad asi como la retencion y custodia
de detenidos, presos y penados . El parrafo 2° anade: igualmente
tienen a su cargo un labor asistencial y de ayuda para internos y
liberados.

Los Establecimientos Penitenciarios Militares, a tenor del Rear
Decreto de 22 de diciembre de 1978, tienen por finalidad no solo,
la retencidn y custodia de detenidos, presos, penados y arrestados
en orden a la ejecucidn de las penas y correcciones, sino tambien
y primordialmente la de realizar sobre ellos una labor reeducadora
complementando su instrucci6n en un regimen de trabajo que per-
mita su reincorporacidn a las fuerzas armadas en su caso y facilite
su readaptaci6n a la vida social .

Como vemos, todas estas normas legales proponen los fines de
las Instituciones Penitenciarias con formulaciones casi identicas .

Los teoricos espanoles al comentar la legislaci6n insisten, con
mas o menos diferencias (6) en la necesidad de que la cArcel coopere

Penitenciaria lYlilitar de : Media anual
de infernos

Alcala de Henares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Prision Naval de Caranza (El Ferrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Prision Naval de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

(6) No faltan atinadas criticas sobre la idea y la realidad o la utopia de
la resocializacidn . Cfr. F. MUNOZ CONDE, -La resocializaci6n del delincuente,
anilisis y critica de un mito», en Cuadernos de Politica Criminal, n6m. 7 (1979),
pags . 91 y ss . A. BERISTAIN, «E1 Abogado del Diablo», en Rev. Est. Peniten-
ciarios (octubre-diciembre, 1964), pags . 713 y 724.
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.a la prevencidn general y a la prevencion especial ; dicho con otras
palabras, a la configuracion de una sociedad mas justa y a la
repersonalizacion del interno.

Muchos obstaculos de procedencia. multiple impiden que las
instituciones penitenciarias logren los fines que la ley y la doc-
.trina les asignan.

:3 . CLASES DE ESTABLECIMIENTOS Y SUS INTERNOS

Hay varias clases de establecimientos, y dentro de cada una de
,ellas hay establecimientos para hombres y establecimientos para
mujeres. Salvo raras excepciones, los establecimientos y/o sec-
.ciones de mujeres estan peor cuidados que los de varones. En con-
creto, por ejemplo, las actividades culturales y los servicios de
bibliotecas, economatos, TV., etc. cuentan con menos atenciones y
con menos personas especializadas .

La clasificaci6n basica es trimembre: establecimientos pre-
ventivos o de detencion, establecimientos de cumplimiento o de
,correccihn, y establecimientos de diligencias .

Los establecimientos preventivos o de detencion, regionales o
interprovinciales estan destinados a la retencidn y custodia de pre-
sos y detenidos . Pueden servir tambien para el cumplimiento de
arrestos y otras penas de privacidn de libertad cuando el tiempo
del cumplimiento efectivo en prision no excede de seis meses.
El ano 1978 habia 22 centros de esta clase.

Los motines producidos recientemente han tenido lugar prin-
cipalmente en estos centros que albergan la mitad de los internos .
Concretamente, en junio de 1978 habia en estos centros 5.916 in-
-ternos.

Los establecimientos de cumplimiento o de correcci6n se des-
tinan al cumplimiento de sentencias que implican privacion de
libertad . Estos centros pueden ser :

1 .11 Centros hospitalarios y asistenciales. En el ano 1978 habia
diez centros para hombres y mujeres que albergaban algo
mas de la decima parte del personal . En concreto, en mayo
de 1978, cobijaban 1 .116 personas entre preventivos y pena-
dos. Por desgracia, no hay en Espaha ni un solo Centro de
Rehabilitaci6n Social . Antes habia dos: en Jerez de la Fron-
tera y en Nanclares de la Oca.

-2 .0 Establecimientos para jivenes menores de 21 anos . Hay
cuatro : Teruel (cerrado), Lerida (intermedio), Liria y Vigo
(abiertos) . Ademas, hay otros cuatro establecimientos para
los comprendidos entre 21 y 25 anos : Ocana (cerrado), At-
cala de Henares y Jerez de la Frontera (intermedios), y To-
ledo (abierto).

3 .0 Establecimientos ordinarios . En el ano 1978 existian 22 cen-
tros para hombres y mujeres que albergaban, en el mes de
mayo, 3.859 personas . Los establecimientos ordinarios se
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subdividen en tres tipos: de regimen cerrado, de regimen
intermedio y de regimen abierto.

A estos ultimos se destina a quienes, bien inicialmente o bien
por la evolucidn del tratamiento, estan en condiciones de vivir en
regimen de libertad (7) . Los de regimen intermedio son para quie-
nes ofrecen condiciones favorables en orden a su readaptacion
social . Y, los de r6gimen cerrado para quienes se muestran hos-
tiles o refractarios al tratamiento.

Para el pr6ximo mes de julio, de este aho 1979, esta anunciado
poner en funcionamiento un Centro completamente nuevo de ma-
xima seguridad, en Herrera de la Mancha, provincia de Ciudad
Real, para 260 internos . A esta prision seran trasladados los reclu-
sos comunes -preventivos o penados- mas conflictivos, violentos
y peligrosos demostrado por su expediente . La construccion ha
costado setecientos millones de pesetas. Ciento diez funcionarios
iran destinados a este Centro de maxima seguridad. En este Esta-
blecimiento o en otro similar se calcula que estaran internados
~el 6 por 100 de la poblacion penitenciaria y que permaneceran
aqui durante unos meses. Ojala no aumente el mimero de estos
internos ni la duracion de su permanencia en la «supercarcel».

Los Establecimientos de diligencias albergan los detenidos du-
rante el tiempo minimo indispensable que requieren las exigencias
procesales en la localidad en que sea necesario pero que, salvadas
clichas exigencias, pasaran al centro de detencidn de que dependan .
El ano 1978 habia 18 Centros de esta clase, y albergaban en total
935 personas, hombres y mujeres, preventivos en su mayor parte,
con algunos penados.

Segun los datos de la u1tima Memoria de la Direccion General
,de Instituciones Penitenciarias, correspondiente al afio 1978 (8'),
en el Estado espaiioi el 1O de enero de 1978 habia en ias Institu-
,ciones Penitenciarias un total de 9.037 internos varones, de los
cuales 3 .927 eran penados, 4.879 preventivos, y en transito 231 .
En cambio, el 31 de diciembre del mismo ano 1978 habia un total
de 10.101 internos, de los cuales 4 .205 eran penados, 5.657 preven-
tivos y 239 en transito .

En las Instituciones destinadas a mujeres, el 1 .0 de enero de
1978 habia 355 internas de las cuales 119 penadas, 233 preventivas
y tres en transito . El 31 de diciembre de este ano habia 362 inter-
nas, de las cuales 105 penadas, 251 preventivas y seis en transito .
Durante el ano, el total de altas en varones ha sido 79.241, y en

(7) A finales del aio 1977 habia los siguientes establecimientos abiertos :
Mirasierra (con 94 penados), Liria (con 10 penados), Herrera (con 80 penados),
Lerida (con 32 penados), Castillejo (con 16 penados), Alcala, Valencia, Barce-
lona, Burgos y Madrid (para mujeres) . Cfr, B. MAPEW CAFFARENA, «E1 regimen
penitenciario abierto», en Cuadernos de Politica Criminal, num. 7 (1979), pag. 87 .

(8) Actualmente, a finales de junio de 1979, la Memoria correspondiente
a 1 .978 esta en prensa . Los datos que manejamos nos han sido adelantados
amablemente por la Direccion General de Instituciones Penitenciarias . Mani-
festamos aqui nuestro agradecimiento a don Carlos Garcia Valdes y a don
Ricardo Zapatero .



590 Antonio Beristairt

mujeres 3 .714 . En el anterior, 1977, el numero de personas encar-
celadas fueron 79.828, es decir el 2,15 por mil de la poblacion.

Hasta diciembre de 1978 la reglamentacion de las cdrceles mili-
tares era dispersa y variada sin unidad de criterion y con diversas
categorias : castillos, fortalezas, prisiones o penales. Desde la en-
trada en vigor del Decreto. de 1978 solo hay don tipos de estable-
citnientos: penitenciarias y prisiones.
A las Penitenciarias militares se destina el personal pertene-

ciente a las fuerzas armadas que extingue penas superiores a seis
meses que no debar cumplirse en establecintientos ordinarios .

En las Prisiones militares se cumplen Ian penas de arresto y
aquellas privativas de libertad de mayor duraci6n pero respecto
a las cuales faltare al penado seis meses o menos para la extincidn
de las mismas . Tambien podrdn ingresar en estas prisiones mili-
tares los qtte hayan de cumplir correctivos de arresto militar y
quienes se encuentren en situaci6n de detenidos o de prisidn pre-
ventiva, con la debida separacidn para los arrestados.

4. REGIMEN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Nos corresponde ahora indicar brevemente algo respecto al sis-
tema progresivo (cuatro grados), los criterion de tratamiento, las
recompensas y las correcciones en las Instituciones penitenciarias
comunes y en las militares.

4.1 . SISTEMA PROGRESIVO

Las sanciones -penas y medidas penales- que excedan de seis
meses de privacion de libertad se cumplen segun el sistema progre-
sivo que el Decreto de 25 de enero de 1968 reformd profundamente .
El Proyecto de Ley General Penitenciaria si, como esperamos, se
aprueba procurara modernizar todavia man este sistema.

Segdn la Legislation en vigor, nuestro sistema progresivo cons-
ta de cuatro grados :

1 . Reeducation del interno.
2. Readaptacion social con tratamiento dirigido en un clima

de confianza.
3. Prelibertad.
4 . Libertad conditional.

Los tres primeros grados se corresponden con los establecimien-
tos, antes indicados, de regimen cerrado, intermedio y abierto. .
El cuarto grado sigue las normas senaladas en el Codigo Penal para
la libertad conditional (articulos 98 y 99).

En cada Establecimiento existe una Junta y Equipo de Trata-
miento que, por medio de personas con mas o menos formation
especializada, planifican y controlan el tratamiento de los internos-
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Para los casos que presentan dificultades particulares de clasifi-
cacion existe una Central de Observacidn, en Carabanchel, direc-
tamente dependiente de la Direccion General. Por esta Central
pasan aquellos internos cuya observacion y clasificacion resulte difi-
cil o dudosa para los equipos de cada establecimiento . Suelen pasar
unos ciento cincuenta varones cada ano.

Durante el ano 1977, por ejemplo, hubo en este establecimiento
152 altas y 160 bajas. El 31 de diciembre estaban 36 internos. Du-
rante el ano 1978 ha habido en este establecimiento 173 altas y
153 bajas. El 31 de diciembre del ano 1978 estaban 37 personas .
Todas estas cifras totales se refieren a hombres . Ninguna mujer
ha pasado por la Central de Observacion, si no estamos mal in-
formados .

En teoria, segun la Ley, los equipos de observacion y las juntas
y equipos de tratamiento deben llevar a cabo un estudio de la
personalidad de cada interno y planificar en cada caso un progra-
ma de tratamiento individual ; pero, la falta de algunos medios im-
portantes, personales y no personales, impide que la practica
alcance las metas deseadas .

Para los Establecimientos Penitenciarios Militares, el Real De-
creto de 1978 establece, en su Titulo 4.°, el regimen de ejecuci6n
de las medidas y de los correctivos. En . sus articulos 74 a 119 se
regulan las normas correspondientes a 1a ejecticidn de la pena de
muerte (9), al trabajo obligatorio y, sobre todo, en los articulos
79 a 92 se regula el sistema progresivo que se divide en cuatro
periodos.

El primer periodo tiene por objeto la observaci6n del penado
para clasificarlo de acuerdo con sus condiciones personales . En 6l
se sigue el regimen de aislamiento celular, permitiendo al penado
comunicar dos veces al mes con su familia y escribir a esta hasta
cuatro veces en el mismo tiempo . La duracio'n de este periodo de-
pende de la conducta que observe e1 penado, oscilando entre ocho
y treinta dias .

El segundo periodo es de actividad laboral con el fin de que el
penado . aprenda un oficio o practique el que tenga. Hard vida en
comain bajo la regla del silencio, separado de los que. se encuentren
en el tercer periodo, en las horas nocturnas. En este tiempo se le
permitirdn cuatro comunicaciones orales al mes, escribir semanal-
mente y adquirir articulos en el economato.

En el tercer periodo los reclusos, en regimen de vida en comiin,
se dedican a los trabajos mecdnicos menos penosos y pueden dis-
frutar de comunicaciones orales y escribir con mayor frecuencia.
Los penados de este periodo son los llamados a desempenar los
cargos de auxiliares de regimen y destinos en los establecimientos.

(9) . Estos articulos son los Cinicos vigentes respecto a la ejecucidn de la
pena de muerte en Espana, ya que la Constituci6n en su articulo 15 establece
que «Queda abolida la pena de muerte, salvo to que puedan disponer las
leyes penales militares para tiempos de guerra» .
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El cuarto periodo se cumple en libertad conditional, segtin los
articulos 246 y 247 del C6digo de Justicia Militar que reproducen
casi literalmente las normas del Cddigo Penal Comzin. Unicamente
el articulo 216, despues de decir que ofrezcan garantias de hater
vida honrada en libertad, anade «como personas pacificas y labo-
riosas».

4.2 . CRITERIOS DE TRATA3iIENTO

Los criterios principales que, en teoria, orientan el regimen
generales de los Establecimientos Penitenciarios espanoles son los
siguientes :

- Se pretende la reeducacidn y reinsertion social de los senten-
ciados con la ayuda de los metodos cientificos mas modernos .

- Separaci6n de los internos en grupos segun determinen las
incidencias del tratamiento.

- Asistencia tendente a suplir las deficiencias que en su for-
maci6n presente el interno.

- Prestacidn de un trabajo que no tendra nunca caracter aflic-
tivo y que tiene en cuenta to establecido en el Convenio nu-
mero 105 de la Organizacidn International del Trabajo.

- Organizaci6n y funcionamiento de los talleres penitenciarios .
- Un sistema sanitario, higienico y alimenticio adecuados, y
- Un regimen disciplinario tendente a conseguir que los inter-

nos adquieran habitos de orden, disciplina espontanea, inte-
res por el trabajo y sentimiento de la propia responsabilidad.

En la practica, estos y otros criterios te6ricos encuentran muy
deficiente aplicaci6n . Por ejemplo, con frecuencia no hay trabajo
para los internos, o si to hay resulta poco adecuado a sus conve-
niencias y necesidades personales y familiares .

Generalmente, los reclusos tienen acceso a la instituci6n tipica
(aunque no exclusivamente) espanola de redencion de penas por
el trabajo, de tal manera que pueden abreviar su pena abonando-
seles un dia de aquella por cada dos de trabajo a efectos de su
liberation definitiva . Se cuenta tambien el tiempo redimido, en su
caso, para la concesi6n de la libertad conditional. La redenci6n de
penas por el trabajo ha tenido una ampliaci6n en el Decreto de
1977 (Cfr. articulo 71, parrafos 1o y 2.0 y articulo 109, parrafo 2.0 E).
Esta ampliaci6n puede considerarse como recompensa, segun vere-
mos en el capitulo siguiente.

El Reglamento para las cdrceles militares, de 1978, se muestra
uaoa,tfo sa.talut lvzaads7 .-o;uatutv;v.t1 lap .tvlqvzj 1v ooiuoanl rfnui
los articulos 84 y 93 al 99.

Segain el articulo 84 los ascensos de uno a otro periodo se acor-
dardn necesariamente por el Gobernador a propuesta de la Junta



Cdrceles espaholas comunes y militares y sus stistitutivos 593 "

Calificadora de Conducta, a la vista de los expedientes personales
y fichas clasificadoras, en las que se anotardn .

No se puede acordar ningtin ascenso de periodo, excepto del
primero al segundo, sin que al expediente personal de coda penado .
queden unidas las siguientes certificaciones: del Subgobernador
del establechniento sobre la conducta disciplinaria y de lei aplica--
cion y laboriosidad en los trabajos que realizare, asi como del Ca--
pellcin y del Maestro, en to que les concierne.

La reducci6n de penas por el trabajo -de que no habla el Co--
digo de Justicia Militar de 1945- se rige por los articulos 93 al 99-
de este Reglainento y por el Decreto Ley de 1.° de febrero de 1952,.
Reglamento provisional de la Junta Central Militar de Redencion
de Penas, con las instrucciones que por esta se hayan dictado o se-
dicten en to sucesivo.

4.3 . RECOMPENSAS

Capitulo aparte merecen las recompensas que, en el citado De--
creto de 1977, se modifican y amplian con criterios que estimo posi--
tivos. Entre las recompensas mas dignas de consideracion destacan
los permisos en domingos y dias festivos, desde las 11 hasta ]as
19 horas, para pasarlos con los familiares en la localidad donde 'ra-
dique el establecimiento. Mas atencion merecen los permisos de
24, 48 6 72 horas, y excepcionalmente de una semana, cualquiera
que sea el grado en que se encuentre el recluso, salvo tratandose-
del primero. Durante el ano 1978 se concedieron 19.000 permisos de
salida, con resultado negativo en el 2 por 100 de los casos .

La legislacion permite otras recompensas analogas y se ha en--
tendido como «analoga» la concesi6n de comunicaciones telefo--
nicas (articulo 109).

Estas recompensas estan en la linea marcada por la Regla 70_
de las Reglas Minimas de las Naciones Unidas que, por desgracia,
desaparece en las Reglas Minimas que el Comite de Ministros deP-
Consejo de Europa, en su Resolucion (73) 5, adopto el 19 de enero
de 1973 (10'). Esta Resolucion omite toda la Regla Minima 70 refe--
rente. a recompensas o privilegios .

Con orientacion semejante el Real Decreto de diciembre de-
1978, relativo a las Instituciones Penitenciarias Militares, en su
articulo 73 reduce las recompensas a concesiones de comunicacio--
nes extraordinarias o exenciones temporales del servicio meednico
no superiores a diez dias, sin perjuicio de los adelantos que proce-_
dan dentro del regimen progresivo .

(10) Cfr . A . BERISTAIN, Crisis del Derecho represivo (Orientaciones de Orga-
nismos nacionales e iniernacionales), prologo de J. Caro Baroja, Madrid, Edi-
cusa, 1977, pigs . 179 y 187 .
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-4 .4 . CORRECCIONES

Para terminar este capitulo digamos algo respecto a las correc-
-ciones que se imponen a los reclusos por las faltas en que incurren.
Desde la reforma del Decreto de 29 de julio de 1977, cuando se
.cometen faltas muy graves contra la disciplina penitenciaria las
..correcciones o sanciones pueden ser :

- Limitacion de comunicaciones orales al minimum de 15 mi-
nutos, de once a veinte comunicaciones.

- Aislamiento en su celda.
- Internamiento en celda de aislamiento de 9 a 16 dias que

en algunos supuestos -reincidencia- puede Ilegar hasta 24
dias, o en supuestos de doble reincidencia puede llegar hasta
32 dias . Este ultimo supuesto exige la aprobacion del Juez
de Vigilancia .

-. Prohibicibn de obtener permiso de salida, de seis meses
hasta un ano.

Antes de la reforma de 1977, en la legislacion y en la practica
:las sanciones eran bastante mas severas (11) .

Por desgracia, todavia sigue vigente el Reglamento de 1958 res-
=pecto a la regulation de que comportamientos merecen el califica-
tivo de faltas graves y faltas muy graves . Como faltas muy graves,
por ejemplo, se considera el proferir blasfemias, irreverencias, o
burlas contra ]as creencias religiosas o realizar actos contrarios a
la moral y buenas costumbres, etc.

El Proyecto de Ley General Penitenciaria, en el Capitulo 4.0,
-referente al regimen disciplinario, no establece que comportamien-
tos deberan considerarse faltas graves o muy graves .

El .Reglamento reciente, de diciembre de 1978, vigente para las
Instituciones Penitenciarias militares mantiene la severidad tradi-
cional al describir las faltas graves y las muy graves, asi como sus
-sanciones correspondientes .

Conserva todavia respecto a las faltas muy graves, casi al pie
.de la leira, la misma regulacidn del Reglamento General de 1958,
.en su articulo 112. Y termina la enumeraci6n de las faltas muy
.graves con una puerta abierta a la analogia in malam partem (ay,
.en general, cualquier action u omision de este cardcter))) mucho
mds severa que la f6rmula del Reglamento de 1958: «y, en general,
.cualquier accidn u oinision que constituya delito».

Las sanciones para las faltas muy graves son dos:

- Reclusidn en celda de castigo de 21 a 40 dias, y
- Retroceso de periodo penitenciario de uno a dos perio-

(11) Cfr . A . BERISTAIN, El delincuente en el Estado Social de Derecho,
Madrid, Reus, 1971, pags . 22 y ss .
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-Ins . Adernds, la reclusion en celda llevard consigo como accesorie
por el tiempo de su duracidn, la privacidn de paseos en com in y
ictos recreativos, de comunicaciones orales y escritas, de otra co-
,nida que la reglamentaria, del libre disfrute del peculio, de des-
linos; y -por si fuera poco- interrumpe los beneficios de la
redencton de penal por el trabajo.

4.5 . BREVE COMPARACION

Seria interesante establecer una comparacion entre el regimen
y tratamiento en las Instituciones Militares y en las comunes. Aqui,
por razon de espacio, unicamente podemos indicar que hay nota-
bles diferencias. El Capellan por ejemplo en las carceles comunes
ha perdido afortunadamente muchos de sus rasgos arcaicos y de
sus funciones anacronicas herencia de antiguas normas Peniten-
ciarias. No asi en el Reglamento de 1978, to cual aboca en detri-
mento de la religion y del Ejereito.

Tambien observamos notables discrepancias dentro de las mis-
mas instituciones penitenciarias militares. En concreto, las comu-
.nicaciones orales y escritas de los oficiales y Buboficiales difieren
Ibastante de las correspondientes a las clases de tropa y marine-
Ilia . Segun el articulo 128, los Oficiales y Suboficiales presos o arres-
tados reciben las visitas, si to desean, en la sala de visitas o en su
,departamento, dejando abierta la puerta de los mismos . En cam-
.bio, la clase de tropa y marineria no disfruta de estas facilidades
para recibir visitas que tanto llaman la atencidn si se piensa en
.los locutorios, tan incdmodos e inhumanos, de la mayoria de las
Instituciones Penitenciarias espanolas no militares.

Por otra parte, las comunicaciones de 1a clase de tropa y mari-
:neria tienen algunos rasgos de suma severidad. Por ejemplo, el
.articulo 139 establece que cuando la comunicacidn sea intervenida,
si durante el acto de la visita observara el Celador de servicio que
,entre visitantes y visitados se sostuvieran conversaciones que en-
tranaran censuras para el regimen del establecimiento o para las
-autoridades, o emplearan palabras equivocal o idiomas que pagan
sospechosa la conversaci6n, suspenderd la visita y dard parte al
fOficial del servicio interior para que este resuelva to que estime
-oportuno.

En general, quiza se puede decir que las Instituciones Peniten-
,ciarias Militares son mas several que las comunes. Pero, tienen no-
tables excepciones, por ejemplo, el citado articulo 128. Por otra
-parte las Instituciones Penitenciarias comunes atienden mas al
principio de legalidad, con mayores limitaciones a la arbitrariedad.

El Proyecto de Ley General Penitenciario no establece nada
concreto respecto a como seran las visitas; su articulo 51 se remite
-a to que se regule reglamentariamente .
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5. PERSONAL PENITENCIARIO

Las normas referentes al personal penitenciario estan reguladas
principalmente en la ley antes citada de 23 de mayo de 1977, con
el Real Decreto del 1.° de diciembre de 1977 que desarrolla su
articulo 6.0, y en la Ley de 22 de diciembre de 1970, de Reestruc-
turaci6n de los Cuerpos Penitenciarios .

En el personal penitenciario se distinguen varias clases . Aqui
nos interesan principalmente el Cuerpo Tecnico, el Cuerpo Espe-
cial masculino, el Cuerpo Especial femenino y el Cuerpo de Ayu-
dantes . No diremos nada del Cuerpo Facultativo de Sanidad peni-
tenciaria, del Cuerpo de Capellanes, de Profesores de Ensenanza.
General Basica, etc.

El Cuerpo Tecnico fue creado por la Ley de 22 de diciembre de
1970, con la finalidad de llevar a cabo, principalmente, la observan-
cia, clasificacidn y tratamiento de los internos. Esta integrado por
especialistas formados en Criminologia ; Psicologia, Pedagogia, Psi-
quiatria, Endocriminologia, Sociologia y Moral. Los que ingresan
en el Cuerpo Tecnico deben poseer el titulo de ensenanza superior
universitaria t6cnica y acreditar su especializaci6n correspondiente.
A los Cuerpos Especiales, el Cuerpo Especial masculino y el Cuer-

po Especial femenino, les corresponde la colaboraci6n con el Cuer-
po Tecnico y velar por el r6gimen de disciplina y buen funciona-
miento general del establecimiento.

Los que ingresan en el Cuerpo Especial necesitan acreditar pose-
si6n de titulo de ingeniero t6cnico, arquitecto tecnico, diplomado
en Universidad, titulado de formaci6n profesional de tercer grado.
o equivalente.

Dentro del Cuerpo Especial merecen mencion aparte los educa-
dores que tienen por cometido no la vigilancia ni la custodia sino
la misi6n de observar las peculiaridades y la personalidad del inter-
no y ganarse su confianza para colaborar a una mejor observan-
ci6n e informacidn con vistas al desarrollo del tratamiento. Pueden
considerarse creados por el articulo 52 del Decreto de 25 de enero
de 1968 . Dicho articulo 52 dice : «Para la aplicaci6n del tratamiento,
'se dispondra en cada Establecimiento de un servicio especialmente.
cualificado, integrado en equipo».

El Cuerpo de Ayudantes se crea por la Ley de 23 de mayo de.
1977 que, al mismo tiempo, extingue el Cuerpo de Auxiliares que,
anteriormente existia. Estos Ayudantes deben realizar las tareas
de vigilancia y custodia interior de los establecimientos, velar por
la conducta y disciplina de los internos, vigilar el aseo y la limpieza,
aportar al equipo de Observacidn y Juntas de Tratamiento los da-
tos obtenidos por la observaci6n directa del comportamiento de
los internos, y, por fin, participar en las. tareas reeducadoras y de
rehabilitaci6n .

Los aspirantes al Cuerpo de Ayudantes deben tener el titulo
de bachiller superior o equivalente, y superar el curso programaao
en la Escuela de Estudios Penitenciarios . en Carabanchel. Tambien
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siguen un curso similar los educadores de que hemos bablado
anteriormente.

Actualmente' hay unos 4.000 funcionarios, pero irregularmente
repartidos. El porcentaje es . muy distinto en los diversos estable-
cimientos. Por to tanto, no responde a la realidad el pensar que
por cada tres internos hay un funcionario. Ademas, como los tra-
bajos burocraticos ocupan, poco mas o menos, el cincuenta por
ciento de los funcionarios, quiza pueda decirse que a cada ocho
internos corresponde un funcionario (12) .

Al terminar la guerra 1936-1939 los funcionarios penitenciarios
procedian de ex-combatientes o de las fuerzas armadas. Ademas,
desde la contienda civil -hasta 1974, el Director General de lass Ins-
tituciones era siempre un militar (13) . El. Reglamento de 1956 abri6
la puerta del funcionariado a los Licenciados en Derecho estable-
ciendo un Curso de provision de las Jefaturas de Servicio directa-
mente entre Licenciados . Esta puerta se cerro con la reforma de la
Funcidn Publica llevada a cabo por el Ministro L6pez Rodo, en 1964 .
Afortunadamente la Ley de 22 de diciembre de 1970, al crear el
Cuerpo T6cnico, ha abierto una posibilidad de un cambio muy posi-
tivo en el Cuerpo Penitenciario. Pero, por desgracia, la escasez de
medios economicos y tambien las pocas dotaciones en la Escuela
de Estudios Penitenciarios hace que los funcionarios de Institu-
ciones Penitenciarias no reciban la formaci6n deseable y no puedan
cumplir como quisieran su misi6n .

La plantilla de los cuerpos penitenciarios, seg6n la Ley de 23
de mayo de 1977, se acomodara al siguiente cuadro :

Cuerpo Cuerpo Cuerpo Cuerpo Cuerpo
Cuerpo ' Especial Especial Facul- Profe- Cuerpo de Total
Tecnico Mascu. Feme- tivo de sores de A.T .S . Cape-

tino nino Sanidad E.G .B . llanes

Ano 1977 . . . 106 1 .130 81 61 67 73 69 1 .587
Ano 1978 . . . 121 1 .224 110 76 74 83 . 74 1 .762
Afio 1979 . . . 135 1 .318 139 89 79 93 79 1 .932
Afio 1980 . . . 155 1 .412 168 102 79 103 79 2 .098
Afio 1981 . . . 170 1 .506 197 115 79 113 79 2.259
Afio 1982 . . . 170 1 .600 225 125 79 122 79 2 .400

Lo relativo a los funcionarios que trabafan en las instituciones
penales militares se regula de manera muy peculiar en los articu-
los 5 al 37 de su Reglamento, que distingiten notablemente el man-
do y el personal en las penitenciarias militares y en las prisiones

(12) La informacidn en general sobre las carceles espanolas es muy defi-
ciente . En este punto, de los funcionarios, es . mas deficiente y con grandes
discrepancias . Alguien opina que la proporci6n numerica entre funcionarios
y reclusos es, a veces, de uno a cuatrocientos . Cfr . M . GARCIA ARAN, «Sistema
Penitenciario Espanol», en Doctrina Penal, num . 3 (Buenos Aires, julio-sep-
tiembre, 1978), pag . 668 .

(13) En el aiio 1971 critique publicamente esta costumbre, cfr . A . BERISTAIN,
El delincuente en el estado social de Derecho . Coordenadas para una reforma
penitenciaria, Madrid, Reus, 1971, p6g . 38 .
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militares. En cada una de las primeras habrd un Coronel o Capi-
tdn de Navio con el cargo de Gobernador, un Teniente Coronel o
Capitan de Fragata como Subgobernador y un Comandante o Ca-
pitdn de Corbefa como Jefe del Detall .

La plantilla estard integrada por:

- Un Oficial, que desempenard las funciones de Secretario, y
cuatro nuis, como minirno, para el servicio de Oficial del
servicio interior.

- Un Suboficial, que desempenard las funciones de Subayu-
dante o Suboficial de Cargo.

- Un Jefe u Oficial de los Cuerpos de Intendencia, Sanidad y
Eclesidstico, para los servicios administrativo, sanitario y de
asistencia espiritual.

- Para los cometidos de Practicantes, Celadores o Llaveros,
Vigilantes, Enfermeros, Auxiliares de Oficina y Ordenanzas
y otros existird el personal que el establecimiento requiera,
designado entre los Suboficiales y clases de tropa y marineria
y personal civil funcionario o no funcionario de la Adminis-
traci6n Miiitar.

En cads prisidn militar habrd un Jefe con el cargo de Goberna-
dor. Y la autoridad judicial territorial correspondiente propondrd
al Ministerio de Defensa la Plantilla de cads Prisidn, segtin los
servicios, capacidad de la misma y categoria militar de la pobla-
cidn penal.

6. SUSTITUTIVOS DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LI-
BERTAD A NIVEL LFGAL, JUDICIAL Y PENITENCIARIO

Las sanciones pecuniarias y las corporales eran en tiempos pre-
teritos la sancidn penal principal en la peninsula Iberica. Actual-
mente nuestra legislacibn y nuestra praxis siguen imponiendo
generalmente la privaci6n de libertad y, salvo excepciones, sin
posibilidad de ser sustituida por otra sancibn en libertad .

La doctrina, sin embargo, avanza en direcci6n distinta : pide
que la sancibn principal no sea la privativa de libertad sino la pe-
cuniaria, y, sobre todo, pide que la individualizacibn legal, la judi-
cial y la penitenciaria introduzcan y apliquen mas sustitutivos a la
privaci6n de libertad (14).

Creemos que el tema de las sanciones alternativas de las priva-
tivas de libertad exige un tratamiento mds serio y, sobre todo,
mas sistematico del generalmente conocido .

No debe confundirse la sustitucibn que permite o exige la ley,
con la sustitucidn que esta al alcance del arbitrio judicial o de las
autoridades administrativas penitenciarias . Tampoco conviene con-

(14) A. BERISTAIN, «La multa penal y la administrativa en las sanciones
privativas de libertadb, en ANUARIO DE DERECH o PENAL (septiembre-diciembre,
1975), pags . 387 y ss .
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fundir los sustitutivos de la privaci6n de libertad con la descrimi-
nalizacion y la despenalizacion de la delincuencia conventional .

Comencemos por indicar los sustitutivos en el estadio de la indi-
vidualizacion legal.

6.1 . NIVEL LEGAL

La legislation espanola desde principios de este siglo va regu-
lando sanciones en libertad que pueden considerarse sustitutorias
de las privativas de libertad . Especial consideracidn merecen la
libertad conditional, la multa, la caution de conducta, la reprensi6n
publica o privada, ]as sanciones restrictivas de libertad, las san-
ciones restrictivas de otros derechos, especialmente la privacidn
del carnet de conducir, los arrestos de fines de semana y la conde-
na conditional.

La libertad conditional

La libertad conditional (15) la regula el Codigo Penal en los ar-
ticulos 98 y 99 . Sus antecedentes pueden verse en la Ley de 23 de
julio de 1914 . Algunas de sus condiciones, asi como los documen-
tos que han de figurar en el expediente, se detallan en el Regla-
mento de los Servicios de Prisiones, de 2 de febrero de 1956, en la
redacci6n reformada por el Decreto de 25 de enero de 1968 . Se
invita al penado a que se manifeste acerca de la localidad en que
desea fijar su residencia, si dispone de un empleo o medio de vida
al salir en libertad, y si se somete a la vigilancia .de un delegado de
Organismos de Patronato o de Asistencia .

En el expediente que se forme han . de figurar documentos acre-
ditativos del tiempo redimido por el trabajo, informe del Equipo
que ha intervenido en la observation y tratamiento penitenciario,
del interno, pronunciandose sobre la oportunidad de conceder el
beneficio, habida cuenta de los factores positivos de reinsertion
social que presenta el sujeto, etc.

Una vez completo el expediente to examina la Junta de Regi-
men y, si to halla conforme, to eleva a la Comisi6n Provincial de
Libertad conditional. Las Comisiones Provinciales estudian las pro-
puestas quincenalmente y ]as remiten, con motivado informe, a
la Direction General de Prisiones, Section de la Libertad Condicio-
nal, que somete aquellas cuya tramitacion se ajusta a las dispo-
siciones legales a la Junta del Patronato de Nuestra Senora de la
Merced (16) que, si to estima procedente, las eleva al Ministro de
Justicia para su resolucidn definitiva en Consejo de Ministros.

(15) Alejandro DEL TORO MARZAL, sub voce, «Remision conditional», en
CdRDOBA RODA ; RODRfGUEZ MOURULLO y otros, Comentarios al C6digo Penal,
en Tomo II, Barcelona, 1972, p6ags . 477 y ss .

(16) El Patronato de Nuestra Senora de la Merced, de hecho, suele estar
formado por personas de buena voluntad pero poca eficacia, poca formaci6n
especializada y menos dedicacidn de la necesaria .
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En los tribunales militares el procedimiento para la aplicacion
de la libertad condicional se ajustard a la legislacidn penitenciaria
comtin pero tendrd presente las disposiciones especiales emanadas
de los departamentos ministeriales militares cotno indica el articu-
lo 1.001 del Cddigo de Justicia Militar.

La multa

La legislacion penal espaiiola impone la multa con relativa fre-
cuencia, y en algunos casos tambien como sancion alternativa con
la privativa de libertad, generalmente arresto mayor o arresto
menor.

En algdn supuesto, como por ejemplo el articulo 252 del Cbdigo
Penal, la ley concede al Juez la posibilidad de escoger la privacion
de libertad o una pena conjunta de destierro y multa.

La multa puede ser tambien sancion sustitutiva de ]as privati.
vas de libertad, en concreto de arresto mayor, conforme al articulo
74 del Codigo Penal que considera la multa en la cuantia de 20.000
a 200.000 pesetas (Ley de 8 de mayo de, 1978 que modifica las cuan-
tias de las multas) como la ultima pena de todas las escalas gra-
duales contenidas en el articulo 73.

Los especialistas se han manifestado con frecuencia en el sen-
tido de que la legislacion debia tomar postura clara en favor de
exigir o al menos posibilitar la sustitucion de casi todas las san-
ciones privativas de libertad breves por la sancion pecuniaria, a
poder ser con el sistema de «dias-multa,, (17).

La caucidn de conducta

El Codigo penal solo habla de la caucion una vez, en el articulo
495, como sancion correspondiente al delito de amenazas .

La Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitacion Social hace frecuen-
te use de la caucion como medida . En cierto sentido se la puede
considerar sancion pecuniaria (18) . No conocemos datos respecto
a la aplicacion judicial de esta sancion en todo el Estado Espanol.

La reprensidn ptiblica o privada

A la reprensidn publica y privada se refiere el Cddigo Penal
en los articulos 27 y 89 . Pero, segun las estadisticas a que despues
haremos referencia, en los u1timos diez anos no consta que los
Tribunales para adultos la hayan aplicado .

En cambio, esta sancion se encuentra con frecuencia en los
acuerdos de los Tribunales Tutelares de Menores.

(17) Cfr . A . BERISTAIN, La inulta en Derecho Penal espanol, Madrid, Reus,
1976 . IDENt, «La multa penal y la administrativa en relacidn con las sanciones
privativas de libertad,,, en A . BERISTAIN, Cuestiones penales y criminoldgicas,
prdlogo de F . Munoz Conde, Madrid, Reus, 1979, pigs . 451 y ss.

(18) A. BERISTAIN, Medidas penales en Derecho contempordneo, prologo de
M. Barbero Sanios, Madrid, Reus, 1974, pigs . 123 y ss .
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Las sanciones restrictivas de libertad

El legislador ha ido introduciendo o reintroduciendo, muy pau-
latinamente, sanciones restrictivas de libertad que posibilitan la
disminucidn, por sustitucion, de las sanciones privativas de li-
bertad.

Tanto el Cddigo Penal como la Ley de Peligrosidad y Rehabili-
tacion Social ponen en manos del Juez numerosas penas y medi-
das restrictivas de libertad como el destierro, el extranamiento, el
confinamiento, la expulsion de extranjeros del territorio nacional, la
prohibicion de visitar establecimientos o de residir en un lugar o
territorio que se designe, la obligacion de residir en un lugar de-
terminado, etc.

Pero, en la practica los Tribunales hacen muy poco use de estas
sanciones.

En algunos casos, solo o unido con la multa, el destierro forma
parte de una pena alternativa con otra privativa de libertad . Como
ejemplo puede citarse, en el Codigo Penal, los articulos 252 (pro-
pagaridas ilegales) y 459 (injurias) .

Las sanciones restrictivas de otros derechos

Tambien de estas sanciones se puede decir to que acabamos
de indicar respecto a las restrictivas de libertad. Las sanciones
restrictivas de otros derechos pueden suministrar medios a la
administracion de justicia para emplear cada dia menos la priva-
cion de libertad . Sin embargo, estas sanciones carecen de utilidad
y eficacia en la vida judicial . Ni las inhabilitaciones, ni las suspen-
siones ni la sumisidn obligatoria al tratamiento ambulatorio en cen-
:tros mddicos adecuados, etc.

Parrafo aparte merece la privacidn del carnet de conducir que,
-en mi opinion, debia encontrar aplicacion mas frecuente en los Tri-,
bunales. Segiln las ultimas estadisticas de la Presidencia del Gobier-
no (19), las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Instruccion
imponen esta sanci6n muy pocas veces, como indica el cuadro
siguiente.

AUDIENCIAS PROVINCIALES Y JUZGADOS DE INSTRUCCION

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Privaci6n del permiso de
conducir . . . . . . . . . . . . . . . 259 81 207 412 157 185 109

(19) Presidencia del Gobierno . Instituto Nacional de Estadistica, Estadis-
ticas Judiciales de Espaiia . Anos 1974-75, Madrid, 1976, pig . 277 .
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El mayor nilmero de penas privativas del permiso de conducir
-de uno a tres meses- corresponde a los Juzgados de distrito ..

En general, durante el pasado ano 1978 la autoridad judicial
suspendio el permiso de conducir a 22.663 conductores de vehiculos,
cifra sensiblemente superior a la del ano 1977, en que fueron sus--
pendidos 16.002, segun datos oficiales de la Direccibn General de
Trafico (19 bis) .

De las suspensiones decretadas por la autoridad judicial, 17.312
to fueron por un periodo de hasta tres meses ; 3.308, de tres a seis .
meses; 505, de seis meses a un ano; 1 .426 permisos suspendidos.
de uno a tres anos; mas de tres anos, 87; y retirada definitiva, 25
licencias.

En el mismo periodo de tiempo, la autoridad gubernativa sus--
pendid 4.121 permisos de conducir, de los cuales 2.860 fueron hasta
quince .dias; 10, de dieciseis a treinta dias ; 1 .175, de uno a tres
meses; y 76 permisos fueron revocados.

Teniendo en cuenta que la delicuencia de trafico, a veces (por
ejemplo en Alemania) (20), representa mas del 50 por 100 de la
delicuencia comun parece justo una mayor utilizacidn de la pena .
y/o la medida de la privacidn del permiso de conducir .

Arrestos de fines de semana

El arresto de fines de semana se admite en la legislacidn positiva
espanola unicamente como medida penal, no como pena, a tenor
de to regulado en la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitaci6n Social
(articulo 5.0, numero 4.0, -articulo 6.6), y en su Reglamento (articulo
9.0) . Tendra una duraci6n minima de treinta y dos horas. Si la
jornada laboral de su autor to permite, comenzara el sabado a las-
16 horas y terminarA el lunes a la que resulte necesaria para que
aquel pueda incorporarse al trabajo, o a las ocho horas si no to
tuviera. Cuando a causa del regimen del trabajo del sometido a.
la medida, o por otra razdn, no fuese conveniente el cumplimiento
en la forma mencionada, el Juez senalara los dias y el horario de-
cumplimiento, respetando solo el limite minimo de duraci6n (21) . .

La condena conditional

La condena conditional, que regula el Codigo Penal en los artfcu-
Jos 92 al 97, entra en la legislaci6n espanola en 1908, por Ley de 27
de marzo inspirada parcialmente en el sistema franco-belga.

(19 bis) . Direcci6n General de Trifico . Ministerio del Interior, Boletin
Informativo. Anuario estadistico General 1978, Madrid, Direccidn General de
Trafico, 1978, pags . 102 y ss .

(20) Wolf MIDDENDORFF, (Verkehrskriminologie - Ergebnisse and Folgerun-
genu, en Deutsches Autorecht (15 junio 1979), pigs . 145 y ss . A . BERISTAIN,
-La inhabilitaci6n penal ayer, hoy y mahana)), en Idem, Cuestiones penales y
criminoldgicas, pr6logo de F . Munoz Conde, Madrid, Reus, 1979, pigs . 175 y ss .

(21) Cfr. A . BERISTAIN, Medidas penales en Derecho contempordneo, pr6logo
de M . Barbero Santos, Madrid, Revs, 1974, pigs . 109 y ss ., 254 y ss, 267 y ss-
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Actualmente deja en suspenso la ejecucidn de la pena privativa
de libertad de duration hasta de dos anos . En algunos supuestos
que determina el articulo 94, el Tribunal esta obligado a aplicar-
la condena conditional.

Segain el C6digo de Justicia Militar, la condena conditional pue--
de aplicarse en menos casos que segun el Codigo Penal comtin, pues
el articulo 245 de aquel exceptiia a los autores, c6mplices y encu-
bridores de delitos a los que se haga aplicacidn del articulo 194-
del mismo Cddigo de Justicia Militar.

Las ocho alternativas hasta aqui indicadas muestran que la le-
gislacion penal espanola pone a disposition de las autoridades com-
petentes varios grupos de sanciones penales no privativas de li-
bertad . Pero tambien muestran que -a la luz del -Derecho Penal
comparado y de la Politica Criminal contemporanea- resultan
insuficientes .

6.2 . NIVEL JUDICIAL Y PENITENCIARIO

A pesar de que el legislador presenta las sanciones en libertad
hasta aqui indicadas como posibles o necesarias sustituciones de
las privativas de libertad, sin embargo, y por desgracia, estas u1ti-
mas siguen siendo el Centro de la justicia penal espanola . Las auto-
ridades judiciales y penitenciarias no hacen todo el use que pueden
de las sanciones no privativas de libertad, a pesar de que la doc-
trina insiste en la conveniencia de aumentar el numero y la apli-
caci6n de estas.

Los estudios cada dia mas frecuentes que abogan por la dismi--
nuci6n o desaparicion de las sanciones privativas de libertad deben
tener en cuenta, como base fundamental, la regulation legal de que.
hemos hablado en el capitulo anterior . Pero, es . necesario pasar
adelante e investigar con datos estadisticos concretos el use mayor-
o menor que los jueces y los funcionarios de instituciones peniten-
ciarias hacen de las facultades que les otorga la ley para, en ef
juicio y a to largo de la ejecucidn de la sancion, sustituir las pri-
vativas de libertad por otras sanciones no privativas de libertad ..

Los Tribunales imponen generalmente sanciones privativas de
libertad aunque en los u1timos anos van ampliando la imposicidn
de las multas.

El cuadro siguiente indica las penas impuestas por las Audien-
cias Provinciales y Juzgados de Instruccidn durahte el ultimo de--
cenio (22') .

(22) Presidencia del Gobierno . .Instituto National de Estadistica. Estadis-
ticas Judiciales de Espana. Anos 1974-75, Madrid, 1976, pag . 277 .



CONCEPTO

AUDIENCIAS PROVINCIALES Y JUZGADOS DE INSTRUCCION

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Penas impuestas :

Muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 - - - - - - -
Reclusibn mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 15 17 20 22 21 17 24 20 25
Reclusibn menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 120 118 140 154 161 184 174 189 130
Presidio y prisi6n mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 473 597 858 1 .112 1 .856 1 .157 1 .030 1 .250 768
Presidio y prisibn menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .327 2 .949 5 .196 6 .119 8 .104 8 .749 9.537 7 .916 7 .897 7 .266
Arresto mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .241 11 .352 11 .664 13 .146 14 .068 12 .360 11 .592 14 .206 14 .826 13 .266
Destierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 23 32 35 31 19 33 35 32 26
Inhabilitacidn y supension de cargos pCi-

blicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 3 127 10 21 27 10 54 10
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .188 12 .358 17 .032 18 .583 20 .386 18 .144 18 .353 24 .002 25.393 23 .350
Privacibn del permiso de conducir . . . . . . . . . 3 .506 3 .509 1 .178 259 81 207 412 157 185 109
No consta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 54 11 5 17 14 150 2 4 7
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Como aparece en estas estadisticas, en el ano 1966 las penas pri-
vativas de libertad fueron 18.566, las no privativas de libertad en
el mismo ano fueron 14.702 ; en 1967, 14.909 frente a 15.870 ; en
1968, 17.592 frente a 18.213 ; en 1969, 20.283 frente a 18 .969 ; en 1970,
23.460 frente a 20.477 ; en 1971, 23.147 frente a 18.372 ; en 1972, 22 .487
frente a 18.792 ; en 1973, 23.350 frente a 24.169 ; en 1974, 24 .182
frente a 25.632 y en 1975, 21.455 frente a 23.469 no privativas de
libertad .

Estas cifras muestran la tendencia a aumentar las sanciones
pecuniarias en proporcidn bastante mayor a las sanciones privati-
vas de libertad . Destaquemos el dato de que las Audiencias Pro-
vinciales y los Juzgados de Instruccion durante el ano 1975 impu-
sieron 21 .455 penas privativas de libertad frente a 23.350 multas .

La Jurisdiccidn castrense durante el mismo ano 1975 impuso
un total de 863 penas. De ellas, 381 multas, dos destierros y una
suspension de cargo . publico. El resto, es decir, 479 fueron priva-
tivas de libertad (23).

Como complemento de esta informacion respecto a las penas
privativas de libertad y sus sustitutivos, parece oportuno conocer
el nfimero de medidas penales privativas o no de libertad . Trans-
cribimos a continuacion los itltimos datos que se han publicado
respecto .�a los procedimientos terminados desde el 1.0 de enero al
31 de diciembre de 1977 en virtud de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitacion Social (24) .

(23) Presidencia del Gobierno . Instituto Nacional de Estadistica . Estadis-
ticas judiciales de Espana. Anos 1974-75, Madrid, 1976, pag. 352 .

(24) Memoria elevada al Gobierno de S. M . en la solemne apertura de
los Tribunales el dia 15 de septiembre de 1978, Madrid, Reus, 1978, Anexo, Es-
tado 1 .



-FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESTnuo I

Procedimientos incoados en virtud de la Ley de Peligrosidad Social desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1977 .

Incoados TERMINADOS DESDE I .- DE ENERO
Pendientes desde I .-

A 31 DE DICIEMBRE DE 1977

JUZOADO DE en I .- de
enero

de enero
a 31 de TOTAL Por sentencia TOTAL

1977 dde1977
de 1977 Absolu- Condena.

Por
inhibicibn

Por
rebeldia

Archi-
vados

torias torias

Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 485 741 124 152 24 106 122 528
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1 .193 1 .600 113 545 105 37 542 1 .342
Burgos (sede en Bilbao) . . . . . . . . . 304 779 1 .083 49 99 15 18 518 699
Coruna (La) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 297 349 17 21 5 7 247 297
Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 572 734 31 260 13 72 151 527
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 1 .724 2 .194 115 581 42 29 792 1 .559
Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 636 990 71 199 22 45 241 578
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 1 .004 1 .447 5 301 32 70 346 754
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 587 821 58 149 51 39 348 645
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 251 278 43 72 3 112 230
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 439 495 41 125 54 15 178 413
Audiencia Nacioqal . . . . . . . . . . . . . . . 740 740 740

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .765 8.707 11 .472 667 2 .504 366 438 3 .597 8 .312
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No conocemos publicacion ninguna que indique con detalle las
clases diversas de sentencia concreta de esas 2.504 sentencias con-
denatorias . Si conocemos, en cambio, los datos correspondientes
a las clases de peligrosos sociales segun la medida de seguridad
aplicada y Centro de Rehabilitacion Social en el dia 31 de diciem-
bre del mismo ano 1977 . Los transcribimos a continuacidn (25) .

CLASIFICACION DE LOS PELIGROSOS SOCIALES SEGUN LA MEDI-
DA DE SEGURIDAD APLICADA Y CENTRO DE REHABILITACION

SOCIAL DE DESTINO

HOMBRES MUdERES

=m
o
0> a

6

b~
m

o
40
~2 2:q 6 OTAL .

v ~y �
>~

F
O

~~ aF
> O
am

GENERAL

U
y' ,~. .
o.

F m
U

. Fd c
R'M M

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
INTERNAMIENTO EN :
Centro de Custodia . . . . . . 31 32 63 3 - 3 66 14,38
Centro de Trabajo . . . . . . . . . 53 24 77 2 - 2 79 17,21

MEDIDAS D E SEGURIDAD
EN CENTROS DE REEDU-
CACION PARA:

Prostitutas habituales . . . . . . 2 5 7 9 3 12 19 4,14
Homosexuales peligrosos . . . 9 8 17 - - - 17 3,70
Pervertidos (menores de 21

aiios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - 1 0,22%o
Inadaptados . . . . . . . . . . . . . . . - 3 3 - 1 1 4 0,87%

MEDIDAS D E SEGURIDAD
EN CENTROS DE PRESER-
VACION
Deficientes mentales . . . . . . 69 44 113 5 8 13 126 27,45
Enfermos mentales . . . . . . . . . 1 2 3 2 1 3 6 1,31

MEDIDAS DE ASILAMIENTO
EN CASAS DE TEMPLANZA :
Ebrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 53 - - - 53 11,54
Toxic6manos . . . . . . . . . . . . . . . 9 15 24 - 1 1 25 5,45

MEDIDAS D E SEGURIDAD
DE INTERNAMIENTO ES-
PECIAL PARA :
Psic6patas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 - - - 6 1,31
Tratamiento hospitalario . . 3 - 3 - 2 2 5 1,09
Medidas cautelares . . . . . . . . . - 50 50 - 2 2 52 11,33

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . 208 212 420 21 18 39 459 100,-

(25) Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias . Memoria corres-
pondiente al ano 1977, Madrid, 1978, pag . 31 .

Para comparar con las personas sometidas a medidas privativas de liber-
tad desde 1960 a 1971, cfr . A . BERISTAIN, Medidas penales en Derecho contem-
pordneo, pr6logo de M . Barbero, Madrid, Reus, 1974, pag, 31 .
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El numero de las personas internas por medidas penales regu-
ladas en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitacidn Social y su ante-
cedente la Ley de Vagos y Maleantes ha ido evolucionando muy
favorablemente, es decir disminuyendo segun aparece en los datos
siguientes .

INTERNADOS FOR LEY -DE PELI'GROSIDAD Y REHABILITACION
SOCIAL

EXISTENCIA EN 31 NUMEROS DIFERENCIAS CON EL
DE DICIEMBRE INDICES ARO PRECEDENTE

ANDS AfJO BASE
Hombres Mujeres TOTAL 1965 Absoluta Relativa

1965 (1) 1 .372 253 1 .625 100,- - -%
1666 1. .200 129 1 .329 81,79 -296 -18,21
1967 996 . 87 1 .083 66,65 -246 -18,31%
1968 995 63 1 .058 65,11 - 25 - 2,31%
1969 751 53 804 49,48 -254 -24,01%
1970 789 43 832 51,20 + 28 + 3,429/o,
1971 (1) 1 .054 76 1 .130 69,54 + 298 + 35,82%
1972 1 .132 78 1 .210 74,46 + 80 + 7,08%
1973 1 .015 80 1 .095 67,38 -115 - 9,50%
1974 896 86 982 60,43 -113 -,10,32
1975 (1) 778 48 826 50,83 -156 -15,89%
1976 698 65 763 46,95 - 63 - 7,63%
1977 (1) 420 39 459 28,24 -304 - 39,84 %

(1) Anos en que se ha concedido indulto general .

En el aho 1978 ]as cifras siguen la linea descendente, y con por-
centaje aun mayor pues el 31 de diciembre de este aho 1978 sdlo
habia internados 160 hombres y 11 mujeres, o sea un total de
171 frente a 459 del aho anterior 1977, to que da un numero indice
de 12,86 y una diferencia con el aho precedente absoluta de 286
menos y relativa del 62,74 menos.

Las informaciones e investigaciones criminologicas sobre la acti-
vidad judicial en favor de los sustitutivos a las privaciones de li-
bertad no alcanzan la calidad ni la cantidad deseable, pero pode-
mos afirmar que en el Campo judicial debe intensificarse mas la
sustituci6n de ]as sanciones privativas de libertad por otras dis-
tintas, haciendo, por ejemplo, un use mas amplio de la condena
condicional.

Por otra parte, el legislador debe aumentar las posibilidades
concretas_de penas alternativas para disminuir las sanciones priva-
tivas de libertad . Si no estamos equivocados, el Codigo Penal actual
s61o brinda al Juez tres supuestos de sanciones alternativas entre
penas privativas o no privativas de libertad :
- Arresto mayor o destierro y multa de 20.000 a 200.000 pese-

tas : articulo 252.

(26) Direccion General de Instituciones Penitenciarias . Memoria, Ma-
drid, 1977, pig . 30.
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- Arresto mayor o multa : cfr . articulos 338 bis, 340 bis a 5, 459, .
516. bis, 546 bis c .

- Arresto menor o multa: 573, 578, 584.

Por desgracia, las autoridades judiciales no pueden aplicar to-
davia en Espaiia algunos sustitutivos ya comunes en otras nacio--
nes de nuestro mundo cultural, como son:

- La probacion (si existe la sumision a vigilancia) (26 bis) .
- El trabajo correccional en libertad .
- Los clubs de prevencidn .
- Los trabajos o servicios en provecho de la comunidad.
- La transacion entre el delincuente y el Juez .
- El perddn judicial, etc.

En nuestra peninsula se deberian imitar los «establecimientos-
locales» que estan alcanzando aprobacidn en Suecia . Tales estable-
cimientos pretenden facilitar una adaptacion gradual de los re--
clusos al lugar donde residiran una vez que recuperen la libertad .
A tales establecimientos se destinan personas que cumplen penas .
de prisidn de no rods de un ano o que esperan ser puestas pronto
en libertad . Dada la escasa peligrosidad de los internos disminu--
yen las medidas de seguridad y aumentan las posibilidades de,
aprovechar las formas de trabajo abiertas . Al condenado se le
destina a un establecimiento to mas cercano posible a su hogar a .
fin de facilitar los contactos con sus familiares, sus companeros
de trabajo, su supervisor y las autoridades. El primero de enero.
de 1978 Suecia contaba con cincuenta y dos establecimientos loca-
les, la mayoria de ellos pequeiios, con un numero de plazas limitado--
que oscila entre veinte y sesenta (27) .

Las autoridades administrativas penitenciarias, de hecho, pue--
den aportar mas de to que a primera vista parece en favor (o en
contra) de los sustitutivos de que estamos hablando .

Por ejemplo, pueden abreviar notablemente la duracidn de las:
sanciones privativas de libertad :

- Con los permisos de salida a que hemos hecho referencia aT
comentar las recompensas de la nueva legislacion peniten--
ciaria actualmente en vigor.

- Con informaciones positivas al redactar los expedientes para:
la libertad condicional, para los indultos, para la redencidn de
penas por el trabajo, para el paso a instituciones abiertas,.
como para las sanciones disciplinarias, etc.

(26 bis) J . Y . DAUTRICOURf, Probation et politique correctionelle, en Revue
de Droit penal et de Criminologie, n .* 3 (marzo 1979) pags . 215-249 . G . CANEPA
y U . GATTI, L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla
detenzione : problemi criminologici, en Quaderni di Criminologia Clinica, n .* 2
(abril-junio 1977), pags . 197-214 .

(27) Official Statistics of Sweden. National Prison and Probation Adminis-
tration, The Prison and Probation . System 1977, Norrkoping, 1978 (Suecia), pigs-
18 y ss .
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Si como esperamos, se crea la figura del Juez de ejecucion de
penas y medidas -Juez de Vigilancia, en terminologia del Pro-
yecto-, este dispondra de las facultades que le concede el articulo
76, e indirectamcnte podra reducir la privacidn de libertad de
muchos sancionados.

En mi opinion, estas atribuciones concedidas por la Ley a las
.autoridades judiciales (28) quedan todavia a mitad del camino
deseado y dependen de la futura legislation penal sustantiva y
.procesal.

7. COMENTARIOS DEL PRESENTE HACIA EL FUTURO

No pretendemos ahora formular una evaluation critica del sis-
tema penitenciario actual espanol en las prisiones comunes y mi-
litares, pues exigiria mas espacio del que disponemos . Nos limita-
mos a indicar algunos comentarios de la situation presente mirando
al futuro inmediato y teniendo en cuenta especialmente el proble-
ma de los sustitutivos de las sanciones privativas de libertad.

El regimen actual difiere mucho del padecido durante la dicta-
Aura del General Franco. Algunos datos sobre este periodo que re-
.cogi para mi Curso de Verano en Luxemburgo, en julio de 1977 (29),
:nuestran que despuds de la guerra civil las carceles eran cuarteles
de castigo hacinados de hambrientos, muchos de los cuales murie-
ron. Posteriormente la situation fue suavizandose, aunque paula-
tinamente.

El cambio serio en las Instituciones Penitenciarias se inicia espe-
-cialmente a raiz del nombramiento como Director General, por
Real Decreto de 9 de diciembre de 1977, del senor don Jesus Miguel
Haddad Blanco, que murio asesinado el dia 22 de marzo de 1978.
Y se intensifica a partir del 30 del mismo mes, fecha en que toma
las riendas de la Direction General D. Carlos Garcia Valdes que,
desde entonces, ha llevado y esta llevando a cabo importantes .me-
joras tedricas y practicas .

Entre las teoricas podemos recordar principalmente la prepara-
cion del Proyecto de Ley General Penitenciaria, varias conferencias
y publicaciones cientificas y una decena de circulares -de las que
se hicieron eco los medios de comunicacidn social- acerca de los
problemas mas urgentes, como por ejemplo: la convivencia carce-
laria, las recompensas, la regulation del regimen de cogestion,
la asistencia medica en caso de automutilaciones y huelgas de ham-
bre, las excarcelaciones hospitalarias, la censura de correspon-

(28) En contra de las facultades excesivas de algunas autoridades peniten-
ciarias tiene todavia vigencia to que escribi el ano 1964 . Cfr . A . BERISTAIN,
-El Abogado del Diablo», en Rev . Est . Penitenciarios (octubre-diciembre 1964),
pigs . 719 y s .

(29) . A . BERISTAIN, «La violencia comp desafio en Espaiia y en el Pais Vasco
(1936-1977), en Lex. Revista Colegio National Abogados de Panamd, numero 9
enero-abril 1978), pigs . 120 y ss . y en Revista de Derecho Pziblico, ano V,
Vol . II, n6m . 75 (abril-junio 1979), pdgs . 237-302.
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dencia proveniente de otros internos por sospechas de estar rela-
cionados con preparacion de motines, las requisas y los cacheos,
los remedios de ciertos conflictos colectivos e individuales, la edu-
cacibn permanente de adultos, etc.

Entre las reformas que denominamos practicas conviene tener
presentes, al menos, el aumento notable del presupuesto, el derecho
de asociacion a los funcionarios, el nombramiento de personas mas
formadas al frente de algunos Establecimientos y Centros direc-
tivos, la modernizacion material de muchos establecimientos (30),
la creacion de otros nuevos, entre los que destaca el de maxima
seguridad en Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Tambien se
puede recordar algunas innovaciones y actuaciones concretas como,
por ejemplo, la posibilidad de visitas intimas en algunos estable-
cimientos y la mejora en el regimen alimenticio; actualmente, des-
de el primero de este mes de junio el presupuesto diario para la
alimentacion es de 94 pesetas por interno.

Autorizados comeritaristas y diversos partidos politicos han em-
pezado a informar con sentido critico sobre la situacidn peniten-
ciaria espanola en los medios de comunicacion, en el Senado (28
de marzo y 11 de mayo de 1978) y en el Congreso (27 de junio de
1978') (31) . Varias de sus criticas son muy fundadas, y buena parte
de ellas no podran resolverse hasta que se haya logrado la reforma
del Codigo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

En resumen, podemos decir que el regimen penitencario espa-
nol ha superado muchas de sus gravisimas deficiencias durante
los 40 anos de la postguerra civil, pero todavia padece carencias
en puntos importantes, por ejemplo, en cuanto a la seleccion y
formacion del personal, en cuanto al trabajo del recluso, en cuanto
a la opinion publica, en cuanto a la dotacidn economica para los
Centros -especialmente para los establecimientos abiertos- y

(30) Algunos edificios necesitaban reformas por antiguos, otros por los
perjuicios causados durante los motines carcelarios que, en conjunto, han
llegado a causar unas pdrdidas de mas de ochocientos millones de pesetas .

(31) Merece la pena transcribir parte, al menos, de las Conclusiones for-
muladas por la Comisidn parlamentaria de establecimientos penitenciarios a
finales del aiio 1977 . ((En la mayoria de los establecimientos penitenciarios
espaholes, por razones diversas, no se cumplen las exigencias minimas de la
Declaraci6n de Derechos Humanos, ni siquiera las previstas en la reciente
modificacidn del Reglamento de los Servicios de las Prisiones».

«Falta generalizada de una observaci6n, clasificacidn y tratamiento racio-
nales . Aglomeracion indiscriminada de primarios y reincidentes, preventivos
y penados, psicdticos, homosexuales y drogadictos, to que motiva situaciones
de promiscuidad.»

«Ruptura del interno con su medio exterior, familiar y habitual .))
«Talleres que no cumplen su misidn de formacion profesional y de asis-

tencia econdmica al recluso y su familia, sino que se convierten en formas
de explotacidn, no cumpliendose la asimilacion al obrero libre .»

«Relaciones entre los funcionarios y los reclusos, conflictivas . La situaci6D
actual ha desbordado las posibilidades del cuerpo de funcionarios .»

«Conocimiento de que los internos, en ocasiones, son objeto de malos
tratos y torturas por parte de algunos funcionarios .n Cfr . M . GARCfA ARAN,
«Sistema Penitenciario espaiiol», en Doctrina Penal, nfim . 3 (Buenos Aires,
julio-septiembre, 1978), pags . 675 y s .
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para el tratamiento de los internos, en cuanto a la sensibilidad so-
cial, etc.

Como deficiencia especialmente notable merece calificarse la
gran ingerencia de las autoridades del Ministerio del Interior, por
razones political, en algunos problemas penitenciarios. .

Tres ejemplos concretos prueban esta intromisibn gubernativa
Nos referimos al internamiento de menores de 16 aiios en Zamora
y Segovia, a la concentraci6n de los internos adultos, condenados
y preventivos, de ETA en la carcel de Soria, y a los de GRAPO en
la carcel de Zamora, con fuerzas de Orden Ptiblico en el interior
de los dos ultimos establecimientos .

En mayo de este ano de 1979 habia catorce ninos menores de 16
anos en la prision para adultos de Zamora, y doce ninos menores
de 16 anos en la Prisi6n de Segovia, tambien para adultos.
A tenor de las serias investigaciones actuales expuestas en el

Seminario Internacional sobre los problemas tedricos y prdcticos
del tratamiento con los jdvenes dificiles o «peligrosos» (32), cele-
brado en Hamburgo, los dial 18, 19 y 20 de mayo de 1979, bajo la
direcci6n de los Profesores Hans-Jurgen Kerner y Denis Szabo,
parece que los Tribunales Tutelares de Menores de Espana deben
examinar y reestructurar sus Instituciones para que dstas puedan
acoger a todos los menores de 16 anos, sin necesidad de que estos
ninos sean internados en establecimientos de adultos. El ingreso
de ninos en Instituciones carcelarias para adultos les causa una
estigmatizaci6n dificil de borrar durante muchos anos.

Serias censuras merece tambi6n el hecho de que Fuerzas del
Orden Publico esten en el interior de los Centros de Cumplimiento
de adultos de Soria y de Zamora . En Soria han sido concentrados,
desde finales de 1978, un centenar de varones supuestos miembros
de ETA, condenados y preventivos, y en Zamora medio centenar
de varones condenados y preventivos del grupo GRAPO.

Las cifras exactas, a finales de abril de 1978, en Soria eran :
95 varones, de los cuales 69 eran menores de 25 anos, repartidos
en la proporcidn siguiente :

De 16y17anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
De 18 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De 19 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De 20 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De 21 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
De 22 » .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De 23 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De 24 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

(32) Se publicaran las Comunicaciones presentadas al Seminario .
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En el centro de Cumplimiento de Zamora estaban internados
40 varones, y de ellos 17 de edad comprendida entre 16 y 25 anos,
y los 23 restantes mayores de 25 anos.

Estas y otras deficiencias resultaran menos frecuentes en las
Instituciones Penitenciarias de manana, cuando se apruebe la Ley
General Penitenciaria a la que anteriormente hicimos referencia .
Con esta Ley se habra dado un gran paso adelante para la humani-
zacion de los establecimientos penitenciarios, pero seria funesto
olvidar que problemas muy importantes, como el detallar la figura
del Juez de Vigilancia (33), que mejor se llamaria Juez de ejecucidn
de penas y medidas, el delimitar las faltas graves y muy graves, etc.,
quedan abiertos hasta que se redacte y apruebe el nuevo Regla-
mento y pueda ponerse en practica.

Quienes somos partidarios de la unidad de jurisdicci6n penal y
de la administraci6n penitenciaria opinamos que la reciente nor-
mativa de 1978 sobre las Instituciones Penitenciarias Militares,
deberia derogarse to antes posible. Los militares son ciudadanos
como los demds, tambien en to relativo a las sanciones privativas
de libertad . Su equiparacidn total en este punto s61o producira
beneficios para ellos y para nosotros, para la justicia y para la paz.
A pesar de todo, no parece que los vientos oficiales soplan en esta
direccion, a tenor del Proyecto de Ley de Reforma del Codigo de
Justicia Militar que publica el Boletin Oficial de las Cortes Espa-
fiolas, numero 182, de 15 de noviembre de 1978 .

Al menos, parece imprescindible que los medios de comunica-
cion tengan mas acceso a las carceles militares. Actualmente puede
afirmarse que el castillo de Kafka parece una plaza publica si se
le compara con las prisiones militares. Acerca de las edrceles mili-
tares solo aparecen noticias en los medios de comunicacidn cuando
resulta imposible guardar silencio de algtin acontecimiento acae-
cido en ellas, por ejemplo el motin de la prisidn del castillo de
San Francisco, en Las Palmas, el 17 de septiembre de 1978, puesto
que los internos provocaron un incendio que obiigd a intervenir
a los bomberos de Las Palmas .

Las Instituciones Penitenciarias, ademas de caja de resonancia
de los problemas socio-politico-economicos del pals, son sin duda
factor etiologico de muchos de estos problemas y tambien pueden
serlo de muchas de sus soluciones . Por ejemplo, si nos referimos
a uno de los problemas mas dificiles actualmente en el Estado
espanol: la elaboraci6n y aprobacion oficial del Estatuto de Auto-
nomia del Pais Vasco, de Cataluna, etc., comprenderemos que, re-
firiendonos al Pais Vasco, si en to relativo a las Instituciones Peni-
tenciarias se vuelve a (o se mejora) la situaci6n de 1937, se habran
disipado bastantes nubarrones .

(33) Cfr . E . Ruiz VADILLO, <,La ejecucion de las penas privativas de liber-
tad bajo la intervencibn judicialD, en Anuario de Derecho Penal (enero-abril
1979), pigs . 31 y ss . A . BERISTAIN, El delicuente en el Estado social de Derecho.
Coordenadas para una reforma penitenciaria, Madrid, Reus, 1971, pigs . 20 y ss .,
con bibliografia .
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Segun el articulo 8.0 del Estatuto Vasco, del ano 1936, el regi-
men de las prisiones figuraba «entre los servicios cuya ejecucidn
corresponde al Gobierno de Euskadi». Esta Autonomia pudo tener
vigencia desde el 27 de mayo de 1937 (34').

Ya que, segun el articulo 149, ni1mero 6 .0, de la actual Constitu-
cion Espanola de 1978, ((El Estado tiene competencia exclusiva so-
bre la legislacion penal y penitenciaria», el Anteproyecto de Guer-
nica de 1979 dice : «Corresponde a la comunidad autonoma del
Pais Vasco la ejecucion de la legislaci6n del Estado en las mate-
rias siguientes :

1. Legislacidn penitenciaria. . . ».

. Cuando se permita a las autoridades vascas cumplir las leyes
estatales en sus establecimientos carcelarios se habra abierto una
puerta para la paz en el Pueblo Vasco.
A este paso elemental han de seguir otros mas. El Pueblo Vasco

como el Estado Espanol deben tomar en serio la reforma de la
legislacidn y de la praxis penal sustantiva, procesal y penitenciaria
respecto a los sustitutivos de las sanciones privativas de libertad
de manera que ofrezcan mas posibilidades a los drganos judiciales
y penitenciarios para sustituir las penas y las medidas privativas
de libertad por otras que no priven de la libertad al sujeto activo
de la infracci6n penal. Y no deben olvidar la doctrina de tantos
especialistas que ven en muchos delincuentes convencionales -el
90 % de los presos- verdaderas victimas de la sociedad criminb-
gena .

Parece especialmente deseable la mayor sustituci6n posible de
las medidas penales privativas de libertad que se regulan en leyes
especiales, como por ejemplo, la Ley de Peligrosidad y Rehabilita-
cion Social, segun han indicado varios participantes en el Coloquio
internacional celebrado en Lovaina-La ~ Nueva, del 22 al 25 de
mayo de 1979 con motivo del cincuenta aniversario de la Escuela
de Criminologia de la Universidad Catolica . Tales legislaciones,
como ha afirmado Jose Maria Rico en este Coloquio (35), no po-
dran jamas alcanzar el objetivo de la justicia social tendente a
la creacion de una sociedad mejor ya que desde su origen preten-
dian solucionar problemas sociales mas que cuestiones penales.
Ademas, con el tiempo, su finalidad teorica de prevencion ha dege-
nerado en consideraciones politicas, econdmicas, moralizantes y
represivas con gran detrimento del principio de legalidad y de su
corolario la proteccidn de los derechos de la persona.

Las carceles, a quien se acerca a ellas, sin prejuicios, le obligan

(34) M . DE IRUJO, Un vasco en el Ministerio de Justicia . Memorias 1, Bue-
nos Aires, Ekin, 1976, pigs . 17 y 99 .

(35) Jose iMARfA Rico, Les legislations Hispano-americaines de dangerositd
sociales . Evaluation et signification . Comunicaci6n presentada al Coloquio
Internacional en Lovaina-la-Nueva, mayo 1979 (inedito) .

Respecto a Espana, Cfr . Jose MARfA RODRfcuEz DEVESA, Alegato contra las
medidas de seguridad en sentido estricto», en ANUARIO DE DERECI40 PENAL,
Tomo XXXI, f . I (enero-abril 1978), pigs . 5 y ss .
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a reflexionar y a sugerir o rupturas o reformas radicales pues si
la justicia de hoy debe mejorar la de ayer, las carceles de manana
-si existe alguna- no deben parecerse a las de hoy.

P.D . Despuds de concluido este articulo, e1 dia 24 de julio de
este aiio 1979 se aprobd la Ley General Penitenciaria en el Congreso
con doscientos setenta y cuatro votos a favor y dos abstenciones .

Por estos mismos dias, Carlos Garcia Valdds con la colabora-
cidn de Joaquin Rodriguez Sudrez y Ricardo Zapatero Sagrado
publicd el Informe General 1979 que, despuds de una interesante
Introduccidn de 119 pdginas y del Regimen de Actividades de otro
centenar de pdginas, presenta los datos correspondientes a la Me-
moria anual de 1978 de la Direcci6n General de Instituciones Pe-
nitenciarias .
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