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Unas Palabras de Reconocimiento 

En una reuriion de los Correspondientes Naciona1es de los Estados Unidos 
de la Seccion de las Naciones Unidas de Justicta de 10 Criminal y Prevencion 
del Crimen, se me encomendo la tarea de preparar e1 informe nacional para el 
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevencion del Crimen y e1 
Tratamiento de los Delincuentes, cuya celebracion en la ciudad de Ginebra 
esta prevista para septiembre de 1975. El siguiente resumen de los aconteci
mientos en materia de justicia de 10 criminal en los Estados Unidos durante 
los anos de 1970 a 1975 es el resultado de esa encomienda. Aunque 1a respon
sabilidad por la preparacion del informe recae en mi persona, el mismo fue 
escrito con el asesoramiento y la ayuda de muchos expertos en la materia, 
cuyos aportes deben reconocerse y a quienes deseo expresar mi agradecimiento. 

En primer lugar, debo darle las gracias a mj~ compafieros Correspondien
tes Nacionales que discutieron el in forme y aprobaron su esquema basico ori
ginal. Quieromencionar especialmente a los CQpresidentes de los Correspon
dientes Nacionc.les, Norman C. Carlson y Richard W· Velde. Tambien tengo una 
deuda de gratitud con Herman G. Moeller y E. Preston Sharp. 

E1 Consejo de Directores del Consorcio Educativo Nacional de Justicia 
de 10 Criminal voto apoyar e1 proyecto. Varios de los Directores prepararon 
documentos sobre antecedentes en temas especializados y la mayor1a de ellos 
concurrieron a una conferencia convocada para examinar e1 borrador. Por ello, 
debo darle las gracias a James W. Fox, de la Universjl,dad Oriental de Kentucky; 
a Don C. Gibbons, de la Universidad Estatal de Portland; a John H. McNamara, 
de la Universidad Estatal de Michigan; a Norman Rosenblatt, de la Universidad 
del Nordeste; a Io Gayle Shuman, de la Universidad Estatal de Arizona y a 
Vincent J. Webb, de la Universidad de Nebraska en Omaha. 

El Consejo de Administracion de la Asociacion Correccional de los 
Estados Unidos respondio favorablemente a la peticion de ayuda. Charles N. 
Friel, Harlan L. Hill, Paul H. Kusuda y Marie Vida Ryan vinieron a Washington 
a discutir el manuscrito y aportaron valiosas sugerencias. Otros, especial
mente George Killinger y Herman G. Moeller, respondieron por escrito. 

El Consejo de Investigacion del Consejo Nacional sobre el Crimen y la 
Delincuencia Juvenil (NCCD) asimismo acord6 cooperar. Mi agradecimiento a su 
Presidente, E.K. Nelson, as1 como a Robert L. Emerich, del personal de NCCD. 
Alfred Blumstein y John P. Conrad asistieron a una tercera conferencia espe
cial convocada para discutir ei manuscrito y contribuyeron con declaraciones 
sobre antecedentes, sugerencia.s y consejos valiosos. Conrad actua en su 
doble caracter, pues tambien es miembro del Consejo de Investigacion de la 
Asociacion Correccional de los Estados Unidos. Merece especial mencion la 
amplia contribucian de Saleem A. Shah, as! como las respuestas estLffiulantes 
y los consejos utiles de Daniel Glaser, Don M. Gottfredson, Norval Morris, 
Lloyd E. Ohlin y Harvin E. Wolfgang. 

Tambien debo expresar mi agradecirniento a Robert B. Coates, Rudolph 
Gerber, Barton L. Ingraham, Stephen E. Kolodney, R. Dean Smith y Emilio 
Viano, todos los cuales prepararon declaraciones sobre antecedentes en temas 
especiales, as1 como a Richard W. Kobetz, por proporcionar informacion de 
suma utilidad. 
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Varias dependencias del Gobierno Federal proporcionaron material para el 
Informe Nacional. Clarence M. Kelley, Director de la Oficina Federal de In
vestigaciones (FBI), dio seguridades del apoyo de su organismo y Robert D. ~ 
Conger, Jefe de Ia Seccion de Estadisticas, preparo un amplio resumen estad~s
tico y particip6 en algunas de las conferencias. Saleem A. Shah, Jefe del 
Centro de Estudios de la Criminalidad y la Delincuencia Juvenil, de la Secre
taria de Salubridad, Educacion y Asistencia Social, fue especialmente util 
de muchas maneras. Thomas 'L. Lalley, del mismo organismo, contribuyo con una 
declaracion sobre antecedentes. Muchos de los miembros de la Administracion 
de Asistencia para la Ejecucion de la Ley tambien proporcionaron informacion 
y asesoramiento generales sobre varios temas. K~nneth Carpenter y c~arles ~. 
Kindermann tomaron parte en las conferencias. Richard Barnes preparo mater~al 
basico sobre evaluac~on. 

Numerosos colegas en el campo de la justicia de 10 criminal, demasiados 
para ser mencionados aqui, al conoceT la existencia del proyecto, ofrecieron 
sus consejos y sugerencias utiles. Debo reconoeer su ayuda y expresarles 
agradecimiento aqui, al menos mediante esta declaracion general. 

Hay una deuda de agradecimiento con Mary Jane Wood, Coordinadora de Pro
yectos Internacionales del Instituto de Justicia de 10 Criminal y Criminolo
gia de la Universidad de Maryland, que ayudo a dirigir la produccion del 
manuscrito. TambiEm debe expresar agradecimiento f, otros m:i:embros del perso
nal del Instituto quienes, de acuerdo con la politica del Consor.cio Educativo 
Nacional de Justicia de 10 Criminal, ayudaron de ',nuchas formas, facilitando 
la organizacion de las conferencias y las comunicaciones. A este respecto, 
se debe expresar agradec~miento a Marie Daston. 

La preparacion y publicacion del Informe Nacional han side posibles gra
cias a una subvencion de la Administracion de Asistencia para la Ejecucion de 
la Ley, dependiente de la Secretaria de Justicia de los Estados Unidos. 
Kenneth Carpenter fue el Supe::;visor del Proyecto, al que aporto generosamente 
sus conocimientos y su tiempo. 

No puede quedar sin mencionar la ayuda de Roma K. HcNickle, quien no 
solamente estuvo a cargo de la preparacion del manuscrito definitivo, sino que 
en el proceso tambien aporto su vasta experiencia profesional en la materia. 

Peter p. Lejins 
Director del 
Instituto de Justicia de 10 Criminal 

y Criminologia 
Universidad de Maryland 
College Park, Maryland 

1. Introduccion 

En el periodo de cinco anos que media entre el Cuarto y el Quinto Congreso 
de las Naciones Unidas sobre la Prevencion del Crimen y el Tratamiento de los 
Delincuentes, ha habido una continuada preocupacion nacional en los Estados 
Unidos sobre los problemas del crimen y de la delincuencia juvenil, y se rea
lizo un ~sfuerzo nacional masivo para resolver estos problemas, COll los cuales 
se enfrentan muchos paises. Los esfuerzos de los Estados Unidos se han dis
tinguido por la determinacion de resolver el problemas dentro del marco de 
la sociedad democratica y el respeto por los derechos de la persona. 

Durante este periodo, los norteamericanos no solo han buscado las razo
nes del aumento de la eriminalidad y de la delincuencia juvenil, sino que han 
puesto en dud a la efieacia de los metodos usados para combatir y prevenir la 
criminalidad. En realidad, han buscado eva·~uar la eficacia de la totalidad 
del sistema de justicia de 10 criminal. Este esfuerzo nacional ha producido 
frutos, tanto en nuevas ideas sobre el crimen y su prevencion como en la 
mejor ejecucion de propuestas anteriores. 

Por su estrecho alcance, este informe solo puede senalar algunos de los 
acontecimientos mas importantes. Aun estos pueden ser tratados solo en 
lineas muy generales, por 10 que tienen que omitirse detalles esenciales, a 
riesgo de incurrir en las deficiencias inherentes a toda generalizacion exce
siva. No se intenta describir el sistema de justicia de 10 criminal en su 
conjunto. 

Ademas, este resumen se ha preparado para los participantes en un congre
so internacional, por 10 que se incluyen descripciones interpretativas y an
tecedentes historicos de algunas instituciones, organismos y programas de los 
EE.UU., que pudieran no ser necesarios para el lector estadounidense. Desde 
luego, el pttblico al que se dirige este informe esta compuesto de profesio
nales. Por ello, esta breve guia de los acontecimientos significativos en 
la justicia de 10 criminal en los Estados Unidos en el perlodo 1970-75 habra 
logrado su objetivo si despierta la curiosidad profesional e intelectual de 
sus lectores. 

2. El Marco 

No puede entenderse el funcionamiento del sistema de justicia de 10 
criminal en los EE.UU. sin un concepto de la estructura y la filosofia del 
gobierno de los Estados Unidos. Hay tres niveles distintos de gobierno: 
federal, estatal y local, comprendiendo este ultimo los gobiernos de los 
municipios y condados. A cada uno de estos niveles, se realizan varias fun
ciones del sistema de justicia de 10 criminal. El derecho penal y su apli
cacion corresponden primariamente a los estados, los cuales son muy autonomos 
a este respecto, excepto por las restricciones que impone la Constitucion 
federal, especialmente la Declaracion de Derechos. Pero los estados no tie
nen control operacional sobre los organismos locales de justicia de 10 
criminal que se hallan dentro de sus fronteras; ni el Gobierno Federal ejerce 
control jerarquico sobre los organismos estatales 0 locales. Con muy pocas 
excepciones, este regimen estructural se aplica en la mayor parte de los 
casos. 
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Este sistema de gobierno se refleja en la totalidad del ordenamiento juri
dico. Uno de los efectos principales de ~n tal sistema de gobierno es el de 
que las innovaciones en metodologla no pueden lograrse por orden superior. La 
c:xil:os.:1 introduccion genera1izada de tales innovaciones requiere la cooperacion 
voluntaria de muchos organismos locales y estatales con empenos federales. 
Asimismo, todo programa de infolnacion sobre crlmenes--inc1uyendo, desde luego, 
tQdas las estadisticas nacionales de crlmenes--tiene que basarse en la coopera
cion comp1etamente voluntaria bien de los organismos locales 0 bien de los es
tatales, tanto con el gobierno federal como entre sl. Es necesario apreciar 
1a independencia de los organismos de la justicia de 10 criminal en los EE.UU., 
Y 1a cooperacion entre ellos, para comprender las innovaciones y el funciona
miento del sistema de justicia de 10 criminal en los EE.UU. en su conjunto. 

El sistema de justicia de 10 criminal no se halla aislado sino que est~ 
estrechamente relacionado con los acontecimientos sociales y culturales del 
pals, a cuya influencia esta sometido. Esto fue especialmente cierto a fines 
de la decada de los 60, cuando dominaban en el pals 1a preocupacion por los 
derechos civiles de 1a persona, la posicion energica contra la discriminacion 
de las minorlas y 1a lucha por la igualdad de derechos para 1a mujer. Muchas 
de las reformas e innovaciones en los organismos de justicia de 10 criminal de 
dicho perlodo pueden eomprenderse solamente como un ref1ejo de estas amp lias 
tendencias nacionales, que continuaron sin disminuir durante la decada de 1970. 

Desde el punto de vista de la historia del problema de la criminalidad y 
de 1a delincuencia juvenil en los Estados Unidos, los ultimos cinco anos pare
cen ser una fase de un perlodo que comenzo a1rededor de 1965. Los primeros 
cinco anos de ese periodo fueron descritos en el Informe Nacional de los EE.UU. 
preparado para e1 Congreso de Kyoto- Su caracterlstica principal era una preo
cupacion nacional aguda con el crimen y la delincuencia juvenil, que asumio 
proporciones sin precedentes como resultado no solamente de la sostenida ten
dencia ascendente de las infracciones ct'iminales comunes, sino t8mbien por los 
disturbios y motines politicos dirigidos contra las a1egadas faltas de equidad 
social y economica en este pals. 

Impuls&do por la demanda publica, el gobierno federal financio un estudio 
acucioso del problema. La Comision del Presidente sobre Vigilancia del Cumpli
miento de la Ley y Administracion de Justicia, creada en julio de 1965, realizo 
un estudio que produjo muchos volumenes de informes en la primavera de 1967. 
Se recogieron datos importantes, se hicieron ana1isis penetrantes y se fOl~U
laron mas de 200 recomendacioneB especificas. En marzo y junio de 1967 fueron 
convocados, respectivamente, e1 primer Congreso Nacional sobre e1 Control del 
Crimen y la Conferencia Naciona1 sobre De1incuencia Juveni1 para determinar 
cual deberla ser el proximo paso. La conclusion fue unanime y obvia: dada 1a 
estructura del sistema de justicia de 10 criminal en los Estados Unidos, 
correspondia a los estados individuales e1 llevar a cabo 1a tarea de examinar, 
ensayar y poner en practica las recomendaciones. 

Para facilitar esta tarea, el Congreso aprobo la Ley General de 1.968 para 
Combatir la Criminalidad y Promover 1a Seguridad en las Calles, que fue firmada 
por e1 Presidente e1 28 de junio de 1968. Esta ley autorizo un financiamiento 
federal sin precedentes y establecio la Administracion de Asistencia para la 
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Ejecucion de la Ley (LEAA), como instrumento clave para encarar en e1 ambito 
nacional a un problema que era nacional. Su potencial de actuacion puede 
juzgarse por el monto de sus recursos financieros que para e1 ano fiscal de 
1975 llegaron a ser de ap~oximadamente 870 mi110nes de dolares. 

Otros organismos federales tambien estan interesados en el problema de 
1a crimina1idad y de la de1incuencia juvenil. Por ejemp10, e1 Centro de 
Estudios sobre e1 Crimen y la De1incuencia Juvenil, del Instituto Naciona1 
de 1a Sa1ud Mental, ha continuado su 1iderazgo en e1 campo de las investiga
ciones, principalmente en e1 area de la delincuencia juvenil, y e1 Departa
mento del Trabajo continua patrocinando estudios exploratorios de rehabili
tacion. 

La aSignacion de una importancia crucial a la funcion del gobierno 
federal no deberia disminuir la importancia de los esfuerzos de los gobiernos 
estatales y locales. Ademas, han continuado teniendo considerable trascen
dencia los esfuerzos de asociaciones profesiona1es privadas, tales como ,el 
Colegio de Ahogados de los Estados Unidos, 'la Asociacion Correccional de los 
Estados Unidos, la Asociaci6~ Iuternacional de Jefes de Palicia y el Consejo 
Nacional sobre el Crimen y la Deli.ncuencia Juvenil, y diversas fundaciones 
privadas han proporcionado apoyo wasivo a los esfuerzos por solucionar el 
problema del crimen. Los esfuerzl,s de todos estos organismos y asociaciones 
han producido una gran cantidad de propuestas de investigacion, informes y 
proyectos experimentales y de demostracion, asl como libros y artlculos en 
revistas. Un resumen de estas actividades y de esta literatura puede verse 
en el Informe Nacional de los EE.UU. para el Congreso de Kyoto. 

Quizas el problema mas significativo hacia fines de la decada de los 60 
haya sido el de las dificultades con las que tropezaban las fuerzas del 
orden publico, especialmente la policla, al enfrentarse con los delit~s co
munes, particularmente los de violencia, y con los disturbios civiles, que 
a menudo daban lugar a saqueos e incendios premeditados. El analisis de las 
razones por las cuales no se hacla frente con exito al del;,to en las calles 
ni a los disturbios civiles llevo a la realizacion de proyectos para forta
lecer a la policia, tanto por medio de un mejor adiestramiento preparatorio 
como mediante el uso de mejores equipos. 

Otra tendencia principal de estp. perlodo fue el desencanto gradual del 
publico con las medidas de rehabilitacion y correccion existentes y, como 
consecuencia, el traspaso de enfasis a la vigilancia del cumplimiento de la 

t<y. Es significativo que la mayor parte de los fondos federales autoriza
dJS por la Ley General para Combatir e1 Crimen se destinaron a ayudar a los 
(rganismos de mantenimiento del orden publico. Se confi.rio gran atencion a 
~a alternativa de los llamados programas de tratamiento y rehabilitacion 
/basados en la comunidad, los que se hallaban Hstos para la ejecucion a 

!principios de la decada de 1970. Pero la rehabilitacion de los delincuentes 
I convictos, que habla side un enfasis principal del movimiento de reforma de 
i la prision durante gran parte de los ultimos 150 anos, dejo de ser un punto 

I 
focal significativo al reconocerse que otras consideraciones--el efecto 
disuasivo general y especlfico, el castigo, la incapacitacion--tenlan igual 

! importancia al tratar con delincuentes convictos. 

Las pocas paginas de esta seccion han mostrado, en lineamientos muy 



generales, el marco dentro del cual han tenido lugar en los Estados Unidos los 
acontecimientos en materia de justicia de 10 criminal en la decada de los 70. 

3. La preocupacion Nacional acerca del Crimen y la Delincuencia Juvenil 

Una caracterlstica importante del actual problema del crimen en los 
Estados Unidos es la preocupacion sin precedentes del publico con la situacion 
de la criminalidad. Al realizarse un analisis mas riguroso, esta inquietud 
parece estar integrada por dos elementos: por una parte, el temor de conver
tirse en vlctima de un crimen, especialmente de un crimen de vio18ncia, tales 
como asalto, robo 0 violacion; por otra parte, la falta de confianza en que 
la sociedad tenga un plan confiable para proceder con los delincuentes, un 
plan que pr.oduzca resultados justos y eficaces cob. respecto a los delincuentes 
actuales y tambien ofrezca la promesa de menos criminalidad y delincuencia 
juvenil en el futuro. En otras palabras, ademas de su temor de ser perjudi
cado 0 herido por un delincuente, el ciudadano no esta satisfecho con 10 que 
la sociedad esta haciendo para protegerlo y no tiene confianza en que la socie
dad y el gobierno siguen un rumba acertado para resolver el problema. 

Aumento del miedo a1 crimen 

La primera preocupacion--es decir, e1 miedo de se,r vlctirna de un acto 
criminal, especialmente de un crimen de violencia--puede atribuirse a varios 
factores. Primero, hay pruebas estadlsticas del aumento de los actos crlm~na
les. Desde la Segunda Guerra Mundial, los datos estadlsticos t.anto de las 
actividades criminales de los adultos como de los menores han mostrado una 
tendencia al aumento, con tUuy pocas y pequenas interrupciones. Los datos 
proporcionados por los Informes Normalizados de la FBI sobre los Crlmenes, las 
estadisticas de los tribunales para menores a nivel nacional, otras series 
estadlsticas a niveles local y estatal, y los indices tales como los datos so
bre los casos pendientes ante los distintos organismos de la justicia de 10 
criminal, todos dan fe del aumento de la amenaza del crimen. 

Al principio se plantearon dudas en cuanto al significado de estas esta
disticas. Por ejemplo, se senalo que la cambiante composicion de la poblacion 
con el aumento de los grupos de edad mas joven, con tendencia al crimen, era 
una posible razon del incremento de la criminalidad. Tambien se menciono el 
mejoramiento de las tecnicas de registro y denuncia de los delitos, tecnicas 
que pueden ser la causa de que se informe sobre un mayor numero de crimenes 
y de actos delictivos. Tambien se menciono la inflacion como un factor pel:
tinente, ya que produce un aumento del valor monetario de los objetos a los 
que se dirige la actividad criminal. Sin un ajuste adecuado de las defini
ciones monetarias de tales infracciones como faltas y delitos, los efectos 
de la inflacion pudieran conducir a la conclusion de que aparentemente aumen
taban las infracciones mas graves. 

Aunque tales factores pueden, en algun grado, exagerar la graved ad de 
las tendencias de Ia criminalidad, gradualmente se ha obtenido una gran can
tidad de pruebas que evidencian que el incremento en el nlimero de los actos 
criminales no es una interpretacion erronea de los datos sino mas bien un 
hecho demostrado. 
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Otro factor que hay que tener en cuenta en el incremento continuo de la 
preocupacion sobre el crimen es la publicidad que les dan a los actos crimi
nales los medios de comunicacion. Aunque es cierto que el crimen ha sido 
siempre noticia popular y regularmente han informado sobre el los periodicos, 
la radio y la television, indudablemente ha aumentado el volumen del material 
sobre actos criminales que atraen la atencion nacional y que ocurren en las 
comunidades cercanas al lector, oyente 0 televidente. 

Los representantes de los medios de informacion para las masas alegan 
que no presentan la realidad criminal por razones de popularidad 0 sensacio
nalismo sino principalmente como un servicio a la comunidad. Es importante, 
dicen, informar al publico acerca de 10 que esta sucediendo a fin de enfocar 
su atencion hacia el problema, para estimular la accion y, en este sentido, 
proteger a futuras victimas. 

Un tercer factor que contribuye a la preocupacion nacional es induda
blemente la circulacion espontanea en la comunidad de las noticias sobre los 
crimenes. 

Las personas se pueden alarmar sobre la situacion de la criminalidad bien 
porque elIas mismas han sido vlctimas de actos criminales 0 bien porque sus 
vecinos inmediatos 0 el vecindario en general han sufrido los efectos del 
crimen. No es extrano en absoluto oir declaraciones tales como "han robado 
en la mitad de las casas en nuestra calle. en los dos ultimos anos", 0 "la 
tercera parte de las personas que viven en esta calle han sido vfctimas de 
robos", 0 "antes nunca conocl a una persona que hubiera sido violada, yahora 
conozco al menos una docena". Tales sentiidentos parecen conducir al 'temor, 
del cual se informa constantemente, de dejar la casa despues que oscurece y 
al aumento sin precedentes de las compras de dispositivos de seguridad, in
cluso de armas de fuego, para proteger los hogares. 

Un cuarto factor que sustenta esta preocupacion nacional, y que en gran 
parte la justifica, esta constituido por los recientes estudios de victimo
logla. La primera comprobacion de la tesis de que el problema de la crimi
nalidad es aun mayor de 10 que indican las estadlsticas1 aparece en los estu
dios de la Comision del Presidente sobre Vigilancia del Cump1imiento de la 
Ley y Administracion de Justicia, publicados en 1967. La Comision se refirio 
a la "cifra oscura", es decir, a los crlmenes que nunca han llegado a1 cono
cimiento de los organismos de vigilancia del cumplimiento de la ley. El in
forme de la Comision indica que, al menos en las comunidades estudiadas, el 
nlimero de vlctimas de muchos tipos de infracciones era el dob1e de las regis
tradas oficialmente. Los estudios mas recientes, realizados por iniciativa 
de 1a Administracion de Asistencia para la Ejecucion de la Ley, y dados a 
conocer a principios de 1974, indican que el cuadro es aun mas serio y que el 
numero de los delitos es realmente varias veces mayor que el que se informa 
oficia1mente a los organismos de vigilancia del cumplimiento de la ley. 

Falta de Confianza en los Programas para Combatir el Crimen 

Hay dos problemas principales relacionados con la falta de confianza del 
publico en los actua1es programas p'ara combatir e1 crimen, y que muchos palses 
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estan tratando de resolver. El primero es la incertidumbre sobre las pollti
cns b§sicas para tratar con los delincuentes convictos. El segundo es la 
aparente falta de eficiencia, 0 aun la incapacidad, del sistema de justicia 
de 10 criminal y de sus.subsistemas para encarar las exigencias que les im
ponen sus tareas operat~vas. 

Con respecto a las polJ:ticas basl.cas para tratar con los delincuentes en los 
Estados Unidos, repetidamente se debate la importancia relativa de la reha
bilitacion, l.a incapacitacion, el ca13tigo y la disuasion como factores que 
deben considerarse al tratar con los delincuentes. i,Puede una sociedad 
correr el riesgo de establecer un sistema de prevenir y combatir el crimen 
basado exclusivamente en medidas encaminadas a remover sus causas 0 a la 
rehabilitacion de los delincuentes?, 0 bien i,tienen que incluirse sanciones 
punitivas? Si un programa eficaz de tratamiento de rehab{litacion requiere 
la eliminacion del sufrimiento 0 la incomodidad del delincuente, i,puede la 
sociedad correr el riesgo de la perdida de disuasion general que resulta-
rla, especialmente teniendo en cuenta que la disuasion general probablemente 
ha sido el medio principal de combatir el crimen en el sistema de derecho 
penal? i,Son las medidas de rehabilitacion realmente eficaces? i,Hay algu-
na prueba de que los delincuentes tienen mas posibilidades de rehabilitarse 
si se les aplican medidas de rehabilitacion que si se les aplican medidas 
punitivas 0 aun si no se les hace nada? Respecto a la incapacitacion del 
delincuente, i,es razonabl·e no tener en cuenta su peligrosidad si conviene 
desde el punto de vista de su rehabilitacion? 

Dado que no hay un acuerdo sobre la correcta relacion entre las medidas 
punitivas, de rehabilitacion, de disuasion y de incapacitacion dentro del 
sistema de justicia de 10 criminal, es diflcil la planificacion rac.ional del 
sistema en funcion de estos objetivos. En anos recientes han aumentado los 
debates encaminados a reducir las discrepancias en el tratamiento de los de
lincuentes, tales como la disparidad de las condenas. Sin embargo, no parece 
que haya aun una base clara y firme para tom&r decisiones a medida que los 
delincuentes pasan por los muchos organismos del sistema de justicia de 10 
criminal. 

En cuanto a la capacidad del actual sistema de justicia de 10 criminal 
para hacerle frente a sus problemas rutinarios de operacion, el miedo del 
publico a las "calles peligrosas" y el recurrir a los seguros en vez de tener 
confianza en la proteccion de los encargados de vigilar el cumplimiento de la 
ley, indican la duda de que la policla continue protegiendo eficazmente a la 
sociedad. Constantemente se oye decir que la policla esta tan abrumada por 
e1 volumen de su tl.labajo que solamente puede dedicarle un tiempo razonable a 
los delitos mas graves (por ejemplo, asesinatos, robos y violaciones). La 
mayor parte de los crlmenes tienen que quedarse sin un intento razonable de 
resolver los en absoluto. No esta claro hasta que punto esta es una cuestion 
de utilizacion de una tecnologla anticuada por parte de los organismos de 
v~gilancia del cumpluniento de la ley, ni hasta que punto pueda haber razones 
mas profundas por mscuales el sistema de justicia de 10 criminal ya no puede 
hacerle frente a los casos que se presentan. 

Surgen mas cuestiones una vez que el delincuente ha sido condenado: que 
Ie sucede realmente, si se Ie trata de acuerdo con un sistema racional de 
sanciones, 

... 
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si tales sanciones pueden incluir eficazmente tratamiento basado en la comu
nidad 0 si los principios de disuasion e incapacitacion requieren el encarce
lamiento del delincuente peligroso, etc. Todos estos problemas discutidos en 
funcion de las pol1ticas basicas de la justicia de 10 criminal son tambien 
muy complejos desde el punta de vista practico, cuando se consideran las 
rea1idades del manejo de los delincuentes convictos. 

Al mismo tiempo, el que el publico recurra a los seguros contra las per
didas causadas por el crimen, en vez de depositar su confianza en una eficaz 
viGilancia del cumplimiento de la ley para minimizar la incidencia del crimen, 
no puede ser una solucion a largo plazo del problema. Estos seguros, que a 
menudo dan lugar a mas altos precios para compensar las perdidas incurridas 
por razon de los actos criminales, son considerados por algunas personas como 
equivalentes a resignarse a la conducta criminal, 10 cual ha de tener bien 
poco efecto desalentador sobre los crlmenes futuros. Igualmente, e1 hincapie 
en las medidas de seguridad y en la planificacion cuidadosa para hacer menos 
accesible los objetos del crimen y di£icultar la comision del crimen,solo 
puede ser una solucion parcial del problema. La solucion satisfactoria tiene 
que incluir la accion sobre el delincuente, asl como la proteccion de los 
objetos contra su potencial actividad criminal. 

En la descripcion anterior se han presentado a grandes rasgos y en forma 
simplificada algunos de los principales problemas y de las inquietudes actua
les sobre la criminalidad en los Estados Unidoso 

4. La Justicia de 10 Criminal como Sistema 

Durante el perlodo de 1970-75, se realizaron en los Estados Unidos es
fuerzos de importancia para tratar a la justicia de 10 criminal como una enti
dad integrada, como un sistema. 

La aplicacion de este concepto de los sistemas, y de los resultantes 
conceptos de analisis de sistemas y de ingenieria de sistemas, al funciona
miento de los organismos que tratan con los delincuentes, comenzo en este 
pals hace alrededor de 10 anos. En 1965 la Space-General Corporation publico 
su estudio sobre Prevencion. y Control del Crimen y la Delincllencia (Prevention 
and Control of Crime and Delinquency) para el Organismo de Rehabilitacion de 
Jovenes y Adultos del Estado de California. Este estudio representa la apli
cacion, por primera vez, del metoda de los sistemas al campo de la justicia 
de 10 criminal. Otro acontecimiento importante fue el informe sobre Ciencia 
y Tecnologla (Science and Technology), publicado en 1967 por la Comision nel 
Presidente sobre Vigilancia del Cumplimiento de la Ley y Administracion de 
Justicia. Se informo brevemente sobre estos acontecimientos en e1 Informe 
Nacional de los EE. UU. preparado pa'r:a el Congreso de Kyoto. El volumen 
Sistema de Justicia de 10 Criminal (Criminal Justice System). publicado en 
1973 por la Comision Asesora Nacional sobre Estandares y Metas de la Justicia 
de 10 Criminal, representa otro 'hito en este avance. Tiene importancia espe
cial en el periodo bajo estudio el grado en el cual el concepto de los siste
mas se utilizo y los resultados practicos de tal utilizacion. 

A principios de la decada de los 70 era obvio que el sistema de justicia 
de 10 criminal de este pais no estaba funcionando como un sistema integrado. 
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Varios organismos--policia, fiscalia, tribunales y de 'rehabilitacion--funcio
naban tOd~lS en buena medida como entidades inde-pendientes, enfrascados en 
sus tareas"e"speclficas y muy poco conscientes de 10 que los otros estaban 
haciendo. Este separatismo, desarrollado historicamente y mantenido en for
ma acentuada, era lUaS profundo que la mera ausencia de contacto e induda
b1emente dio por resu1tado incongruencins en 1a percepcion de las metas, 
objetivos y metodos en el trato de delincuentes. Un ejemplo clasico es la 
muy diferente percepcion que tienen el personal de policia y e1 personal de 
rehabiHtacion acerca de la me.todologla basica del manejo del delincuente 
individual. El reconocimiento de estas diferencias 11evo a un nuevo 8nfasis 
sobre la lucha contra el crimen como un proceso continuo. Los arrestos rea-
1izados par 1a policia proporcionan a los tribunales la corriente de entrada 
de acusados; las condenas y'las sentencias de los tribuna1es representan los 
flujos de entrada a 1a rehabilitacion, y los fracasos de la rehabilitacion 
proporcionan una nueva carga de trabajo a la policla. Otro elemento esencial 
para 1a ap1icacion del modelo de sistemas es la disponibi1idad y e1 f1ujo de 
informacion respecto a1 funcionamiento de los elementos componentes y del sis
tema en su conjunto. 

E1 analisis de sistemas en el campo de la jusUcia de 10 c:r.imina1 ha 
asumido muchas formas, que varian d~sde 1a e1aboracion de modelos de simu1a
cion extremadamente complejos .a 1a muy simple medida practica de reunir a1 
personal de los organismos operativos para que adquirieran una mejor compren
sian de las funciones de cada uno de e110s y para coordinar sus actividades. 
Aqui se sena1aran solamente unos pocos de los acontecimientos que han tenido 
un impacto practico importante o 

Uno de los principa1es medios para 1a sistematizacion de este "asistema" 
de justicia de 10 criminal fue e1 financiamiento de los programas estata1es 
por la Administracion de Asistencia para 1a Ejecucion de 1a Ley (LEAA). La 
mayor parte de los fondos de 1a LEAA, que en e1 ano fiscal de 1975 ascendie
ron a 870 mi110nes de dolares, se concede a los estados como "donaciones en 
bloque", donaciones de acuerdo con las cuales los estados tienen libertad para 
eva1uar sus necesidades y usar los fondos en consecuencia, pero tienen 1a 
obligacion de prepar~r un plan integral, que debe ser aprobado por la LEAA. 
Este plan no puede lnmitarse a algun segmento especlfico de 1a justicia de 10 
criminal, sino que tiene que abarcar el conjunto de 1a misma. Asi, este pro
ceso de financiamiento puede ser considerado como una estrategia para intro
ducir e1 concepto de 1Qs sistemas a1 exigir una planificacion de 1a tota1idad 
del sistema. Los Organismos Estata1es de P1anificacion fueron creados para 
p1anificar e1 desembo1so y 1a distribucion de los fondos concedic1os. Esta 
nueva funcion exigio un nuevo tipo de personal especializado: p1anificadores 
de 1a justicia de 10 cri~ina1 del sistema en su conjunto. Fueron contratados 
profesiona1es con la capacidad requerida para 1a nueva tarea y desempenaron 
su cometido con e1 maximo de su capacidad. Cuando se hizo evidente que esta 
necesidad existia y continuarJ.a existiendo, varias instituciones de ensenanza 
superior comenzaron a ofrecer cursos especializados de planificacj,on de 1a 
justicia de 10 criminal, tomando prestados conocimientos y personal de otras 
areas en las cua1es e1 conc:epto de 1a planificacion se habla arraigado con 
a1guna anterioridad. La capacitacion de tales profesiona1es ayuda a asegurar 
que 1a p1anificacion de let totalidad del sistema de justicia de 10 criminal 
no es un fenomeno pasajero sino que ha 11egado para quedarse y que dejara una 
hue11a inde1eb1e en 1a futura 1ucha contra e1 crimer.. 
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Debe advertirse que e1 metodo de los sistemas ap1icado a 1a justicia de 
10 criminal se 1imita principa1mente a ciertos programas innovadores, muchos 
de los cuales son financiados especialmente por la LEAA. Los organismos ope
rativos estata1es continuan sus actividades como antes sobre 1a base de pre
supuestos de operacion mucho may(~es. Desde luego, es claro que el punto de 
vista de la p1anificacion integral mantenido por los Organismos Estatales de 
Planificacion ha influido sobre los organismos operativos y, a largo p1azo, 
puede muy bien resu1tar en la aceptacion general del metodo de sistemas. 

La po11tica de 1a LEAA en cuanto al financiamiento para 1a educacion en 
materia de justicia de 10 criminal ayuda aun mas a fomentar e1 metodo de los 
sistemas para e.~::n:nbatir e1 crimen, ya que la LEAA ha mantenido un amplio con
cepto de 1a justicia de 10 criminal. La po11tica de 1a LEAA nunca ha 1imita
do e1 contenido de los programas de estudio a \ma especialidad partie-u1ar tal 
como, por ejemp10, 1a ciencia policia1 0 e1 tratamiento instituciona1 de los 
delincuentes, sino que por reg1a general ha estimu1ado la clase de programa 
que contiene los elementos de criminologla, ciencia, administraci6n y direc
cion policia1es, rehabilitacion, etc. Esta politica academica sostenida 
ciertamente ha de tener un efecto valioso en miles de miembros del personal 
en servicio y de estudiantes que se preparan para e1 servicio. 

Un factor adicional que ayudara a reunir n los organismos que antes se 
hallaban separados es e1 desarrollo de los sistemas de informacion de justi
cia de 10 criminal, tema este que se examinara en otra seccion de este tra
bajo. 

E1 Servic:to Nacional de Referencia de la Jus ticia de 10 Criminal (NCJRS) 
tambi8n ayudara a integrar las operaciones de los organismos de justicia de 
10 criminal. Estab1ecido en 1972 como parte de la LEAA, el NCJRS proporciona 
una fuente de referencia centra1izada de informacion para la co1ectividad 
nacional de vigilancia del cumplimiento de la ley y de la justicia de 10 
criminal. La base de datos del NCJRS esta organizada como una amplia colec
cion de material que abarca todos los aspectos de la vigi1ancia del cumpli
miento de 1a ley y de 1a justicia de 10 criminal. Inc1uye pub1icaciones, 
1ibros, co1ecciones de cintas magnetofonicas y otros materia1es de docunlenta
cion procedentes de una gran variedad de fuentes gubernamenta1es y no guber
namenta1es. E1 NCJRS mantiene intercambio de informacion con otros servicios 
de informacion de documentacion y referencia. La base de datos contil.:lne 
identificacion bibliografica y un resumen de cada e1emento en e1 sistema· No 
se cobra por el uso de los materia1es 0 servicios que forman parte de los 
recursos del NCJRS. 

5. Estandares y Metas para e1 Sistema de Justicia de 10 Criminal 

Una de las principa1es reacciones naciona1es ante e1 problema del incre
mento de 1a crimina1idad y de 1a de1incuencia juvenil y e1 aumento de 1a 
preocupacion del publico en e1 periodo 1970-75, fue 1a decision de detel~inar 
los estandares y las metas para el sistema de justicia de 10 criminal. La 
razon fundamental de este esfuerzo fue 1a de que, para que sea eficaz, un 
sistema operativo debe enunciar exp11citamente las metas que debe a1canzar. 

Estas metas entranan objetivos los que, a su vez, deben ser definidos 
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claramente. Para poder a1canzar estos objetivos, el sistema tiene que identi
ficar con un mayor grado de detalle los estandares a los que ha de cenirse. En 
consecuencia, la identificacion de los estandares y metas es 1a condicion pri
maria de todo sistema operado racionalmente, inc1uso del sistema de justicia 
de 10 criminal. 

Aunque muchos organismos estatales 0 locales de justicia de 10 criminal 
han encarado la tarea de identificar los estandares y las metas, el intento 
naciona1 mas integral fue el de la LEM, la que realizo un esfuerzo de prime
ra magnitud para fonnular los medios que en definitiva permitan reducir la 
cr imina lidad. 

Ya en 1971 la LE~~ convoco a varias conferencias exploratorias oficiosas 
de investigadores, planificadores y representantes de todas las facetas prin
cip~les del sistema operativo de justicia de 10 criminal a fin de determinar 
que hacer y como proceder. En agosto de 1971, durante la Conferencia de 
Mountaintop, en Vail, Colorado, se elaboro un plan de accion que sirvio de 
base para la Comision Asesora Nacional sobre Estandares y Metas de la Justi
cia delo Criminal, que fue designada ese octubre. Financiada por la LEM, 
esta Comision establecio 12 grupos de trabajo, de los cuales 4 recibieron rr~s 
tarde la designacion de grupos de trabajo operativos sobre Folicia, Tribunales, 
Rehabi1itacion y Prevencion del Crimen por la Comunidad. A estos cuatro grupos 
de trabajo se les dio apoyo de personal y fueron responsables de los principa
les volumenes de los informes de la Comision. Los otros ocho grupos de tra
bajo actuaron principalmente como asesores. 

La labor de la Comision culmino con la Conferencia Nacional sobre Justicia 
de 10 Criminal, patrocinada por la LEM, la que se celebro en Washington en 
enero de 1973. La publicacion del informe de la Comision despues de la confe
rencia fue un importante estimulo nacional para el analisis de las practicas 
operativas de todos los l3ubsistemas de la justicia de 10 criminal. L08 orga
nismos estatales de planificacion de la justicia de 10 criminal, al igual que 
todas las principales organizaciones nacionales en el campo de la justicia de 
10 criminal, emprendieron la tarea de analizar los estandares propuest08, de 
analizar sus propias operaciones comparandolas con dichos estandares y de lle
gar a conclusiones cuidadosamente consideradas sobre si se debian aceptar 0 
rechazar los estandares recomendados. Debe tenerse en cuenta que las reco~en
daciones de la Comision no representan necesariamente los criterios de la 
Se.cretaria de Justicia, es decir, del Gobierno de los EE.U1.J. Mas bien son las 
opiniones de la mayoria de los miembros de 1a Comision con respecto a las 
propue.l:ltas formuladas por el personal. Tanto si uno esta de acuerdo con cual
quiera de los estundares propuestos 0 si esta en desacuerdo con el, no se 
puede negar que el proyecto de los Estandares y Metas fue muy eficaz para es
timular el examen de las practicas tradicionales y 1a evaluacion de las inno
vaciones propuestas. Y, en muchos casos, fue motivo de que se realizaran 
reformas. 

Una rapida lectura de algunas de las recomendaciones principales indica 
cuales considera la sociedad de los EE.UU. son los aspectos de su sistema de 
justicia de 10 criminal que presentan problemas y cuales innovaciones se han 
sugerido. 

Alguuas de estas recomendaciones son repeticiones de sugerencias casi 

,.. 

- 11 -

perennes de reformas, en tanto que otras representan innovaciones rsdicales 
comparadas no solamente con las practicas existentes, sino tambien con 10 que 
se consideraba deseable en anteriores sugerencias. El lector interesado en 
la evolucion gradual de las ideas de este pais sobre e1 sistema para combatir 
la criminalidad pudiera muy bien comparar las recomendaciones contenidas en 
los informes de 1967 de la Comision del Presidente con los estandares propues
tos en 1973. El marco limitado de este in forme infortunadamente impide hacer 
tal comparacion. 

Dado que la Comision sobre Estandares y Metas formulo recomendaciones con 
respecto a todas las areas principales del sistema de justicia de 10 criminal, 
a 10 largo de este informe se mencionaran y tomaran en consideracion estas 
recomendaciones. Aqui se citaran brevemente solo algunas de las propuestas 
principales, fundamentalmente con e1 proposito de caracterizar el esfuerzo de 
Estandares y Metas. 

Las metas del sistema de justicia de 10 criminal que propone la Comision 
estan obvia y directamente relacionadas con el aumento en las tasas de crimi
nalidad y el temor del publico al crimen. Una meta que la Comision propuso 
fue la reduccion de la criminalidad en un 50 por ciento en los proximos 10 anos. 
Sigllificativamente, la Comision fijo la meta en "una reduccion del 50 por ciento 
de los crlmenes que causan mas miedo", ligando asl los dos problemas mayores. 
Se seleccionaron cinco delitos especlficos para tratar de reducirlos: homici
dio, violacion con violencia, asalto grave, robo y robo con escalamiento. Los 
primeros cuatro de estos crimenes--especialmente el segundo, tercero y cuarto-
son los que hacen que las calles sean inseguras, con 10 que se vincula la meta 
con el problema presentado en el titulo de la Ley General para Combatir la 
Criminalidad y Promover la Seguridad en las Calles, aprobada cinco anos antes. 
Desde luego, el robo con escalamiento no es un crimen que se comete en la 
calle, pero puede convertirse en asalto 0 aun en violacion, y las encuestas 
han mostrado que la gente en los EE.UU. tiene un miedo agudo de ser victimas 
de robo con escalamiento. Por ello este es evidentemente uno de los crlmenes 
"que causan mas miedo". 

Al identificar las prioridades para la accion, la Comision escogio cuatro 
areas: la reduce ion de la delincuencia juvenil; la prestacion de servieios 
sociales; la rapida determinacion de la culpa ala inocencia;'y la accion ciu
dadana, refiriendose esta ultima al aumento de la participacien de los ciuda
danos en la lucha contra el crimen. La delincuencia juvenil, especialmente 
si el concepto se extiende para incluir a los delincuentes jovenes (en algunos 
estados se consideran jovenes desde los fines del segundo decenio de vida hasta 
los veinticinco anos de edad), es la que contribuye en forma directa y despro
porcionada al problema de la criminalidad y el sindrome del miedo, ademas de 
ser la fuente de 1a futura criminalidad adulta. Los servicios sociales ayudan 
tanto a prevenir el crimen como a facilitar el reintegro del joven a la vida 
de respeto a la ley al aumentar sus oportunidades, disminuir su alejamiento 
de la sociedad y remediar las deficiencias del pasado. Las demoras perjudi
ciales y otro males de los sobrecargados sistemas de vigilancia del cump~i.i
miento de la ley y de los tribunales constituyen un problema grave recci .. ,-,..:.ido 
generalmente hoy dla, segun se senale antes. Y, por ultimo, la accion 
de los ciudadanos puede, entre otras cosas, resultar en e1 aumento de los 
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recursos de mano de obra necesarios para ayudar a los sistemas sobrecargados 
que no pueden obtenerla de los organismos mismos. 

Varias de las propuestas mas importantes de la Comision han sido formu
ladas en funcion del concepto de la jUGticia de 10 criminal como un sistema, 

\, 

punto que se examino en el capitulo anterior. 

La Comision hizo recomendaciones basicas para los cuatro principales 
subsistemas del sistema de justicia de 10 criminal: la policia, los .tribu
nales, la rehabi1itacion y 1a prevencion del crimen porIa comunidad. El 
ultimo de estos subsistemas pudiera ser el primero en el proceso de reduc
cion del crimen. Las recomendaciones sobre 1a prevencion del crimen por la 
comunidad, unidas a las recomendaciones sobre el tratamiento y 1a rehabi1ita
cion de los delincuentes en 1a comunidad, senalan el papel preponderante que 
la Comision asigna a la comunidad, a los ciudadanos privados, y a sus organi
zaciones. 

La reforma y rev~s~on del codigo penal y algunos otros temas individua
les tambien son tratados por 1a Comision. Estas recomendaciones se examina
ran en capitulos posteriores. 

6. Sistemas de Informacion 

En el Capitulo 4 se indica que uno de los elementos esencia1es de un sis
tema es el flujo dentro del mismo de la informacion sobre las operaciones del 
sistema en conjunto y de todas sus partes. Por ello es muy natural que el 
periodo de 1970-75, en el que ha tenido un influjo creciente en este pais la 
idea de que la justicia de 10 criminal constituye un sistema, tambien se ca
racteriza por ser el periodo en el cual se produjeron muchos avances en la 
comunicacion, recopilacion, almacenamiento y utilizacion de datos sobre el 
crimen. 

Historicamente los origenes de los sistemas de informacion de la justi
cia de 10 criminal se remontan a las estadisticas de los crimenes las cua1es, 
al igual que muchas otras colecciones de hechos sobre la sociedad, surgieron 
en e1 siglo XIX bajo 1a influencia de la moderna ciencia social y del compor
tamiento. Los llamados estadisticos morales del siglo XIX fueron los prime
ros en recopilar en gran esca1a datos sobre el crimen. La disponibi1idad de 
tales datos dio lugar a especulaciones sobre las relaciones entre e1 crimen 
y una ampJia gama de factores, a medida que los criminalistas trataban de 
comprender que era 10 que causaba el comportamiento criminal en sus distin
tas formas~ Durante a1rededor de un siglo el objetivo principal de las esta
disticas criminales estuvo relacionado con el desarrollo de teorias de la 
crimina1idad que dependia en medida considerable de los datos sobre el crimen 
para 1a prueba de sus hipotesis. Por ello, fueron principa1mente los crimi
nalistas los que promovieron el desarrollo de las estadisticas criminales, en 
la creencia de que, cuando se desarrollaran en forma adecuada tales estad!s
ticas,serian un instrumento de gran importancia en 1a soluci6n del problema 
de la delincuencia. 

Solo recientemente se ha reconocido que la disponibilidad de datos exac
tos sobre el crimen y los criminales es esencial para la operacion racianal 
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y p1anificada de los arganismos de justicia de 10 criminal. Surgio el C0n
cepta de las estadisticas sabre operaciones internas de los organismos, y ::;e 
reconocio que era necesaria la informacion sobre el total del sistema de jus
ticia de 10 criminal para la operacion y planificacion racionales. Es con 
esta perspectiva que debe verse 1a importancia de la cuestion de la comunica
cion de datos sabre los crimenes en la de.cada de los 70. Como otros muchos 
acontecimientos tipicos de estos anos, este enfasis en 1a informacion vincu
lada con los datos sobre la crimina1idad tuvo su origen en 1a de.cada anterior. 

Datos sabre Criminalidad en los Estados Unidos 

La recopilacion y la comunicacion de los datos sobre 1a crimina1idad en 
los Estados Unidos han presentado siempre problemas muy serios. El obstacu10 
principal ha sido 1a relativa independencia de los sistemas de justicia de 10 
criminal de los estados individuales y e1 muy limitado control ejercido sobre 
estos sistemas por e1 Gobierno Federal. Como se sena10 en e1 Capitulo 2, esta 
situacion ha dado como resultado variaciones en los derechos penales, los pro
cedimientos criminales y las practicas judicia1es y administrativas que dan 
lugar a que los datos, en gran parte, no sean comparables. Ad emas, significa 
que no existe una autoridad central que exija 1a comunicacion de esta informa
cion. Es muy dif1ci1 para e1 lector extranjero comprender que la mayor parte 
de las estadisticas crimina1es naciona1es de este pais se basan en 1a coopera
cion completamente vo1untaria --y por consiguiente muy desigual-- de los or
ganismos de la justicia de 10 criminal que 1a proporcionan. 

En realidad la situacion es mucho mas comp1eja de 10 que parece indicar 
10 que se acaba de expresar, debido a1 hecho de que e1 gobierno .de los Estados 
Unidos funciona en tres niveles: el federal, el estata1 y e1 local, como se 
sena10 en el Capitulo 2. Se hallan organismos de la justicia de 10 criminal 
en cada uno de los tres nive1es. Las relaciones que tienen entre si carecen 
de uniformidad y son extremadamente complejas. Algunos organismos son comple
tamente independientes, especialmente si sus funcionarios son e1egidos por sus 
distritos electorales (por ejemplo, los alguaciles de policia (sherrifs) de con
dado y algunos de los jueces).· Por otra parte, hay algunas lineas verticales de 
autoridad: los laudos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligan a todos 
los tribuna1es y el Cong~eso de los Estados Unidos puede, dentro de sus limita
ciones constitucionales, sancionar leyes que son obligatorias en todo e1 pais. 

Al nivel del gobierno local, los principales organismos de la justicia de 
10 criminal son la pol:i.eia, algunos juzgados y 1a fiscalia. Los servicios de 
rehabi1itacion son muy limitados a este nivel, sirviendo las carce1es y varios 
1ugares de detencion en parte para las necesidades de detencion y en parte para 
los encarcelamientos a corto p1azo. Hay grandes variaciones entre 1a forma de 
gobierno local de los condados y la de los municipios. 

A nivel estatal se halla generalmente la policia del estado, cuyas funcio
nes varian grandemente. En algunos casos se limitan casi exclusivamente al con
trol del transito; en onros, la policia estatal opera como la principal fuerza 
de polic1a dentro de los l1mites del estado. E1 mas alto cargo estatal de vigi
lancia de la ejecucion de la ley es el de Secretario de Justicia. En muchos 
casos, hay unidades especiales de vigilancia de la aplicacion de la ley en la 
oficina del Secretario de Justicia, tales como las unidades contra el crimen 
organizado y las oficinas de narcoticos. Tambien hay tribunales con una 
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jurisdiccion que abarca todo el estado. Las principales instituciones penales 
y de rehabilitacion se hallan a cargo del gobierno estatal. Lo mismo sucede 
a menudo con los servicios de libertad vigilada bajo palabra y a veces con los 
de libertad cOlldicional con regimen de prueba. 

El Gobierno Federal tiene un conjunto separado de organismos de justicia 
de 10 criminal, dedicados principalmente a la vigilancia de la aplicacion y 
cumplimiento de las leyes federales. El Sec.retario de Justicia de los Estados 
Unidos se halla al frente de la Secretarla de Justicia de los EE.UU., bajo 
cuya jurisdiccion funcionan varios de los organismos de vigilancia de la 
aplicacion de la ley. Uno de ellos es la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI). Hay un sistema judicial con var: i niveles propios. El sistema penal 
y de rehabilitacion esta a cargo, en parLe, de la Secretaria de Justicia por 
conducto de la Oficina Federal de Carceles, y de la Junta de los EE.UU. de 
Libertad Vigilada bajo Palabra. Otra parte de dicho sistema, el Servicio 
Federal de Libertad Condicional con Regimen de Prueba, se halla vinculado con 
los tribuna1es federales y proporciona servicio sobre el terreno no solamente 
a los que se hallan. libres a prueba sino tambien a los liberados bajo palabra 
y pres os federales excarcelados. Hay muchas comisiones y juntas reguladoras 
a nivel federal. 

Como ya se ha senalado, en la mayor parte de los casos los organismos 
federales de justicia de 10 criminal no tienen un control jerarquico sobre 
los organismos estatales 0 locales, n1 los organismos estatales 10 tienen so
bre los organismos locales. De importancia aqul es el hecho de que no existe 
ni puede ejercerse control sobre la presentacion de datos sobre la criminali
dad. A este respecto solamente se pueden hacer solicitudes de cooperacion 
vo1untaria, reforzadas con ofertas de intercambio de servicios reclprocos de 
distintas clases. 

Respecto a las actividades de informacion sobre 1a justicia de 10 crLmL
nal, los organismos de justicia de 10 criminal en el perlodo que se examina 
necesitaban sistemas eficac~s de informacion, al menos por cuatro razones. 
La primera, por el nlimero constantemente creciente de las solicitudes federa
les de varias clases de informacion sobre los delincuentes y la tramitacion. 
de sus casos, tales como solicitudes de datos para los Informes Crimina.les 
Uniformes de la FBI y las estadlsticas de presos compiladas por la Oficina 
Federal de Carceles. La segunda, porque los organismos estan reconociendo 
gradualmente la importancia de un sistema de informacion sobre operaciones in
ternas para cada organismo, que Ie permita plallificar, gestionar y evaluar sus 
actividades sobre la base de datos (feedback) que recibe sobre sus propias 
operaciones; 1a tercera, porque hay una necesidad creciente de que los organis
mos den cuenta de sus actividades a los organismos supervisores y legislativos 
apropiados, especialmente para justificar desembolsos y lograr fondos para las 
operaciones futuras. La ultima, y quiz as la mas importante, porque hay una 
creciente necesidad de una rapida elaboracion de grandes cantidades de datos 
de operaciones para asegurar y aumentar la eficacia de la vigilancia del cumpli
miento de la ley; por ejemplo, la comprobacion instantanea del nUillero de la 
placa 0 chapa de los automoviles que se sospecha han side robados, cuando la 
policla esta persiguiendo a infractores de las leyes sobre la velocidad. 

.. 

- 15 -

La evolucion de los sistemas de informacion de la justicia de 10 criminal 
durante este perlodo se han concentrado en la satisfaccion de las cuatro nece
cidades antes mencionadas. Todos estos desarrollos entranan la elaboracion e1ec
tronica de datos que, desde la decada de 1960 ha sido considerada la principal 
esperanza de resolver los problemas de este pals en materia de recopilacion de 
datos sobre los crlmenes. Asl, en e1 perlodo 1970-75, se han disenado, ejecu
tado y desarrollado, y han alcanzado distintos grados de ter.minacion, sistemas 
de informacion basados en computadoras a niveles municipal, de condado, estatal 
y federal. Tales sistemas han side financiados con los presupuestos de los 
sistemas operacionales estata1es y locales, la Administracion de Asistencia pa
ra 1a Ejecucion de la Ley y la iniciativa privada. 

Estadadlsticas sobre Criminalidad Basadas en los Delincuentes 

Un acontecimiento de gran importancia en 1a comunicacion de los datos sobre 
la crimina1idad en este perlodo es el de las estadlsticas criminales basadas en 
e1 delincuente, que encierran la promesa de posibilidades totalmente nuevas para 
el analisis del comportamiento criminal, asl como una mejor manera de combatir 
e1 crimen. Los esfuerzos por trazar las carreras criminales de los delincuentes 
individuales Se remontan a hace unos 40 ~ 50 arros, en que se publicaron informes 
tales como el de E.H. Sutherland, The Professional Thief (El Ladron Profesiona1) 
y el de Clifford R. Shaw, The Natural History of a Delincuent Career (La Histo·· 
ria Natural de la Carrera de un Delincuente). Desde luego, los departamentos de 
policla desde hace tiempo han mantenido prontuarios de sus delincuentes mas p:li
grosos en sus zonas de operacion. El llamado historial criminal es un buen e]em
plo de historia de carreras criminales. Pero hasta hace muy poco la mayor parte de 
todas las estadlsticas criminales estaban incluidas en las estadisticas del "or
ganismo", en que se registraba el numero de delitos tramitados por la policla 
como crimenes conocidos por la policia, el nUillero de arrestos realizados, e1 nu
mere de personas excarceladas con regimen de prueba, el nUroero de delincuentes 
enviados a las prisiones, el nlimero excarcelado con libertad vigilada bajo pala
bra, etc. Tales estadlsticas erau muy buenas para expresar las caracterlsticas 
del volumen de las actividades de los organismos que las realizaban y hasta cier
to punto tambien servian como indicadores de la criminalidad. Pero no proporcio
naban una base para evaluar los efectos que las medidas puestas en practica por 
la justicia de 10 criminal ejercian sobre los delincuentes individuales, 0 para 
comprender el desarrollo de la carrera de un criminal, comprem,ion que es esecial 
para encarar el problema de la reincidencia. 

Desde hace por 10 menos 25 arros, los criminalistas de los EE.UU. han estado 
pidiendo a los organismos de operacion, tales como la Secretarla de Justicia de 
los EE.UU., que desarrol1en estadlsticas basadas en las carreras de los crimi~a
les 0 estadlsticas basadas en los delincuentes. Estas solicitudes quedaron SLn 
contestar en gran parte por la dificultad de trazar carreras criminales a traves 
de 50 0 mas juridicciones independientes 8.in canales de comunicacion de datos 
sobre el crimen debidamente establecidos. E1 cos to prohibitivo de una tal opera
cion era otro obstaculo. Por el10, fue para satisfacer una necesidad sentida 
desde hace largo tiempo que se desarrollaron en la decada de 1970 las estadfsticas 
transaccionales basadas en los delincuentes, en parte mediante proyectos tales 
como el Centro Naciona1 de Informacion sobre el Crimen~de 1a FBI, su Sistema 
de Division Automatizada de Identificacion y, finunciados por la LEAA, el Pro-
yecto SEARCH y los Sistemas Integrales de Datos. 
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E1 Centro Nacional de Informacion sobre e1 Crimen 

El Centro Nacional de Informacion sobre el Crimen (NCIC) es un sistema 
de informacion procesada en computadoras, estab1ecido p0r la Oficina Federal 
de Investigaciones como un servicio que ofrece a todos los organismos de vi
gilancia del cump1imiento de la ley de todos los niveles. E1 sistema fun
ciona por medio de computadoras, de la transmision de los datos por interme
dio de lineas de comunicacion, y de dispositivos de telecomunicacion. Su 
objetivo es el mejoramiento de 1a eficac.ia de 1a vigi1ancia del cumpliTnier,~to 
de 1a ley mediante un mas eficiente manejo e intercambio de informacion poli
cia1 documentada. 

El NCIC sirve como indice nacional a los organismos de vigilancia del 
cumplimiento de la ley en los 50 estados. Un organismo estatal que opere un 
sistema que abarque todD el estado es considerado como un terminal de control 
en el sistema del NCIC. El NCIC insta enfaticamente a los estados y a las 
zonas metropo1itanas a que desarrollen sistemas can computadoras a fin de 10-
grar que el NCIC, que complementa dichos sistemas, sea p1enamente eficaz. Par 
conducto de esos sistemas de los estados y las zonas metropolitanas, e1 NCIC 
puede ser usado por todos los organismos de vigi1ancia del cumplimiento de 
la ley. 

La red original, que camenzo a funcionar en enero de 1967, consistia en 
15 terminales de control de vigilancia del cumplimiento de la ley y una of i
cina de la FBI. Actualmente hay terminales en todas las oficinas regionales 
de la FBI y el servicio del NCIC se puede obtener en todos los 50 estados, 
e1 Distrito de Columbia y Canada. Los organismos de los estados 0 las ciuda
des que operan los terminales de control comparten con la FBI la responsabi
lidad de la disciplina del sistema en su conjunto, asi como de la exactitud 
y validez de 1a informacion a la que se Ie da entrada en e1 sistema. 

El primer eslabon de enlace con un sistema estatal de computadoras fue 
con e1 de la Patrulla Carretera de California, en abril de 1967. Pronto fue 
seguido por la union con el sistema de computadoras del pepartamento de Poli
cia de St. Louis, Missouri. Estos eventos constituyeron el primer uso de la 
tecnologia de comunicaciones pa.ra enlazar los gobiernos locales, estatales y 
federal en un sistema operacional con un objetivo funcional comun. Se preve 
que en el futuro el NCIC operara como una zona interfacial de computadora a 
computadora con cada terminal de control estatal. 

Originalmente habra cinco archivos en las computadoras. a saber: de per
son~s buscadas por la policia, de veh!culos robados, de chapas 0 placas de 
veh~culos aut?motores, de armas de fuego y de artlculos robados identificables 
En 1968, se affadio un ,archivo de valores robados, y se amulio e1 archivo de • 
v13hiculos automotores para incluir los aviones y los trineos motorizados. Al 
ana siguiente se anadio un archivo de embarcaciones robadas. La edicion mas 
reciente se produjo en noviembre de 1971, cuando comenz6 a funcionar un archi
vo de los historiales criminales de los delincuentes, el archivo de Historial 
Criminal en Computadoras (CCH). El NCIC tiene actualmente ocho archivos de 
historiales criminales, personas buscadas p~r la policia y varios tipos de 
bienes robados. 
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El 10 de febrero de 1975 habia un total de 4.888.165 registros activos en 
el NCIC, de los cuales 156.830 se relacionaban con personas buscadas por la 
poIicia; 831.675, con vehiculos; 224.626, con p1acas de vehiculos; 818.914, con 
IJrmns de fuego; 796.887, con hieno:" robados; 1.482.002, con va10res; 10.514, 
con embnrCDciones y 546,717, con historiales criminales. En enero de 1975, 11J 
red del NCIC realizo un totDl de 5.484.768 transacciones, es dccir, un prome
dio de 176.928 diarias. 

Proyecto SEARCH 

En junio de 1969, seis estados decidieron desarrol1ar conjuntamente un 
sistema nacional de intercambio de informacion sobre historiales criminales y 
experimentar con 1a recopilacion automatizada de las estadisticas de jU'5ticia 
de 10 criminal. Este trabajo, financiado por la Administracion de Asistencia 
para la Ejecucion de la Ley y los estados participantes, fue designado con el 
nombre de Proyecto SEARCH (£ystem for §lectronic ~nalysis and Retrieval of 
Qriminal gistory) , Sistema de Analisis y Recuperacion Electronlcos de Historia
les Crimina1es. 

Desde el punto de vista nacional, el proyecto demostro que grupos auto~ 
nomos podian trabajar armoniosamente unos con otros y con la principal fuente 
de financiamiento. A nive1 estatal, cada miembro del grupo trabajo en un 
componente especifico del proyecto, a menudo uno en el cual ye. se habia demos
trado la capacidad local, y cada miembro aumentaba su acervo de conocimientos 
teniendo representantes en todos los grupos de trabajo. Lo que es igualmente 
importante, el proyecto brindo 1a oportunidad a los profesionales de 1a justi
c:.~ de 10 criminal, sin distincion de su organizacion de procedencia, de reu
nirse en un ambiente favorable a la facultad creadora. 

A medida que el proyecto avanzaba, se invito a estados adiciona1es a 
observar y luego a participar. En 1970, el consorcio se amplio para incluir 
a representantes de cada uno de los 50 estados y de los tres ~erritorios, y a 
cuatro personas designadas por la LEAA. Regularmente se reunen con este grupo 
representantes de la Secretaria de Justicia y de otros organismos interesados. 
Al mismo tiempo, la mision del Proyecto SEARCH se amplio para incluir las apli
caciones de tecnologias -- toda la gama de los metodos cientificos avanzados -
a la justicia de 10 criminal. En particular, el Proyecto SEARCH habia de 
disenar, demostrar y ensayar sistemas prototipos que tuvieran utilidad para el 
sistema de justicia de 10 criminal en una multiplicidad de estados. 

A principios de 1974, e~ Proyecto SEARCH fue organizado como una sociedad 
anonima sin fines lucrativos, SEARCH Group, Inc. (SGI). Sus metas se definie
ron como sigue: Constituir un foro nacional para promover las comunicaciones 
entre los estados y entre estos y el gobierno federal en asuntos relativos a 
la aplicacion de la tecnologia al sistema de justicia de 10 criminal; crear 
una fuente reconocida de pericia que pueda ayudar a los gobiernos estatales 
y al federal en sus aplicaciones de la tecnologia; participar en las delibera
ciones sobre politica nacional que afecten tales aplicaciones de la tecnologia, 
y proporcionar apoyo de personal, tecnico y administrativo, a los Miembros del 
Grupo, a la Junta de Directores y a los comites creados en el marco del SGI. 

El Trabajo del Proyecto SEARCH se halla documentado en una serie de informes 
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tecnicos y memorandos, y en las publLcaciones de los simposios que se han cc
le.brado de tiempo en tiempo. El {llt"i.mo simposio del SEARCH, el Segundo 
Simposio Internacional sobre Sistemas de Informacion y Estadisticas de Justi
cia de 10 Criminal, fue celebrado en mayo de 1974. Las actas de sus sesiones 
y otras pub1icaciones son documentos exce1entes sobre acontecimientos y nove
dades en los sistemas de informacion en 1a decada de 1970. 

PROMIS 

Con financiamiento de la LEAA, se establecio e instrumento en 1971, en 
Washington, D.C., el Sistema de Informacion Administrativa de los Fiscales 
(Prosecutor's Management Information System -- PRONIS). El PROMIS es un sis
tema de informacion administrativa para uso de los organismos con funciones 
de fiscales. Ha logrado con exito cuatro objetivos administrativos signifi
cativos de las fiscalias: 

Primero, clasifica los casos de acuerdo con la graved ad del crimen y la 
peligrosidad del delincuente. Una unidad especial de litigio confiere aten
cion prioritaria a los mas importantes casos que se han de llevar ante los 
tribunales. En Washington, el indice de sentencias condenatorias en los 
casos que son preparados especialmente, es el 25 por ciento mayor de las de 
aquellos que son tramitados rutinariamente. 

Segundo, el PROMIS ayuda a reducir la programacion y los obstaculos 10-
gisticos que interfieren con el encausamiento de los casos segun 10 merecen. 
Con respecto a cualquier caso, automaticamente produce comparendos, listas 
de telefonos de testigos y de victimas, una lista de cas os pendientes para 
cualquier testigo dado, y notificaciones a testigos expertos, de forma tal 
que todas las partes interesadas puedan ser informadas en forma rutinaria de 
las fechas en que estan senaladas sus comparecencias. El PROMIS esta al tan
to de los aplazamientos de los casos individuales y toma nota, junto con las 
razones de los mismos, de si es responsable 1a fiscalia, la defensa 0 el tri
bunal. Ademas, el PROMIS: 

(1) Automaticamente alerta al fiscal cuando el acusado tiene otr.os 
casos que estan pendientes contra el; 

(2) Prepara regularmente listas de fugitivos de manera que los or
ganismos de vigilancia del cumplimiento de la ley esten infor
mados y puedan sistematicamente buscarlos para detenerlos, y 

(3) Rutinariamente imprime listas de los casos pendientes en las 
distintas etapas del enjuiciamiento para mas que un nlimero 
especificado de dias, de manera que puedan resolverse pronta
mente los problemas de demoras. 

Tercero, el PROMIS permite el desarrollo y la aplicacion de estandares 
de las facultades discrecionales de los fiscales. Tales facultades discre
cionales se relacionan con: 

(1). La decision de no encausar; 

(2) La decision de aumentar 0 disminuir la categoria de los cargos 
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hechos por los agentes que realizaron el arresto, 0 de anadir 0 
quitar cargos; 

(3) La negociacion y la aceptacion de alegatos de culpabilidad 0 ino
cencia respecto de los cargos; 

(4) La decision de pennitir a los acusados que entren en progr.amas 
que se separan del procedimiento judicial; 

(5) La decision de nolle prosequi, de abandono del proceso 0 de so
breseer la causa, y 

(6) El iniciar 0 concurrir en caso de aplazamientos. 

Para supervisar y hacer cumplir la aplicacion adecuada de la facultad dis
crecional en estas areas, las decisiones deben registrarse y ser recuperables 
para examen posterior. No solamente debe registrarse la naturaleza de la 
accion discrecionaria (por ejemplo, la decision de no acusar), sino tambien 
las razones por las cuales se tomo la decision (por ejemplo, se decidio no 
acusar porque el registro e incautacion fueron ilegales). Solamente cuando 
se conocen las razones de las decisiones discrecionarias pueden los fiscales 
supervisores estar en posicion de determinar si las decisiones discrecionarias 
de sus subordinados se ajustan a la polltica de la oficina. Esto se logra 
facilmente con el PROMIS, porque el mismo puede generar estadlsticas sobre las 
razones en que se basan distintos tipos de acciones de los fiscales, desde la 
modificacion de los cargos de la policia hasta las solicitudes de aplazamiento. 

El PROMIS tambien facilita la supervision de la imparcialidad de las deci
siones discrecionarias de los fiscales. Se puede determinar, por ejemplo, si 
acusados con antecedentes y cargos similares (en funcion de la clasificacion 
del PRO}ITS) reciben tratamiento igual. 

Cuarto, el PROMIS permite un analisis eficaz del funcionarniento administra.
tivo de la fiscalia. Por ejemplo, ayudaru a contestar las siguientes preguntas: 

(1) iQue porcentaje de los cargos hechos en los arrestos policiales 
son modificados por los asistentes que los examinan? lQue por
centaje de los casos iniciados por la policia son rechazados 
totalmente? 

(2) iCuales son las razones en las que se basan las modificaciones y 
rechazos de los cargos? iIndican estas razones que la fiscalia 
deberia instruir a la policia en asuntos tales como registros e 
incautaciones? 

(3) lPor que los asistentes del fiscal sobreseen causas? iLas razo
nes indican problemas relacionados con los testigos? 

Sistema integral de datos 

El Programa del Sistema Integral de Datos (Comprehensive Data System -- . 
CDS) fue anunciado por la LEAA en la primavera de 1972. Los estados partici
pantes en el programa voluntario tienen que convenir en hacer cinco cosas: 
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(1) establecer un centro de analisis estadistico; (2) asumir la responsabili
lIlld a ni.vel estatal de la comunicacHm uniforme de los crimenes; (3) desarro
llar un programa de estadisticas admLnistativas y subre operaciones internas; 
(lr) ejecutar un programa de lransaCClones basado en los delincuentes,que sea 
compatible con cl historial criminal procesado con computadoras, y (5) desa
rrollar capacidad para proporcionar a organismos estatales y locales y asis
tencia tecnica para sus estadisticas y sistemas. 

Cada uno de estos cinco componentes tiene una funcion importante. La 
funcion primaria del Centro de Analisis Estadistico (SAC) es la de analizar' 
estadisticas y de proporcionar un mecanismo estatal para el analisis de 
datos estadisticos tornados de los organismos de justicia de 10 criminal y de 
otros organismos a todos los niveles de gobierno dentro del estado. 

En cuanto a la comunicacion uniforme de los crimenes, la FBI ha urgido 
desde 1967 que los estados asuman esa responsabilidad. 

Otro componente del CDS, las estadisticas administrativas y sobre opera
ciones internas, actualmente se co~sidera que es esencial para la operacion 
nacional de todo organismo de justicia de 10 criminal. 

El area mas compleja pero mas prometedora de los programas del CDS es 1a 
del Modulo de Historia1es Criminales Procesados con Computadores Uti1izando 
Estadlsticas de Transacciones Basadas en los Delincuentes (OBTS). El sistema 
de OBTS sigue a los arrestados a traves de todo el sistema de justicia pe
nal des de el arresto hasta que finalmente sa1en del sistema. E1 OBTS regis
tra cada transaccion oficial significativa en el proceso, ine1uso la fecha. 
Esta clase de rastreo supone la participacion de la po1icia, la fiscalia, los 
tribuna1es y la rehabilitacion. Tambien supone la participacion de los or
ganismos estata1es y locales. Como estos componentes representan mas de un 
estado, los problemas de coordinacion y motivacion son extremadamente graves. 

Para ayudar a desarrol1ar este sistema, 1a LEM en 1973 anuncio tin pro
grama para desarro11ar sistemas de informacion judicial y sistemas de infor
macion sobre rehabi1itacion de amp1itud estata1. Se proveyeron fondos a 11 
estados participantes en programas del CDS para que estab1ecieran un sistema 
judicial estata1 prototipo y a 10 estados para que estab1ecieran un modulo 
de rehabi1itacion prototipo. Ambos proyectos estan bien ade1antados. 

Los directores de los proyectos de los 10 estados que estan e1aborando 
e1 modulo de rehabi1itacion y otras seis personas procedentes de campos re-
1acionados)formaron un comite y decidieron 1imitar sus primeros esfuerzos a 
las necesidades de rehabilitacion del criminal adulto. Este proyecto se 
titu1a Sistema Estatal de Informacion sobre Rehabilitacion Basada en el De
lincuente (OBSCIS). La labor del comite, sus conc1usiones, sugerencias y 
descripciones del contenido de un modulo de rehabilitacion se describen en 
un trabajo que se publicara en el otono de 1975. 

La quinta parte del programa del CDS, e1 componente de asistencia tec
nica, requiere que el estado asuma la responsabilidad de proporcionar asis
tencia tecnica a los organismos estatales y locales. Queda por determinar 
e1. grado y los metodos del suministro de asistencia tecnica eficaz. 
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El programa del CDS esta siendo llevado a cabo en la mayorla de los esta-
dos. 

Sistema Automatizado de la Division de Identificacion (AIDS) 

El procesamiento con computadoras de las hue,llas dactilares ha presen
tado un reto y un problema graves desde e1 comienzo de 1a elaboracion e1ectro
nica de datos en e1 sistema de justicia de 10 criminal. Durante e1 periodo 
1970-75 parece haberse 10grado un ade1ante importante, como resu1tado del 
cua1 1a Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha11a ahora en condiciones 
de establecer el Sistema Automatizado de la Divisio'n de Identificacion (AIDS). 

A fines de 1972 se entrego e instalo en la Sede de la FBI un lector auto
matico de huellas dactilares llamado IIFINDER" (Fingerprint reader). En 1974 
la FBI ordeno cinco versiones avanzadas de este lector, llamadas IIFINDER 11 11

,' 

que han de ser entregadas dentro de los proxitnos dos anos. 

E1 FINDER es un lector digital, de procesamiento de imagen, que lee y 
registra las caracterlsticas distintivas que se ha11an en las hue11as dacti
lares. El proceso de identificacion automatica de hue1las dacti1ares consiste 

~ 

en leer, registrar, clasificar, aparear y veri£icar las hue1las dacti1ares. 
El metodo basico del sistema es e1 de usar los datos de 1a direccion de las 
lineas dacti1ares para registrar {la posicion) y clasificar las hue11as dac
tilares y usar datos minuciosos para aparear1as. 

La automatizacion del sistema manual actual de la FBI entranara la con
version de las fichas de huel1as dactilares entintadas en usc a fichas de 
computadora. Un problema muy importante con e1 que se tropezara en este pro
ceso es el de la ca1idad 0 claridad de estas fichas de huel1as dactilares 
entintadas. E1 alcance y dificu1tad de esta conversion se evidencia por el 
hecho de que el Archivo de Huellas Dacti1ares Criminales de 1a FBI contiene 
mas de 21 millones de fichas de huel1as dacti1ares. Actua1mente, 1a Division 
de Identificacion de 1a FBI examina dial:iamente mas de 22 e 000 fichas de 
hue1las dactilares. 

Cuando este funcionando p1enamente, e1 AIDS mejorara en medida conside
rable los servicios de hue lIas dacti1ares proporcionados a los organismos 
del orden publico. Se espera que en a1guna fecha futura los organismos 
estatales y locales de vigilancia de la ap1icacion de la ley puedan partici
par en el AIDS mediante el uso de conexiones termina1es distantes (lectores 
de huel1as dactilares) que les permita hacer indagaciones directamente en 
los archivos de hue11as dacti1ares de la FBI que se hallen en la computadora. 

El Problema de la Preservacion de la Intimidad 

Un tema muy debatido planteado por 1a creciente disponibi1idad de infor
macion sobre justicia de 10 criminal es e1 de sus efectos en el derecho de 
los ciudadanos a 1a preservacion de su intimidad, que ha causado amplia 
preocupacion durante los anos 70. Se hallan en conflicto dos intereses dia
metra1mente opuestos: la necesidad publica de un sistema de datos sobre las 
actividades crimina1es para combatir y prevenir eficazmente las actividades 
criminales y el derecho constitucional a 1a preservacion de su intimidad que 
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tienen todos los ciudadanos, incluso los de1incuentes. Aunque este tema da 
lugar a una amplia garna de dificultades, el problema practico basico es el 
de como limitar el acceso a los archivos y a los tenninalcs de las coo~uta
doras a los autorizados, a los efectos de que solo reciban informacion para 
los fines especificos para los cua1es es recopi1ada. 

En junio de 1975, la Secretar1a de Justicia dicta un reglamento mediante 
e1 cua1 se intenta asegurar que solamente se de a conOcer informaci.on sobre 
e1 historial criminal cuando se muestre claramente 1a necesidad de 1a misma. 

7. Eva1uacion de los Programas Operacionales 

Este resumen se ha referido reiteradamente a las evaluaciones de la 
eficacia de los sistemas de lucha contra el crimen que fueron consecuencia 
de una preocupacion nacional sobre los actuales metodos y politicas para el 
trato de delincuentes. Aunque este interes en la evaluacion data ~e mucho 
antes de 1970, recientemente ha adquirido tal importancia que es casi esen
cia1 que exista un componente de evaluacion a los efectos de justificar cual
quier gasto de fondos, tanto federa1es, como estata1es: locales 0 privados, 
para 1a mayor parte de los proyectos y, por cierto, los ex'perimentales. 

Este constante incremento de la conciencia de que debE~ evaluarse a fin 
de poder progresar, es digno de destacarse. Ad ema s , aunquE~ en los u1timos 
cincu anos nO hubo novedades espectaculares en la evaluaciCin de los p)'ograma:3 
de justicia de 10 criminal, el grado de comp1ejidad de las tecnicas d~ eva
luacion indudablemente ha aumentado, y muchas maneras de medir el exito que 
parecian adecuadas hace unos anos hoy se consideraria candido e1 usarlas. 
Por ejemplo, 1a ausencia de nuevo arresto por otro deli to como e1 solo indi
cador del exito de un programa de tratamiento de rehabilitacion seria consi
derado hoy dia un criterio bastante primitivo. Un analisis de costo ... benefi
cio directo, que hace unos pocos anos parecia ser la ultima palabra en la 
comparacion de las medidas para. combatir el crimen, hoy dia seria puesto muy 
en tela de jUicio a menos que al mismo tiempo se tuvieran en cuenta otras 
consideraciones, inc1uso el efecto de tales medidas en los derechos indivi
dua1es y aun en e1 medio- Igualmente, los investigadores reconocen ahora 1a 
insuficiencia de la eva1uacion con el solo proposito de justificar gastos. 
Ademas, investigan los efectos a largo plazo de los proyectos en el programa 
de justicia de 10 criminal en su conjunto. 

Un ejemplo exce1ente de eva1uacion emana del cierre en 1972 de las ins
tituciones estata1es de Massachusetts para de1incuentes juveniles. A medida 
que tales instituciones son sustituidas por otras basadas en la comunidad, 
cada etapa. va acompanada de un programa paralelo, debidamente financiado, 
para evaluar sus efectos. Por ello, los informes sobre el experimento de 
Massachusetts (que se examinan con mas detalles en el Capitulo 11 de este 
informe) no son una mera descripcion, sino que incluyen minuciosos estudios 
de evaluacion de los resultados. 

Otra consecuenGia del nuevo enfasis en la evaluacion, es el escepticismo 
prevaleciente sob~e los programas de rehabilitacion y el deseo de que se 
empleen nuevos y 1.lejores metodos. 
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La jUBticia de 10 criminal en los Estados Uni.dos en la primera mit ad de 
la decada de 1970 no puede ser comprendida sin una conciencia del papel que 
juega estel:mfasis que se he confetrido a la evaluacion. 

8. Expansion de la Ensenanza sobre Justicia de 10 Criminal 

El acontecimiento en materia de justicia de 10 criminal de los (ttlimos 
cinco anos que quizas tenga mas profundas repercusiones es el de la expansion 
de las oportunidades de ensenanza en materia de justicia de 10 criminal a 
nivel universitar.io. Aunque los origenes de esta expansion de la ensenanza 
se remontan a la decada pasada, los ultimos cinco anos fueron realmente un 
periodo de explosion educativa. 

La ensenanza antes de 1960 

Antes de la decada de 1960, muy pocos agentes de policia 0 agentes custo
dios en trabajo institucional tenian una educacion especializada para prepa
rarlos para sus carreras, 0 educacion alguna excepto la elemental y, en el 
mejor de los casos, 1a secundaria. El nivel educativo del personal en los 
niveles superiores, tanto de la polid_a como en el campo de las labor:s de 
rehabilitacion, con frecuencia E\ra mas alto, pero generalmente no habl.a una 
ensenanza especializada para prepararlios para sus t-rabajos. Desde luego, la 
situacion variaba de un estado a otro. 

Sin embargo, habia una gran diferencia entre el nivel de educacion carac
teristico de las personas en lab0l7es de orden publico y el de las que traba~ 
jaban en rehabilitacion. El mas alto nivel educativo del ~e~son~~ de reh~bl.
litacion se debia en parte a las relaciones entre la rehabl.ll.tacl.on y 1ad~s-
ciplina de 1a criminolog1a, que entrana e1 estudio de 1a etiologia de la con

ducta criminal a fin de lograr la reduccion de 1a crimina1idad mediante 1a 
e1iminacion de las razones que dan 1ugar a tal conducta. Esta ensenanza 
incorporo al sistema de justicia de 10 criminal personas.con ca~acit~cio~ 
profesional 0 a1 menos con una capacitacion general de nl.ve1 unl.ve~sl.tarl.o. 
La profesionalizacion fue especialmente conspicua e~ cuanto ~e.refl.ere.a 1a 
libertad condiciona1 con regimen de prueba y a 1a hbertad Vl.gl.lada. En los 
primeros tiempos de estos programas, la mayor parte de los.trabajadores e~ 
estos campos no tenian los anteceden~es educativos que debl.eran haber tenl.do. 
La naturaleza de sus cargos, sin emba17go, sugeria la neces idad de mas altos 
estandares educativos, y durante varias decadas antes de 1a de 1960, 1a capa
citacion como trabajador social, que culminaba a1 menos en un titulo profe
sional de "Master's", fue el estandar para los funcionarios de libertad con
dicional y de libertad vigilada. En consecuencia, cuando se inicio e1 ~o~i
miento en favor de mas altos nive1es educativos en 1a justicia de 10 crl.ml.nal, 
el campo de la vigilanc.ia del cumplimiento de la ley y e1 de la rehabilitacion 
se hallaban en niveles bien diferentes. 

Los tribunales, los fisca1es y la defensa estaban en situaciones distin
tas, ya que desde mucho antes la graduacion en una escue1a de derecho, al 
igua1 que una preparaci6n general universitaria, se habra convertido :n. un 
requisito necesario para esta parte del sistema de justicia ~e 10 crl.ml.~al: 
Sin. embargo, las escuelas de derecho r&tra vez impart1an ensenanza especl.all.-

d 1 ., 1 . ~l curso de derecho penal 0 quizas zada en justicia e 0 cr~ml.na , Sl.no so 0 un 



de procedimiento penal, y nada sobre el manejo del problema de la criminali
dad. 

Un punto ffiUy importante que debe tenerse en cuenta es el de que la ense
nanza sobre justicia de 10 criminal casi uni.versalmente ha sido tenida en 
poca estima academica en las instituciones de ensenanza superior de los 
Estados Unidos. Se consideraba que la ensenanza sobre justicia de 10 criminal 
era ensenanza aplicada, la que no era bien considerada en las universidades 
prestigiosas ni en las facultades de disciplinas cientificas establecidas. 
Ademas, el bajo nivel educativo de los policias y de los agentes custodios 
antes de entrar en e1 servicio hac1a parecer un poco ric1.1cula la idea misma 
de una ensenanza universitaria para estos grupos profesionales. Todo plan 
de ensenanza especializada antes de entrar en el servicio para el personal 
que trabaja con los delincuentes 0 administra las instituciones que tratan 
con e11os, E.!ra echado a un lado en favor de la capacitaciCm en el trabajo de 
psicologos, psiqu1atras y trabajadores sociales en general, entre otros, 
cuando y si entraban en el servicio de rehabilitacion. 

La sola excepcion de. este cuadro general era la ensenanza de los crlml
nalistas, pero aun con ellos no se seguiaun programa especializado de cri
minolog1a. Mas bien, algunos estudiantes del departamento de sociologia de 
una un'iversidad se concentraban en el estudio de la criminologia, trabajando 
con los profesores especializados en la materia, adquiriendo as1 una cantidad 
considerable de educacion criminologica al margen de los programas regulares o 

Desde luego, hab1a algunas excepciones notables. Por ejemplo, la 1icen
ciatura en criminolog1a, establecida en Berkeley en 1933, se convirtio en una 
Escuela de Criminolog1a en 1950. Pero esta escuela fue por decadas practica·· 
mente el unico ejemplo de esta c1ase de programa. La conciencia de estos 
hechos es esencial para una comprension adecuada de la magnitud del cambioen 
la ensenanza superior que comenzo a fines de los anos 60, pero que se desa
rrollo plenamente a principios de la dec ada de 1970~ 

Ensenanza y capacitacion 

Al examinar la preparacion que se daba en el decenio pasado al personal 
para e1 campo de la justicia de 10 criminal, es importante distinguir entre 
ensenanza y capacitacion. Si bien la distincion siempre ha existido, se hizo 
mas importante con la expansion de los recursos para la preparacion del per
sonal de justicia de 10 criminal. La "ensenanza" se refiel:e a la preparacion 
de caraeter general en una institucion de ensenanza; aun en el caso de la en
senanza profesional 0 especializada, significa una preparacion general para 
una clase particular de ocupacioll 0 profesion. Entre la ensefianza general y 
la especializada se halla la ensenanza de adaptacion, que es un programa de 
ensefianza adicional para las personas cou educacion general (por ejemplo, 
personas con tltulos universitarios en artes y ciencias) que proyectan prepa
rarse para un campo mas especializado, como el de la rehabilitacion. Por 
otra parte, la "capacitacion" se refiere a la preparacion para un cargo 0 
trabajo espec1fico despues de que la persona ya esta empleada en un organismo, 
institucion 0 sistema. La capacitacion se puede recibir ~ntes de comenzar a 
trabajar, caso en el cual se conoce con la designacion de capacitacion previ.a 
al servicio; 0 puede recibirse mientras se trabaja, en que recibe 1a designa
cion de capacitacion en el servicio. 
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Actualmente se estan debatiendo los meritos relativos de la capacitacion 
en c1 servicio (es decir, del mejoramiento del personal actual) y de la cnse-
11anza (es decir, de 1a preparacion de mejor personal para el futuro). Tanto 
In enseilanz[t como 1£1 capacitacifm para el campo de 1[1 jus tici£l de 10 criminal 
se han ampliado rapidamente cn cl decenio de 19700 

Crecimiento en el decenio de 1970 

Un factor principal en esta reciente expansion de la ensenanza y de la 
capacitacion ha sido el Programa de Ensenanza de Vigilancia del Cumplimiento 
de la Ley (LEEP) y otro fondos especiales proporcionados tanto directamente 
por la LEAA como por organismos estatales de planificacion financiados por 
la LEAA. Las instituciones de ensenanza superior tambien han contribuido a 
esta expansion al desarrollar y fortalecer nuevos programas de estudio y 
otros programas con independencia del financiamiento federal. Igualmente, 
muchos organismos e instituciones de vigilancia del cumplimiento de la ley y 
de rehabilitacion han desarrollado y fortalecido sus programas de capacita
cion en e1 servicio y previos al servicio por su propia iniciativa 0 con 
fondos estatales 0 locales, reaccionando ante la necesidad y el esp1ritu de 
los tiempos. 

Las estad1sticas pueden dar una idea de la explosion en la ensenanza y 
1a capacitacion, aunque ni las cifras en dolares ni el nfrmero de personas 0 
de instituciones de ensenanza que estas estad1sticas abarcan pueden ref1ejar 
plenamente 10 que esta sucediendo. Las estad1sticas disponibles a menudo no 
estan completas 0 tienden a dar una impresion falsa, porque antes de que Sur
giera e1 concepto de 1a ensenanza para la totalidad del sistema de justicia 
de 10 criminal, parte de esta ensenanza era impartida en programas de vigilan
cia del cumplimiento de la ley 0 de ciencia policial, y en programas de crimi
nologia sociologica y de rehabilitacion. El aumento de programas de "justiciCJ. 
de 10 criminal" es contrarrestado en cierto grado por una disminucion de los 
programas de "sociolog1a" relacionados cor.. temas similares. Otras clases de 
programas, tales como los programas de enseiianza de trabajadores sociales que 
ponian mas enfasis en la rehabilitacion, unas veces se inclu1an en las en
cuestas y otras no se incluiano Generalmente e1 estudio de derecho penal se 
excluia tota1mente. Pero a pesar de todas estas limitaciones, 1a informacion 
estadistica siguiente indica la magnitud de esta tendencia. 

De acuerdo con el Directorio de 1975-1976 de la Asociacion Internaciona1 
de Jefes de Policia, en 1960 hab1a 40 escuelas que conferian grados de Asocia
dos en Artes en materia de justicia de 10 criminal y 15 instituciones que 
otorgaban licenciaturas 0 grados superiores. En los Estados Unidos el grado 
de "Asociado en Artes" (AA) se confiere despues de completados los dos primeros 
anos de estudios de nivel universitario, usualmente por las llamadas "escuelas 
superiores preparatorias" ("junior colleges"). En 1975, el propio Directorio 
enumera 664 instituciones que otorgan grados academicos en e1 campo de la 
justicia de 10 criminal, muchas de las cuales confieren varios grados. El 
Directorio informa que se pueden obtener 729 grados de asociado en artes, 376 
de licenciado, 121 de "master's" y 19 de doctoradoo 

La tabla siguiente, tomada del Directorio de 1975-1976 de la AIJP, presen
ta el cuadro completo del progreso logrado. 
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Grados que se podian obtener en materia de justicia de 10 criminal des
de 1966hasta 1975: 

til 
III 
~ a a 

't:l a Ill'M 
0 til til 't:l 't:leJ 
't:llll 'M - til ::l 
til.\-l CJ !-I !-I O.\-l 

'M !-I ~ III 0 !-I'M 
cJ<tl Q) .\-l .\-l Q).\-l 
0 CJ til CJ ~~ tIl~ 'M til 0 

Directorio <tlQ) t-1 :a: A ZH 

1966-1967 152 39 14 4 184 
1968-1969 199 44 13 5 234 
1970-1971 257 55 21 7 292 
1972-1973 505 211 41 9 515 
1975-1976 729 376 121 19 664 

Los datos recopi1ados por e1 LEEP sobre los progr&~s en los ~ue se po
dian obtener grados academicos en materia de justicia de 10 crimin41 son otra 
fuente importante de informacion. Respecto de 1965, 1a Oficina de'Asistencia 
para 1a Ejecuci6n de 1a Ley, predecesora de 1a LEAA en 1a 8ecretaria de Jus
ticia de los Estados Unidos., estimaba el nfunero de programas como sigue: 

65 AA (Asociados en Artes) 
21 BA (Licenciados en Artes) 

6 MA (Maestros en Artes) 
3 Ph.D (Doctorados) 

95 

La tabu1aci6n rea1izada con las solicitudes de apoyo dirigidas al LEEP 
para 1975 da e1 siguiente nfunero de programas en justicia de 10 criminal: 

740 AA 
423 13A 
164 MA 

21 Ph. D 
1.348 

Ademas, el LEEP informa las siguientes cifras para 1975 de pP?gramas que 
se hal1an en las u1timas etapas de p1anificaci6n: 

200 M 
150 BA 

50 MA 
8 Ph. D 

408 

Las cifras del LEEP tambien muestran que e1 nfunero de estudiantes que 
reciben ayuda del LEEP aument6 de 54.778 en 1970 a 96.500 en 1974. De esta 
ultima cifra, 86.700 eran estudiantes en el servicio y 9.800 antes de entrar 
en e1 servicio. La cifra de los estudiantes que se hal1aban enel servicio 
se subdivide en 68.540 estudiantes de funciones policia1es, 13.800 de reha
bi1itaci6n y 4.360 de tribunales y otros. Los fondos anuales asignados a 
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1a ayuda que presta el LEEP durante e1 mismo periodo aumentaron de $18 mi110nes 
en 1970 a $40 millones en 1974. 

Aunque cabe especular cuantos de los que reciben esta ensenanza especial i
zada realmente han de iniciar carreras en el campo de la justicia de 10 crimi
nal, hay razones sobradas para suponer que los candidatos provenientes de esta 
amplia fuente de personas con educaci6n profesional gradualmente han de impreg
nar e1 sistema operacional de justicia de 10 criminal y cambiar sustancialmente 
su caracter. 

9. Nuevos Acontecimientos en los Subsistemas de Justicia de 10 Criminal: 
la Policia 

Los cambios socia1es y' tecno16gicos que se han producido desde el Cuarto 
Congreso de las Naciones Unidas, ce1ebrado en 1970, han influido de manera 
significativa en varios aspectos de 1a labor policial en los Estados Unidos. 

Cambios Sociales 

Los cambios sociales han tenido una gran influencia en los procedimientos, 
e1 personal y 1a administraci6n de la po1icia. Algunos de estos cambios se 
han producido como consecuencia de las trascendentales modificaciones en las 
actitudes sociales de los ciudadanos a cuyo servicio se hallan los organismos 
policia1es, particularmente en las regiones mas urbanizadas. La gente esta 
teniendo mas interes en la accion 0 1a falta de accion de su gobierno. Esto 
es especialmente cierto respecto a la funci6n policia1. Durante los ultimo~ 
cinco anos ha habido una tendencia hacia el "acortamiento" de las estructuras 
de organizaci6n de la policia, a los efecl:os deponer al agenl:e policial en 
contacto mas estrecho con el ciudadano. A medida que se acorta la estructura 
de organizacion, se confiere mayor autoridad al nivel de contacto con el pu
blico y e1 agente de policia tiene mayor responsabilidad y autoridad discre
cional. 

La policia tambien ha reexaminado su funci6n y actitud como funcionarios 
del gobierno. Hay una tendencia a preferir la prevencion maS bien que la 
reacci6n. La policia ha pas ado a cons~derar que su funci6n primaria es la 
del manejo general de los con£lictos,mas bien que la investigacion de los 
incidentes criminales y la captura de los criminales. 

Aunque esta ultima funcion continua siendo una actividad importante, la 
trascendencia,de la funci6n policial en el manejo de los conflictos sociales 
(que no son necesariamente criminales) ha resu1tado en cambios de enfasis en 
la capacitaci6n , fa formulaci6n de politicas, los procedimientos y 1a estruc
tura de organizacion de la po1icia. 

E1 concepto nuevo del papel de la policia y en consecuencia de sus fun
ciones en la comunidad, ha puesto en primer plano e1 problema del nive1 edu
cativo de los· agentes de policia para realizar tal labor. 8i un policia ha 
de manejar conflictos sociales, tiene que estar capacitado para analizar e1 
conflicto en funci6n de sus causas y estar famiHarizado con las tecnicas 
para resolverlo. Esto entrana educaci6n en las ciencias sociales y del com
portamiento, educaci6n que tradicionalmente se imparte en las instituciones 
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de ensenanza superior. El modelo actual del papel del policia como encarga
do de manejar los conflictos en el caso de tensiones y disturbios etnicos; 
en el trato de personas anormales mentalmente, de toxicomanos y alcoh6licos; 
en el apaciguamiento de conflictos familiares y en su actuacion durante de
mostraciones y disturbios en potencia motivado$ por los derechos civiles y 
otras causas ideologicas, indica que los policias deben tener perspectivas 
amplias y objetivas, mas bien que basarse en estereotipos creados por el 
prejuicio y en frases gastadas. La comprension de todo ella ha llevado a un 
creciente apoyo a la educacion universitaria para 1a policia. 

La Comisi6n del Presidente sobre Vigilancia del Cumplimiento de la Ley 
y Administracion de JustiG:ia ya en 1967 expres6 que "e1 objetivo final de 
todos los departamentos de policia ha de ser que todo el personal con facul
tades generales para hacer cumplir la ley tenga el primer titulo universi
tario". La Comision Asesora Nacional sobre Estandares y Metas de la Justicia 
de 10 Criminal, en su volumen sobre la Policia, no solo apoyo esta recomen
dacion general, sino que hasta sena10 los terminos en que se deberian llenar 
estos requisitos sobre educacion. Este calendario sugiere que todo organis
mo policial debe exigir inmediatamente, como condici6n inicial de empleo, la 
terminacion de por 10 menos un ano de estudio en una universidad acreditada. 
A mas tardar en 1975 deberia exigirse la terminacion de por 10 menos dos anos 
de tales estudios. Para 1978, el requisito deberia aumentarse a tres anos, 
y para 1982 deberla ser condicion inicial de empleo en toda fuerza de policia 
el tener un titulo universitario de bachi11er conferido por una universidad 
acreditada. Al mismo tiempo, se propugna el estudio en el servicio del per
sonal de po1icia, que debe rea1izarse asistiendo a las universidades que 
ofrecen programas de ensenanzaapropiados. Se recomienda que se estimule 
esta educacion mediante el pago de 10$ gastos, el sena1amiento de horas de 
trabajo que permita asistir aclases y ofreciendo incentivos en materia de 
salario. 

En el Capitulo 8 se describio el notable incremento de los medios de 
ensenanza para el personal de la justicia de 10 criminal, especialmente 
para la policia. Este aumento puede dar 1ugar a que los estandares de edu
cacion de 1a policia mencionados anterio~inente se ajusten bien a las reali
dades sd. el apoyo a los programas de ensenanza continua al nive1 de los 
comienzos de la decada de 1970. 

Tambien se ha prestado considerable atencion a la capacitacion antes de 
entrar en e1 servicio, y en el servicio. S~ ha expandido grandemente el po
tencial de capacitacion de las llamadas Academias de Policia. Durante los 
ultimos cinco anos se ha prestado gran atencion al estab1ecimiento de comi
siones estatales sobre capacitacion y estandares de los agentes de policia. 
En la fecha en que se redacta este informe, todos los estados menos cinco 
tienen alguna clase de legislacion que crea los mecanismos para establecer 
Y.hacer cumplir los estandares y la capacitacion minimos para el personal 
del orden publico, usualmente por conducto de una comision. Los directores 
de estas comisiones se han organizado y han constituido la Asociacion Nacio-' 
n~: de Directores Estata~es de Capacitacion para la Vigi1ancia de la Aplica
CLon de la ~ey. Se cons1dera que esta Asociacion ha de ser una fuerza pode
rosa y creC1ente en favor del desarrollo profesional y el mejoramiento de los 
estandares en la labor policial en los Estados Unidos. 

; 
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Cambio Tecnologico 

En los ultimos cinco afios, los adelantos tecnol<5gicos han tenido un 
efecto acelerado sobre las operaciones de la pOlicfa en los Estados Unidos. 
En este perlodo se ha producido la expansi<5n y el entrelazamiento de los 
sistemas estatales, regionales, locales y nacionales de informacion criminal 
de telecomunicaciones y basados en computadoras. Estos sistemas permit en 
que sean asequibles al organismo m~s remoto las comunicaciones directas y 
las fuentes de informacion en cualquier archivo estatal local 0 nacional de 

, '- ' datos. Mas au.n, el des arrollo reciente de varios modelos de terminales mo·-
vil;S de computadoras literalmerte ha conectado al agente de policla que 
esta en la calle con los sistemas de informaci~n criminal, y actualmente 
estan en marcha varias operaciones experimentales para probar y examinar los 
efectos de esta capacidad. 

Estas y otras tecnologlas han creado un medio favorable al amnento del 
interes en compartir los sistemas y servicios entre los organismos policia
les, incrementando as! la tendencia hacia la conso~idacion, la planificacion 
regional ~a cooperacion entre los organismos. 

10. Nuevos Acontecimientos en los Tribunales 

Durante el quinquenio de 1970 a 1975, los tribunales de 10 criminal 
continuaron siendo el centro de la atencion publica y desempenando el mismo 
papel impo~tante en la lucha contra la criminalidad que en la d~cada previa. 
En su prop1a esfera, los tribunales de 10 criminal son un ejemplo del papel 
importante asumido por los tribunales en general en los ultimos veinte afios, 
a medida que se convirtieron en un factor crucial en los derechos civiles 
las pr~cticas discriminatorias y muchos otros problemas sociales, econ6mi~os 
y culturales de la nacion. 

Las actividades de ~os tribunales son causa de aguda controversia. 
Algunos grupos y personas aplauden sus acciones en materia de derechos civi
les y de la aplicacion de los procedimientos legales debidos y considera~ 
que debian haberse realizado mucho tiempo antes y que son esenciales para 
revitalizar la sociedad estadounidense en el esplritu de la Constitucion y 
de los principios democraticos. Otros, con no menos clamor, afirman que 
las sentencias de los tribunales, especialmente las del Tribunal Supremo de 
los EE. UU., son la causa principal de inquietud y m~s especificamente del 
creciente problema de la criminalidad. Los muchos problemas en los c.uales 
las acciones de los tribunales han. sido de importancia crucial para el sis
tema de justicia de 10 criminal, pueden ser analizados y presentados de 
diversas maneras. 

Ca,usas de ].<1 Crisi s Judicial 

Do~;factore~ principales han contribuido a la "crisis judicial", que se 
reconOC10 por'pr1mera vez como un problema significativo en la dec ada de los 
60. Uno de estos factores ha sido la falta de pautas basicas en el proceso 
ae la formulacion de decisiones judiciales; el otro, la "carga excesiva" de 
los casos criminales que pesa sobre los tribunales. Lafalta de pautas 
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refleja la incertidumbre general y la falta de acuerdo sobre la metodolog1a 
basica que ha de usarse al tratar con los delincuentes. La necesidad de pro
teger a la sociedad refrenando en general la criminalidad e incapaci ta.ndo 
al delincuente particular para que vuelva a delinquir y, por otro lado, el 
deseo de rehabilitarlo, se han convertido gradualmente en consideraciones 
de igual importancia al decidir qu~ se ha de hacer con ~l. Estando dividi
das las autoridades en sus puntos de vistas sobre cual es el mejor metodo 
que ha de usarse, y faltando pautas expllcitas en la Constitucion -- 0 en 
cualquier otro lugar, por 10 demas -- no parece que haya una polltica judi
cial uniforme sobre el tratamiento que debe darsele a los delincuentes y a 
los delitos. Una consecuencia ha sido una significativa disparidad en las 
condenas imptlestas a los delincuentes, que constituye una preocupacion rei
terada de este perlodo. 

En cuanto al problema de la carga excesiva, la situacion sigue siendo 
crltica. Los tribunales no tienen recursos adecuados para dar curso a los 
muchos casos criminales a los que deben hacer frente. Esta congestion en 
los tribunales crea un embotellamiento que tiene efectos significativos en 
la totalidad del sistema judicial. 

Uno de dichos efectos es la dependencia en la negociacibn de los a1e
gatos de culpabilidad como medio de acortm~ el procedimiento judicial y de 
resolver muchos casos sin necesidad de juicio. La negociacion de los ale
gatos de culpabilidad, que recientemente ha recibido la sanci(5n y aproba.,. 
cion del Tribunal Supremo de los EE. UU., implica negociaciones entre el 
fiscal y el acusado, mediante las cuales el acusado conviene en declararse 
culpable de un cargo criminal a cambio del sobreseimiento de otros cargos 
en un enjuiciamiento 0 instruccion por razon de varios cargos, 0 la red~c
cion de los cargos a delitos con penalidades menores. En muchos casos 
la negociacion versa sobre la naturaleza de la condena que se ha de im
poner. Por ejemplo, el fiscal puede ofrecer recomendar que la condena a 
prision se suspenda y que se ponga al delincuente en libertad condicional 
con r~gimen de prueba. 

Las carceles y los centr~s de detencion en los cuales se hallan dete
nidos los delincuentes antes del juicio estan repletos. El apinamiento en 
las carceles metropolitanas principales ha creado condiciones tan pasmosas 
que los tribunales han ordenado el cierre de las principales carceles en 
las ciudades n~yores hasta que se'tomen medidas que aseguren estandares 
mlnimos de salud y seguridad. En muchos casos estas carceles permanecen 
cerradas porque, por la forma en que est~n construidas, no es posible que 
se ajusten a los estandares impuestos por los tribunales, y no hay fondos 
municipales suficientes para hacerles renovaciones de gran importancia. 
Por consigtliente, los presos son transferidos a otras instituciones, a 
menu do a prisiones construidas para reos condenados por delitos graves. 

El alooento del n~ero de los casos criminales tambien ha impuesto 
una carga enorme sobre los tribunales de apelacic;n estatales y federales. 
A medida que se presentanmas recursos de apelacion, la list a de casos 
ante estos tribunales, entre ellos los casos atrasados sin decidir, sigue 
creciendo. Tambien ha aumentado el n1imero de las acciones colaterales 
en la vla judicial contra las decisiones'de los tribunales estatales y 
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federales por el reciente enfasis puesto por los tribunales federales en la 
proteccion de los derechos de los presos. Las peticiones de habeas corpus 
y las acciones basadas en los derechos de los presos se han multiplicado en 
los ~ltimos cinco afios y hoy dla constituyen una parte significativa de los 
asuntos presenta.dos ante los tribunales federales. 

Tambien contribuyen adicionalmente al volumen de los procedimientos 
judiciales las disposiciones que establecen que los delincuentes indigentes 
han de tener abogado defensor siempre que haya la posibilidad que se im-' 
ponga en el caso pena de prisi6n. Estas disposiciones en teorla aseguran 
al acusado indigente que un abogado ha de proteger sus derechos plenos a 
que se 10 someta a1 procedimiento debido, de acuerdo con el sistema estado
unidense extraordinariamente tecnico de protecciones constitucionales. Sin 
embargo, en la ?~ractica, la gran masa o.e los casos criminales continlla 
siendo resuelta a la ligera, mediante compromisos y negociaciones, en que 
el acusado pObre frecuentemente queda en peores condiciones que el acusado 
acaudalado que ha podido contratar los servicios de abogado. Los abogados 
de oficio frecuentemente tienen una carga pesada de asuntos, especialmente 
en los tribunales estatales, y no pueden dedi carle a cada cliente el tiempo 
y el esfuerzo que e1 abogado contratado puede brindar al caso de un acusado 
rico. 

La falta de jueces para hacer frente al considerable awnento de la 
cantidad de litigios ha dado lugar a solicitudes de que ~e creen nuevos 
cargos de jueces y, especialmente en el sistema federal, de que se aumenten 
los salarios judiciales. Pero por varias razones, especialmente la situa
cion de la economla, estas peticiones no han sido satisfechas. Hay senales 
perturbadoras de una tendencia de los jueces a abandonar la judicatura y 
regresar a la practica privada de la abogacia. 

Otro factor que ha contribuido a la congestion en los tribunales han sido 
las practicas administrativas anticuadas aun seguidas por muchos tribunales. 
Pero la crisis judicial es tambien el resultado del propio sistema de jus
ticia, por sus procedimientos contenciosos, complejos y pesados, con todas 
las oportunidades que ofrece de demorar la terminacion del caso al conceder 
la oportunidad de impugnar las decisiones en cada una de las etapas del pro
cedimiento. Durante la decada de 1960, algunos de estos procedimientos com
plejos y pesados adquirieron categorla constitucional quedando inmunes a la 
modificacion por las leyes. Con el increm.ento del exceso de carga. que pesa 
sobre los tribunales, esta situaci6n se ha puesto aGo mas grave durante el 
perlodo que se examina. 

Otro factor que contribuye al exceso de carga que pesa sobre los tri
bunales ha sido el aumento de las impugnaciones legales que se pueden hacer 
a las decisiones de los funcionarios administrativos, de la policla y del 
sistema correccional, 10 que hace improbable que pueda llevarse ningun 
caso criminal desde el principio hasta el final sin que se cometa un error 
impugnable. El problema pasa a ser el de la ingeniosidad del abogado defen
sor para descubrir un error y convencer al tribunal de que el error merece 
ser subsanado. Finalmente, los tribunales han comenzado a revisar muchos 
aspectos de la facultad discre0ional administrativa que antes no entraban a 
considerar. En conjunto, se ha aplaudido el sistema por proporcionar mayor 
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proteccHin de los derechos constitucionales de los acusados. Sin embargo, al 
mismo tiempo, estos procedimientos han tenido el efecto de hacer mas lento el 
proceso de 10. justicia de 10 criminal y de hacer mas significativas las discre
pandas en la defcnso. entre los acuaados ricos y los indigentes. 

Esfuerzos por Resolver la Crisis 

l.Qu~ se ha hecho en los Ultimos cinco afios par aliviar esta situaci6n 
alarmante1 Se describiran brevemente algunos de los esfuerzos principales. 

Uno de estos fue el Proyecto del Colegio de Abogados de los Estados 
Unidos sobre Estandares para la Justicia de 10 Criminal, que fue completado 
durante la primera mitad de la d~cada de 1970. El objeto de este proyecto 
fue el de formular y promulgar estandares sobre cada una de las fases del 
sistema dejusticia de 10 criminal. Los estandares propuestos, que cons
tituyen un conjunto integral de pautas que abarcan los distintos aspectos 
de 1a administracion de la justicia de 10 criminal, se formu1aron principal
mente para satisfacer la necesidad creciente de un procedilnlento criminal 
uniforme ap1icab1e tanto en los tribuna1es federa1es como en los estata1es. 
No fue la intencH5n el que estos estandares fueran d.e cumplimiento obliga
torio, sino que tuvieran el caracter de pautas sugeridas para ser adoptadas 
en todo a en parte par las jurisdicciones locales. Hasta ahora, 20 estados 
las han adoptado 1ntegramente, y muchos otros en parte. Ademas, aproximada
mente 2.000 opiniones de los tribunales de apelaci5n han citado los Estandares 
can benep1acito. 

Sin embargo, los efectos de los Est~ndares en la soluci5n de los pro
blemas de 1a congesti6n en los tribuna1es son muy 1imitados. En primer 
lugar, los Estfuldares contribuyen poco a reducir la compl.ejidad y el tecni
cismo del procedimiento criminal norteamericano. Aunque pueden conferir 
mayor uniformidad a los procedimientos en todos los Estados Unidos, los 
Estandares en sr mismos estan sujetos a adjudicaciones constituciona1es y 
con ello a los cambiantes conceptos de 10 que constituye e1 debido proceso 
constitucional. Dado que ninguna cuesti6n de derecho queda resue1'ba hasta 
que e1 tiltimo tribunal de apelacic5n conoce el caso, los Estand.ares, a1 menos 
a1 principio, pudieran tener poco efecto en la reduccic5n del nivel de liti-., 
gacl.on. 

Otro esfuerzo par resolver los problemas judiciales es e1 estudio de 1a 
Comisic5n Asesora Nacional sobre Estandares y Metas de 1a Justicia de 10 Cri
minal, que se examino en e1 Capitulo V. 

La Comisi6n, en su vo1umen general, Una Estrate~ia Nacional para Reducir 
la Criminalidad, as! como en su va lumen especial sabre los tribuna1es, esta
bleci6 "Prioridades de Acci<5n", "Propuestas Claves de la Comisi6n" y varios 
llEstandares 11 • Cabe decir que tanto las Propuestas Claves como las Priorida
des pueden ser ~onsideradas como una caracterizaci6n de los problemas segrtn 
los ven muchos, y como un conjunto de recomendaciones de accion de menos 
aceptacion general. 

Las propuestas claves incluyen: 

• 
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Iniciar e1 juicio de todos los casas dentro de los 60 d!as del 
arresto. 

Requerir a los jueces que 1e dediquen el d~a comp1eto a1 tribunal. 

Unificar todos los tribuna1es de primera instancia dentro de un 
mismo estado. 

Permitir solamente una revision en apelaci5n. 

Eliminar la negociaci5n de a1egatos de culpabilidad. 

Examinar todos los casos crimina1es de ~ue tenga conocimiento e1 
fiscal para determinar si es apropiado seguir procedimientos 
teriores. pos-

Desv~ar de 1a.v~a jUdicial todos los casas en que no sea apropiado 
segul.r procedl.ml.entos posteriores por parte del fiscal, sabre 1a 
ba~e d; ~actores tales como 1a edad de la persQna, sus necesidades 
pSl.cologl.cas, la naturaleza del crimen y la disponibilidad de pl'O
gramas de tratamiento. 

Eliminar los grandes jurados y la instrucci~n de cargos. 

. .~ebe advertirse que la C~ru~sion propane que la eliminacion de la nego
Cl.aCl.on de a1egatos de cu1pab'l1~dad se produzca gradualmente durante un 
perro~o.d~ cinco afios. No d.ebe exigirse el enjuiciamiento par e1 gran jurado 
para l.nl.Cl.ar la q~erel1a criminal, pero debe conservarse el gran jurado en 
cuanto a sus funcl.ones de investigaci6n. 

Las prioridades se exponen en parte como sigue: 

. ~~ primera prioridad se asigna a los est~ndares relacionados con 1a 1i
tl.~acl.on.de los.casos y 1a revision de procedimientos ante el tribunal de 
prl~e~a.~nstancla. ~l.lograr rapidez y eficiencia en e1 procedimiento anterior 
al JUl.Cl.O y en el jUl.Cl.O y e1 a1canzar una rapida conc1usi6n definitiva en 
l~s pr~cedimientos de.a~elaci6n deberfa resultar en un aumento del efecto 
dl.~uasl.vo ~ob~e la crl.ffil.nalidad y de l~s posibilidades de un mas pronto y 
eflcaz trauaffil.ento de rehabi1itacion de los delincuentes. 

Como segunda prioridad, la Comision urge que se d~ mas importancia a 
las funciones del fiscal y del abogado defensor. 

La tercera prioridad es la de asegurar 1a alta calidad de 1a jUdicatura. 

La reforma administrativa jUdicial constituye otro acontecimiento de 
gran importancia de la d~cada de los 70. La mayor parte de los tribunales 
feder~les y muchos d~ los tribuna1es estatales han contratado administradores 
de trlbunales~ capacl.tados por e1 Instituto de Administracion de Tribunales 
:1 ~u: comenzo sus programas de capacitacion para funcionarios ejecutivos ' 
JU~lcl.ales en 1969 .. En 1971, el Congreso autorizo que cada uno de los 11 
trl.bunales de apelacl.on de los EE.UU. designara a un funclonario ejecutivo 
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del circ~ito para que asistiera al consejo del circuito y al magistrado 
presidente del tribunal en el desempeno de sus muchas responsabilidades 
afuninistrativas. Estos administradores han tenido ya un efecto benefi-
cioso sobre la disposici~n de las causas civiles y criminales, pOI' 10 menos 
en los tribunales federales. Infortunadamente, las reformas administrati
vas, que implican el uso de personal administrativo capacitado y de complejos 
equipos de elaboracion de datos, a pesar de todo escasamente han logrado 
que la mayor parte de los tribunales puedan dar abaeto frente al flujo cre
ciente de nuevos casos. 

Otro acontecimiento importante que ha afectado mucho a los tribunales 
es la desviacion de los casos de Is. vi'a judicial antes del juicio. Los 
programas de desviacion de los cas)s de 1a v1.a judicial antes del juicio 
tratan con los de1incuentes leves, que no tienen antecedentes penales y 
para los cuales parece posib1e la rehabilitaci~n sin encarcelamiento. 8i 
estos delincuentes estan de acuerdo, pueden ser desviados del proceso tra
dicional de la justicia de 10 criminal antes del juicio (generalmente antes 
del enjuiciamiento) para ser colocados en un programs. estructurado de reha
bilitaci5n. Si tiene ~xito la participacion en el programa, se sobreseen 
los cargos y no quedan anteced'entes penales; si no tiene ~xito, el fiscal 
reanuda la accion en la vfa judicial. Para que se considere la desviacion 
de la vla judicial de un caso, el fiscal debe comprobar que podrla lograr 
sentencia condenatoria si sigue la via judicial. Adem~s, el acusado debe 
tener abogado defensor durante el proceso de toma de decisH5n resp€cto a 
la desviacion. Se completa la desviacion mediante un contrato escrito con
venido de mutuo acuerdo pOI' el fiscal, el acusado y el abogado del acusado. 
En diversas ciudades, en distintas partes del pals, se han establecido pro
gramas innovadores de desviacion de casos de la via judicial, tales como el 
progrwna de excarcelamiento antes del juicio del Instituto Vera, el Proyecto 
de Empleo del Tribunal de Manhattan, y los proyectos de reforma de la fianza, 
todos de la ciudad de Nueva York; el "Proyecto del Bowery", parala desvia
cion de los alcoholicos de la vfa jUdicial a los centr~s de desintoxicacion, 
adoptado en la ciudad de Nueva York y reproducido en Boston, San Francisoo, 
Syracuse, Minneapolis y Rochester; el Proyecto De Novo en Minneapolis, y el 
Proyecto Remand en su ciudad hermana de, St. Paul; el Programa de Disposicion 
para la Rehabilitacion Acelerada de Phi~adelphia, y el Proyecto de Rehabili
taci<5n de Delincuentes de Washington, D. C,I La Secretari'a de Justicia de los 
Estados Unidos establecio en 1974 un programa piloto de desviacion de los 
casos de la via judicial antes del juicio en el distrito ,judicial federal 
de Illinois Septentrional. Se han de establecer programas de est a clase 
en todos los distritos federales en 1976. 

Tales programas de desviacion de los casos de la via judicial han ayu
dado a reducir algo la congestion de casos ante los tribunales al eliminar 
a los delincuentes leves del proceso contencioso, pero no afectan a los 
delincuentes graves 0 habituales, Cl~OS casos son los responsab1es de la 
mayor parte de las demoras y de la congesti~n existente hoy dia en los tri
bunales de 10 criminal. 

Un aspecto importante de la reforma jUdicial en la d~cada de 1970 ha 
side el esfuerzo pOI' los tribunales federales y el Congreso de asegurar 
los juicios r~pidos de los acusados en materia criminal. La Ley de Juicios 
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Rapidos de 1974, aplicable sOlamente' a los tribunales federales, establece 
ciertos limites de tiempo dentro de los cuales los casos de la fiscalia 
han de ser llevados a juicio. A partir del 10 de julio de 1975, los fis
cales federales tienen que presentar oficialmente los cargos contra un acu
sado, mediante enjuiciamiento 0 acusaci6n, dentro de los 60 d!as de la 
fecha del arresto 0 emplazwn~ento. Debe ser instruido de cargos para la 
toma de su declaraci6n dentro de los 10 d~as de 1a presentaci5n de los cargos 
oficiales y debe ser llevado a juicio dentro de los 180 dlas de la instruc
cion de cargos. Se reconocen ciertas excepciones de estos terminos rigidos, 
pero, en general, las disposiciones de la ley son muy es·trictas. Se pueden 
imponer sanciones a los fiscales y a los abogados defensores dilatorios, y 
pueden sobreseerse los cargos pOI' demoras no razonables ni excusables. 

Finalmente, se debe hacer referencia a los recientes esfuerzos de la 
LEAA para que.se establezcan unidades de planificacion judicial en cada 
sistema judicial estatal. Los beneficios de estas unidades se han demos
trado en el estado de Alabama, que unific6 sus tribunales de T,rimera ins
tancia hace dos anos. Desde entonces, los tribunales de primer a instancia 
de Alabama han reducido sus listas de casos pendientes atrasados en un 15 
pOI' ciento, aunque ha habido un aumento del 32 pOl" ciento en el ntUnero de 
casos nuevos registrados. Los tribunales de apelaci6n han eliminado sus 
casos pendientes atrasados. La extension a otros estados de las reformas 
administrativas y estructurales podrla ser una gran ayuds. para la reduccion 
de la congestH5n de casos ante los tribunales. 

11. Nuevos Acontecimientos en Materia de Rehabilitaci6n 

En los Estados Unidos el termino "rehabilitaci6n" se aplica a institu
ciones, organismos y programas cuya finalidad es la de eliminar las causas 
probables que pudieran impulsar a un delincuente condenado a un comporta
miento criminal y lograr, de esB. manera, que tal delincuente se r.eincorpore 
al seno de la comunidad como ciudadano respetuoso de la ley. Las formas 
principales de rehabilitacion empleadas en la actualidad consisten en encar
celacion y programas de tratamiento y rehabilitaci6n basados en la comunidad. 

Las formas m~s antiguas de tratamiento bas ado en la comunidad son la 
libertad condicional con regimen de prueba y la libertad vigilada. A prin
cipios de la decada de 1960 adquirieron creciente popularidad los programas 
de la comunidad, tales como "hogares de tr~nsito" para ayudar a los penados 
excarcelados a retornar a la sociedad y diversos centr~s comunales para 
delincuentes y transgresores. La principal caracterlstica del periodo de 
1970 a 1975 fUe la aun Qreciente aceptacion de estos programas en lugar de 
algo radicalmente nuevo. 

Para comprender el sistema nortewnericano de rehabilitacion de delin
cuentes, y particularmente el de reclusi6n, es muy importante distinguir 
entre la encarcelacion del delincuente condenado y la del delincuente antes 
de que su caso se decida en forma definitiva. La encarcelaci6n antes del 
juicio y entre el fallo condenatorio y la sentencia, se denomina detenci6n. 
La tlpica institucion inglesa-norteamericana para la detencion es la carcel, 
generalmente administrada POI' un gobierno local, en la que 8e detiene a las 
personas que est~n cumpliendo condenas relativamente cortas, as! como a 
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quienes est~ esperando a que se celebre su juicio. Las casas de detenci~n, 
un concepto m~s nuevo en los Estados Unidos, tienen por objeto albergar rtni
camente a aquellas personas que estan detenidas y no a las que estan cum
pliendo condena. La detenci~n tiene por .objetivo principal garantizar a,ue 
el delincuente este presente durante el juicio 0 cuando se dicte la senten
cia, y a menudo mientras se lleva a cabo una investigacion. 

Por 10 general, la encarcelacion sirve varias funciones. Hasta cierto 
punt 0 , la amenaza de ser encarcelado puede disuadir a ciertas personas de 
cometer actos delictivos. Por un lado, en relacion con el delincuente in
dividual, se utiliza como una sancion punitiva para.castigarlo privandolo 
de su libertad; por el otro, es una medida de incapacitacion, pues mientras 
este en prision no podra cometer mas delitos. Finalmente, desde fines del 
siglo XIX hasta la fecha, ha existido la tendencia a interpretar la encar
celacion basicamente como una medida de tratamiento. ASl como en la medi
cina la labor se concentra en extirpar las causas de la enfermedad, en el 
campo de la rehabilitacion se penso que el esfuerzo deberla encaminarse 
hacia la supresion de las razones para la criminalidad 0 la delincuencia 
juvenil. Desde haee muy poco las otras funciones de la encarcelacion tam
bien han vuelto a adquirir respetabilidad. 

Problemas Actuales en el C~po de la Rehabili~aci6n 

BegUn se ha recalcado en este trabajo, e1 perlodo de 1970-75 represen
ta una evoluci6n ulterior de muchas tendencias en materia de rehabili tacion 
en los EE.UU., evolucion esta que habla comenzado algo antes. Los factores 
principales que se han destacado durante el quinquenio actual han sido: 

1. Escepticismo acerca de la eficacia de la rehabilitacion, al grado 
en que se puso en duda el propio modele de tratamiento. A la vez, se re
calco la necesidad de evaluax todas las medidas correccionales, tanto las 
convencionales como aquellas que son experimentales. 

2. Un escepticismo aun mayor acerca de la eficacia de la encarcela
ci6n, como medio de rehabilitacion, en varias formas de la prision 
convencional. 

3. Una gran preocupacion ante IGs motines ocurridos en las prisiones. 

4. Mucha incertidumbre acerca de 10 que deberfa hacerse con los de
lincuentes, desde el punta de vista del control de la criminalidad, incer
tidumbre ya descrita en el Capltulo 3 como uno de los dos compbnentes prin
cipales de la preocupaci6n nacional sobre la·criminalidad. 

5. Entusiasmo a.nte la rehabilitacion de delincuentes con base en la 
propia comunidad. 

6. Una nueva percepcion de las limitaciones de,los poderes administra
tivos de los organismos de rehabilitacion y reconocimiento de los derechos 
del delincuente condenado. 
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Escepticismo sobre la Rehabilitacion en Gen~ 

Una de las razones para el creciente escepticismo sobre la eficacia del 
tratamiento de rehabili tacH;n de los delincuentes, ha sido el constante au
mento de la criminalidad y de la delincuencia :nfantil. De por sf sola, una 
creciente tasa de criminalidad no deberfa relacionarse directamente con la 
eficacia de los programas formulados para combatir el crimen. Otl!OS f~,ctores 
~odrlan ser la causa del aumento de la criminalidad, aunque permaneciese 
~gual 0 mejorase la calidad de los programas de rehabilitacion. 

Mas grave artn es el hecho de que los programas pa~a combatir la cr~m~na
lidad no han tenido exito significativo si se los mide en funcion de un cri
terio mas pertinente, 0 sea, la continuacion de las carreras de delincuencia, 
a pesar del esfuerzo de rehabilitacion. Aunque las estadlsticas disponibles 
sobre la criminaJ.idad en su mayor parte no ofrecen una medida exacta de la 
eficacia de los programas de rehabilitacion, el simple hecho de que existe 
una alta tasa de reincidencia parece plantear un problema serio que mereCe 
ser atendido. Una estadlstica dada a conocer a fines de la decada de 1960 y 
que continrta citandose, es que mas del 80 por ciento de todos los delitos 
graves en los Estados Unidos son cometidos por personas que hablan sido ~on
denadas con anterioridad por otro delito grave, por 10 que muchas de elIas 
hablan side expuestas a cierto tipo de programa de rehabilitacion. Por supues
to, est a es una prueba que habla muy poco en favor de la eficacia de los pro
gramas de rehabili'tacicn. 

.. En varios estudios, tales como el realizado sobre delincuentes que par
t~c~pan,en programas federales de libertad condicional con regimen de prueba, 
se llego a la conclusion de que el tratamiento de rehabilitaci~n que reciben 
est os "delincuentes a prueba" no parece surtir efectos sobre su futura parti
cipacion en actividades delictivas. Ademas, muchas afirmaciones de los en
cargados de programas de rehabilitacion en el sentido de que las tasas de 
reincidencia de sus clientes eran extremadamente bajas, han sido desvirtuadas 
por el hecho de que mediante estos programas se estaba rehabili tando a grupos 
muy selectos de delincuentes; 0 sea, delincuentes que no habrlan cometido otro 
acto delicti~o aunque no hubiesen recibido dicho tratamiento. 

ELl consecuencia, se ha desarrollado una actitud general en el sentido 
de que las actuales medi~as de rehabilitacion no producen reSUltados positivos. 
Como mlnimo, esta actitud sugiere un empleo m~s caute10so de la rehabilita
cion como medio de prevenir la reincidenci~ c~ el crimen. 

Escepticismo sobre 1a Reclusion 

Juntamente con este escepticismo general sobre la rehabilitacion existe 
una desilusion profunda y generalizada, especlficamente con la eficacia 
correccional de la reclusion, medula de todos los programas de lucha contra 
el crimen durante mas de un siglo. El analisis racional de la reclusion ha 
inducido a muchas personas a dudar de que 1a practica de confinar a practi
c~en~e miles de delincuentes juntos en una penitenciarla y eu ambiente ins
t~tuc~onal, pueda llegar a ser un medio de ensefia~les a vivir y congeniar con 
otras personas en una comunidad abierta. 

En la actualidad las teorlas etiologicas sobre criminalidad, tales 



-38-

como las teor!as de subculturas de criminales 0 delincuentes juveniles, de 
asociacion diferencial, 0 el papel del autoconcepto como un proscrito 0 un 
!ldepravado", sugieren que la reclusi5n en una prisi(')n puede ser la peor ~a
nera de tratar a un delincuente condenado, una manera que parecerla conf~r
marIe en una continuada carrera delictiva. Estas consideraciones te~ricas, 
juntamente con las deficientes estadlsticas sobre reincidenciL.~ han condu
cido a muchas personas a recomendar el abandono de un sistema bas ado en la 
encarcelacion y sustituirlo por programas de tratamiento y rehabili tacH5n 
con base en la comunidad. 

En este ataque contra la encarcelacion y la demanda de su abolici$n 
no se han tenido en cuenta varias consideraciones importantes. En primer 
t~rmino, las prisiones no solo sirven el propos ito de rehabilitar, sino 
que tambi~n sirven para imponer sanciones punitivas y son un medio eficaz 
de inca.pacitar al delincuente. La mayorJ~a de los partidarios de la abo
licion no han contestado 0 siquiera discutido la cuestion de si se pueden 
abolir las prisiones cuando persiste la necesidad de realizar estas otras 
funciones. En segundo lugar, no se ha propuesto 0 formulado un programa 
adecuado y. racionalmente planeado como sustituto de la encarcela.cion. Y, 
tercero, no se ha ensayado ni demostrado la eficacia del sustituto que se 
sugiere 0 insinua mgs a menudo -- el de concederle la libertad al delin
cuente dentro de un plan de tratamiento con base en la comunidad. Por 
ende, durante este perfodo ha quedado sin resolver la cuestion de la en
carcelacion. Parece estar bien justificada la opinion mas cautelosa y mo
derada, 0 sea, la que sostiene que en las carceles en la actualidad hay 
demasiados delincuentes y que cierto porcentaje de estos podrla ser reha
bilitado de manera igualmente eficaz por otros m~todos correccionales. 
Todavla queda por determinar ese porcentaje y como se deberfan seleccionar 
los casos que habran de recibir otro tipo de tratamiento. Pero la encar
celacion probablemente continuara siendo indispensable para cierta parte 
de la poblacion penal, de manera que no es prudente exigir la abolicion 
de todas las prisiones. 

Motines en las Prisiones 

Los numerosos motines registrados en las c~celes durante este perfodo 
han acentuado los problemas de las prisiones. Los motines no tienen nada 
nuevo en la historia de los Estados Unidos y han mostrado una notable ten
dencia a ocurrir en oleadas dur~nte epocas determinadas, tal como a prin
cipios de la d~cCtda de 1930, e. principios de la de 1950 y ahora a princi
pios de los anos 70. El motfn mas dramatico de este ultimo perlodo ocurrio 
en 1971 en la institucion correccional del Estado de Nueva York, en Attica, 
con un saldo de muchos reclusos y personal de custodia muertos. Al igual 
que todos los perfodos de motines en prisiones, la oleada actual tiene sus 
propias caracterfsticas singulares. 

Entre las tecnicas empleadas en los recientes motines ha figurado la 
de tomar rehenes, quienes a veces han resultado heridos 0 incluso muertos. 
Cuando se toman rehenes, la preocupacion principal del administrador de la 
prision y de las autoridades publicas es, por supuesto, rescatarlos y re
pr~mlr el motfn de manera que no sufran dano. Esta preocupacion ha ori
girlado una gran cantidad de trabajos sobre como tratar las situaciones que 
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entranen la captura de rehenes. Algunas teorlaB favorecen una accion rElpida 
y decisiva, mientras que otras prefieren las negociaciones que lleven a un 
entendimiento y aceptacion de algunas de las demandas de los amotinados. 

Otra caracterfstica de los motines recientes ha sido el esfuerzo casi 
inevitable de los amotinados de apelar -- pasando pOl' alto la administracion 
del penal -- a las autoridades superiores del estado, a la prensa y otros 
medios de difusion y a personalidades publicas conocidas por su simpatfa 
hacia los reclusos y la mejora de las condiciones de vida en las prisiones. 

Tal como serla de esperar, la reaccion publica ante dichos motines es 
muy variada. Por una parte, algunas personas creen que los motines demuestran 
que la prision es una institucion pasada de moda que deber!a ser abolida, 
o al menos que deberfa cambiarse radicalmente su administracien. En efecto, 
se ha llegado a decir que la "rebelien" en las prisiones es un termino mas 
exacto que "motf.n" para describir este fenomeno. Por la otra, muchas per
sonas sostienen que estos fenomenos solo expresan impudencia por parte de 
los delincuentes, q.ue son los causantes del actual aumento de la criminalidad 
y delincuencia juvenil, que son responsables de que las calles no sean 
seguras, y que continuan sus actividades antisociales aun dentro de la .. .,. 
pr~s~on. 

Entre estos dos extremos estan los numerosos administradores de prislon 
que consideran que los motines constituyen otro problema que debe resol
verse empleando los metodos mEis apropiados que garanticen el funcio~ami:nto 
continuado de las instituciones y, al mismo tiempo, satisfagan las ~nqu~e
tudes del publico en general, de los legisladores y de los profesionales 
dedicados a controlar el crimen. 

Los motines en las prisiones sin duda alguna han servido para llamar 
la atencion hacia las practicas anticuadas y los flagrantes abusos que 
existen en el sistema penal. Todavfa quedan pOl' determinar la naturaleza y 
el alcance de esos abusos y la naturaleza de las medidas eficaces para 
remediar tal situacion. POl' otra parte, los motines han producido el efecto 
negativo de hastiar a los administrado~es de prisio~es y causar que t~les 
administradores confieran mayor atencion a la segurldad de la que pud~era 
ser conveniente para la eficacia de sus programas de rehabilitacion. 

Los Derechos de los Delincuentes Condenados 

En una perspectiva mas amplia, los motines de prision a menudo s~ con
sideran como un elemento dentro de un movimiento general que ha surgido 
des de los afios 60 para proteger los derechos individuales basicos garantiza
dos por la Constitucion. El anhelo de corregir practicas discriminatorias 
que limitan los derechos de las minorfas se ha extendido a varias institu
ciones de rehabilitacion al considerarse que los penados constituyen otro 
grupo minoritario. Este criterio es tanto mas plausible por cuanto las 
minorlas raciales y ~tnicas estan desproporcionadamente representadas en las 
poblaciones penales en comparacion con la poblacion en general. 

Los informes de la Comision Consultiva Nacional sobre Normas y Metas .. , 
de la Justicia de 10 Criminal han formulado muy claramente una pos~c~on que 
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refleja la tendencia general de las oplnlones durante este perlodo, en el 
sentido de que "el delincuente condenado deberfa retener todos los derechos 
de que gozan los ciudadanos en general, excepto aquellos que tienen que li
mitarse a fin de poder imponer la sancion penal 0 administrar una institu
cion u organisrno de rehabilitacion". 

Algunos de los derechos mas ampliamente reconocidos par~ los penados 
son los de acceso a los tribunales, acceso a servicios jurfdicos, acceso 
a bibliotecas jur~dicas, ambiente saludable, incluyendo atencion m~dica, 
proteccion contra el abuso a su persona a manos de custodios y otr~s reclu
sos, trato no discriminatorio y correo sin censura. Todos los dellncuentes, 
sea que se encuentren en prision 0 asistiendo a programas de tratamiento 
basados en la comunidad, tienen derecho a est a proteccion. Pero la alega
cion de violaciones de los derechos de los delincuentes se hace escuchar 
muy en particular en las prisiones, siendo una de las quejas basicas durante 
los motines mas recientes. 

Interpretacion Polltica 

Ha surgido la tendencia, en ciertos clrculos al menos, a relacionar 
las protestas y el desasosiego de los reclusos con los disturbios y motines 
civiles registrados en los ultimos diez alios en conexion con la disC!rimina
cion contra las minor las . AI igual que con estos disturbios civiles, .'1.1-
gunas personas han interpretado los motines en las prisiones como.un.feno
meno pol~tico. Ante las circunstancias, alegan que los actos dellctlvoS 
en particular los cometidos pOI' los miembros de grupos minoritarios -- se 
deberlan considerar como of ens as pollticas dirigidas contra las injusticias 
sufridas pOI' minorfas raciales y etnicas. Este criterio incluirla a los 
pobres, independientemente de sus antecedentes raciales 0 etnicos, como,un 
grupo minoritario. Aunque no parece que esta interpretacion es compart:Lda 
en amplias esferas, deberla ser tenida en cuenta pOI' todo aquel que desea 
analizar y comprender los acontecimientos ocurridos en relacion con.la 
lucha contra J.a delincuencia a comienzos de los anos 70. 

Innovaciones en Programas Institucionales de Rehabilitacion 

El cuadro que se presenta al comienzo de la decada de 1970 no estarla 
completo sin hacer mencion de prometedoras innovaciones en los programas 
de rehabilitacion que se llevan a cabo en las instituciones penales. Aun 
cuando ya se estaba reconociendo la importancia del papel que desempena 
la institucion en 10 referente a sanciones punitivas, incapacitacion de 
delincuentes y disuasion general, se continuaban haciendo esfuerzos pOI' 
mejorar los programas destinados a rehabilitar a los reclusos. 

De un estudio iniciado en 1971, financiado pOI el Departamento del 
Trabajo y administrado porIa Asociacion de Rehabilitacion de los Estados 
Unidos, emanaron programas de convenio mutuo (libertad bajo contrato). 
'l'ales programas entranan la formulacion de un convenio pOI' escrito entre un 
recluso, funcionarios de rehabilitacion y la junta de libertad vigilada, 
de manera que queden bien entendidas las obligaciones de cada una de las 
partes. El recluso, cuya participacion es voluntaria, da su asentimiento a 
metas especlficas en cuanto a comportamiento y capacitacion academica 0 YO
cacional. El departamento de rehabilitacion conviene en suministrar los 
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programas de capacitacion u obtenerlos de organismos Qe la comunidad. La 
junta de libertad vigilada conviene en hacer los arr'cglos para una temprana 
excarcelacion y estipula las condiciones que debe clli~plir el recluse para 
acogerse a los beneficios de la libertad vigilada. El prograrna impone res
ponsabilidades a todas las partes e incluye arbitraje obligatorio por un 
tercero. Se considera que este programa es un instrumcnto administrativo en 
el que el recluso participa en la mayor medida posible. Diez estados ya 
tienen este tipo de programa y otros diez estgn en vfas de adoptarlo. 

Otra innovacion consiste en la creacion de recursos administrativos 
para corregir injusticias, tales como intercesores 0 comisiones de agravios, 
en muchos sistemas de rehabilitacion. Tales recursos ofrecen la oportunidad 
de ventilar en forma adecuada los agravios antes de qu~ degeneren en crisis. 
Tambi~n pueden reducir el nGmero de pleitos incoados pOI' presos en las cortes 
estatales y federales para lograr reparacion de agravios. 

La Oficina Federal de Carceles de los EE.UU. ha modificado en medida 
considerable su programa de tratamiento institucional para armonizarlo con 
las nuevas ideas sobre rehabilitacion. Estas modificaciones incluyen nuevos 
disenos arquitectonicos, una polftica de licencia mucho mgs liberal, admi
nistracion funcional de unidades y experimentacion con los aSl llamados 
programas de rehabilitacion conjunta, en los que delincuentes de ambos 
sexos son alojados en la misma institucion y comparten los mismos programas. 

Otro acontecimiento import ante es el aumento gradual de las minor las 
raciales y etnicas entre el personal profesional. Este hecho se debe, en 
parte, al programa de fomentar en todo el pals el empleo de grupos minorita
rios. Este nuevo enfoque tambi~n puede aumentar la eficacia de los progra
mas de rehabilitacion, puesto que los delincuentes pertenecientes a grupos 
minoritarios pueden ser comprendidos mejor pOI' consejeros de su propio medio 
cultural y responder mas facilmente a sus programas. 

La Rehabilitacion con Base en la Comunidad 

En medio del creciente interes nacional pOI' los programas de rehabili
tacion, y en particular pOI' las prisiones, los programas con base en la co
munidad representan una innovaciOl1 que encierra promesas de exito. Aunque 
el termino "rehabilitacion con base en-la comunidad" se utiliza ampliamente, 
todavla existe mucha confusiOn acerca de su significado exacto. Este termino 
se puede comprender mejor si se concentra la atencion en la frecuencia, dura
cion y calidad de las relaciones entre el personal de un programa y los 
delincuentes que participan en el mismo, y la comunidad en la que se lleva a 
cabo. Si un delincuente procede de otra comunidad que no sea la del programa, 
hay que tener en cuenta las relaciones con la comunidad nueva y con la del 
delincuente. Estas relaciones de los delincuentes y del personal con la 
comunidad sirven de base para establecer servicios para el delincuente dentro 
de esa comunidad. Generalmente, segUn va aumentando la frecuencia, duracion 
y calidad de las relaciones con la comunidad, el programa se asienta mas 
en ella. 

Existen muchos y muy diversos programas con base en comunidades. Entre 
ellos figuran prograrnas de licencia fuera de las instituciones, hogares de 
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tr~n~ito.par~ despu~s de que el delincuente haya cumplido cierto tiempo en 
una J.nstJ. tucJ.5n, hogares de grupos y hogares para la rehabili tacH5n de delin
cuentes juveniles, en lugar de encarcelacion, servicios no residenciales 
mientras el delincuente vive en su hogar, y los tradicionales modelos de 1i
bertad condicional y libertad vigilada. 

Es diffcil obtener datos nacionales fidedignos sobre acontecimientos 
e~ cuanto a programas basados en la comunidad, debido a que la calidad y el 
tJ.po de los datos notificados var!an mucho de un estado a otro y a que con 
frecuencia existe una diferencia de tres a cinco anos entre que se hace el 
censo y su presentacion final. 

No obstante, la informaci~n siguiente deber~ aclarar la situaci~n 
actual sobre los ~u:V'os programas con base en 1a comunidad, independiente
mente ~e las tradJ.cJ.onales medidas de libertad condicional y vigilada .. En 
un recJ.ente documento de alcance nacional sobre ninos bajo' custodia, publi
cado en 1974, se.analizan los datos recopilados durante 1970-71. Aunque 
supuestamente eXJ.ste una tendencia a la adopci~n de programas basados en la 
comunidad, es interesante observar que hasta el 30 de junio de 1971 Unica
~ente.el 2 pOl' ?iento, aproximadamente, de la poblaci~n de delincuentes 
Juve~J.les recluJ.dos estaba en hogares de tr~nsito u hogares de grupos. 
Ademas, el n~ero de estados que proyectaban aumentar la poblacion de sus 
escuelas ~e capacitaci~n es casi igual que el n~ero de estados que proyec
tan reducJ.r la poblaci~n de sus instituciones. 

E~ un estudio de los programas existentes en febrero de 1971 para el 
tratamJ.ento de.a~ultos en.la comunidad,;se demostro que de los 46 departa
mentos que sumJ.nJ.strar.on J.nformacion, solo la mitad (23) ten!a este tipo 
de programas. El nrumero total de delincuentes que participaban en tales 
programasde tratamiento ascend1a a 4.143, oscilando entre 10 y 437 segun 
el estado. ~~n la cifra m~s alta, 437, representaba solo el 2 pOl' ~iento 
de la.~oblacJ.on ~en~l del estado. En unos 31 estados se permite la excar
cel~c70n para.asJ.stJ.r ~l trabajo, otro programa destinado a fomentar lazos 
pO~J. t.J. vos con. l~ comunJ.d~d. POl' 10 tanto, debe quedar aclarado que aunque 
eXJ.st: un movJ.ffiJ.ento hacJ.a los programas de rehabilitacion con base en las 
comunJ.da~e~, en la mayor!a de los estados el n~ero de delincuentes adultos 
q~; partJ.cJ.pan en esos programas es muy pequeno en relaci5n con la pobla
cJ.on penal. 

.El sistema de rehabilitaci~n de adultos ha estado sometido a tensiones 
consJ.derables durante los ~timos cinco arros, puesto que estrategias diver
gentes, e~ ~arte debidas a reacciones provocadas pOl' los recientes motines 
en.las prJ.sJ.on:s, 10 han encauzado en direcciones opuestas. Una de las 
prJ.meras reac?J.ones ha sido ~a demanda de mas seguridad, especialmente en 
10 que se refJ.ere a crear prJ.siones de seguridad m~xima y mrnima. Conse
cuente con est: enf~que, surgio una c~;ciente inquietud respecto de los 
programas de lJ.cencJ.a y de excarcelacJ.on para trabajar. Esta preocupaci~n 
eman~ de dudas.a?erca de que los procedimientos de seleccion se hayan per
feccJ.Onad~ sufJ.cJ.entemente para evitar la participaci5n de delincuentes 
de alto rJ.esgo. . 

Como resultado del motrn en la penitenciaria de Attica, ha logrado 
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cierto apoyo una estrategia competidora. Para muchos observadores, Attica 
ilustro claramente los peligros de la institucionalizacion, tanto de los 
penados como del personal de rehabilitacion. Para quienes en general apo
yaban el movimiento en favor de los programas de rehabilitacion con base 
en Ia comunidad antes de que sucediera 10 de Attica, el mot!n aumento el 
sentido de urgencia en cuanto a destinar mas dinero y energlas para formular 
programas innovadores con base en la comunidad. 

El "derecho a tratamiento" y su contraparte, el "derecho a no recibir 
tratamiento", tambien han producido tensiones sobre la creacion de progra
mas con base en Ia comunidad para la rehabilitacion de adultos. Algunos 
alegan que todo 10 que se le exige al estado es proporcionar un ambiente 
humanitario en el.cual cumplan su condena los delincuentes para pagar una 
deuda con la sociedad. La idea de la libertad vigilada esta siendo dura
mente atacada pOl' requerir una vigilancia excesiva mientras rehabilita muy 
poco 0 nada al delincuente. 

El movimiento en favor de programas de rehabilitacion de adultos con 
base en las comunidades actualmente parece consolidarse en 'torno a ls 
excarcelacion para ir al trabajo, licencias y hogares de transi to, aunque 
tambien se est a experimentando con algunos programas de desviacion del reo 
del sistema judicial con anterioridad a la celebracion de su juicio. 

Los programas con base en las comunidades para la rehabilitacion de 
delincuentes juveniles tambien han estado sometidos a tensiones, pero en 
este campo se ha realizado mas experimentacion. En los Ultimos cinco anos 
varios estados han hecho hincapie en la reduccion del nillnero de delincuentes 
juveniles recluidos en instituciones penales. Algunos estados est~n 
hablando de cerrar algunas de las escuelas de capacitacion, cuando no todas. 

La experiencia mas radical y de mayor trascendencia en materia de 
desinstitucionalizacion hasta la fecha, es la del estado de Massachusetts, 
donde en 1972 se cerraron las escuelas de capacitacion. En su lugar se 
creo un sistema con base en 1a comunidad compuesto de un gran nGmero de 
programas diversos, administrados pOl' el sector privado. 

Las estadlsticas ofrecen cierta medida de la magnitud del cambio que 
estii ocurriendo en Massachusetts. En 1971, s6lo el 6 pOl' ciento de la 
poblacion recluida en instituciones sin remision condicional de la pena, 
tenfa alguna forma de contacto rutinario con comunidades locales. En un dra 
tfpico de junio de 1974, el Departamento de Servicios Juveniles tenla a su 
cargo 2.300 jovenes. De estos, el 41 pOl' ciento se encontraba en libertad 
vigilada, mientras que el 59 pOl' ciento restante estaba en alguna forma de 
colocaci6n, Desglosando aUn mas este Ultimo grupo, encontramos que el 9 pOl' 

ciento estaba bajo cuidado seguro, el 28 pOl' ciento se alojaba en hogares 
de grupos, el 12 pOl' ciento en hogares de cuidados adoptivos y el 51 pOl' 
ciento restante estaba en servicios no residenciales. 

La informacion preliminar de un estudio comprensivo de la labor de 
rehabilitaci5n realizada en Massachusetts sugiere que la juventud est a 
respondiendo mas favorablemente al nuevo sistema y que parece estar des em
penandose mejor en 10 tocante a su reintegro a la comunidad. No obstante, 
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aunque es cierto que 180 reduccion de 180 poblaci6n penal ha sido adopt ada 
por muchos estados como una meta deseable, otros estados contin~an cons
truyendo nuevas instituciones de reclusion. 

Otro ejemplo de 180 campana nacional en favor de sistema.s de rehabi
litaci6n con base en 180 comunidad es el programa de 180 Oficina Federal de 
C~rceles, que ahora administra 16 centr~s de tratamiento en comunidades y 
emplea bajo contrato los servicios de mas de 200 instalaciones. El ntllnero 
de delincuentes que participan en estos programas se ha duplicado con cre
ces en los ultimos cinco arros. 

Aunque aun no ha concluido el debate sobre 180 rehabili tacion con base 
en las comunidades, 180 cuestion principal no es tanto si deberla existir 
este tipo de programas, sino qui~nes deberlan participar en ellos, qui~n 
deberfa administrarlos y como se podrlan observ8or y medir los resultados. 

La Acreditacion en el Campo de 180 Rehabilitacion 

El denodado esfuerzo de 180 Asociacion Norteamericana de Rehabilitacion 
(American Correctional Association -- ACA) para fomentar 180 acreditacion de 
organismos de rehabili tacion rindio frutos en 1974, cuando se estableci6 
180 Comision para 180 Acreditaci6n de Instituciones de Rehabilitaci6n. En 
1946, 180 ACA habla publicado su primer Manual de Normas para la RehabiJ.ita
cion, en respuesta al interes de sus miembros de que se mejoraran los ser
vicios de reh8obilitaci6n mediante 180 formul8ocion de nOl'mas apropiadas. 
Esta pUblicaci6n he. sido enmendada cuatro veces, 180 ultima en 1966. Con 
180 edici6n de 1966, 180 acreditacion de organismos e instituciones de reha
bilitaci6n, similar a 180 de hospitales y 11niversidades, tenla probabili
dades de ganar aceptacion. Gracias a una donacion de 180 Fundacion Ford 
fue posible formular un medio de autoevaluaci6n, para 10 cual se hizo un 
resumen de los elementos principales del Manual de Normas para 180 Rehabi
litaci6n. Finalmente, en 1974, con 180 ayuda de 180 LEAA, se estableci6 180 
Comision para 180 Acreditacion de Instituciones de Rehabilitacion, a los 
efectos de llevar a 180 practica un programs, de acreditacion voluntaria de 
cualquier organismo que solicitase este servicio. 

La acreditaci6n se hace mediante una combinaci6n de autoevaluaci6n 
y evaluaci6n por una comision de expertos. La Comision de 20 miembros 
representa todas las fases mas importantes de 180 rehabilitacion y fun
ciona como un organismo independiente, aunque sus miembros son elegidos 
por los miembros de 180 Asociacion Norteamericana de Rehabilitacion. El 
programa acaba de comenzar, pero encierra grandes posibilidades para 
mejorar 180 calidad de los servicios de rehabilitaci6n. Con toda probabi
lidad, un tal programa se extendera a todas las fases de 180 justicia de 
10 criminal. 

El Instituto Nacional de Rehabilitacion 

Aunque el verdadero impacto de sus actividades aun es cosa del futuro, 
el Instituto Nacional de Rehabilitacion deberla incluirse en todo examen 
que se haga de 180 rehabilitacion a principios de los arros 70. Creado ex
tr800ficialmente en 1972, el Instituto recibi6 su autorizaci6n estatuto:r-ia 
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en 1?7~ en l~ Oficina Federal de C~rceles, dependiente del Departamento de 
Ju~t~~~a. T~ene p~r.met~,servir como punta focal nacional para mejorar las 
pract~c~~ de reh~b~l~t~c~o~. Entre sus principales objetivos figura 180 
~restac~~n.de as~stenc~a tecnica y l~ capacitaci6n de personal en justicia 
ue 10 cr~m~nal, aSl como realizar investigaciones y evaluaciones en el 
campo de 180 rehabilitacion. 

Reglamento Estandar Mlnimo 

El tem~ de~ Reg~amento Estandar Mlnimo para el Tratamiento de Reclusos 
es de especlal ~~teres p~ra los delegados participantes en ei Quinto Con
g~eso de las Nac~~nes Un~das sobre 180 Prevencion del Crimen y el Trata
m~ento de los Del~ncuentes, como proyecto estudiado y aprobado pOI' el Primer 
C~ngreso en 1955, y debatido en Congresos sUbsiguientes. Ha sido respaldado 
vlgorosamente pOI' las Naciones Unidas, pOI' 10 que 180 aplicacion de este 
Reglamento por las naciones miembros es muy importante. Puesto que durante 
el ~errodo abarcado por este informe en los Estados Unidos se han tomado 
medlda~ concretas ~~~ 180 aplicacion de este Reglamento, a continuacion se 
presenta una exposlc~on detallada 801 respecto. 

Durante 180 larga h~storia de las penitenciarlas no ceso 180 busqueda de 
un c~njun~o de princ~p~os 0 e~tandares de aceptacion general que guiaran su 
f~c~onam~ento.y admin~stracion. En octubre de 1870, se celebr6 en 
C~nc~nnat~, ?h~o, 180 Conferencia Nacional sobre Disciplina en Penitenciarlas 
y Reform~torlos en 180 que se adoptl5 UJ.""1 conju..l1"bo de normas en forma de 
Dec~arac~~n de Pr~ncipios que permanecerfan virtualmente invaria.bles durante 
caSl un s:glo. D~chas normas fueron enmendadas en 1970 por 180 Asociacion 
Norteamerlcana de ~e~abilitasion, principalmente para actualizarlas a la 
luz de_los ... acontec~m~entos mas importantes en el campo de la rehabilitacion, 
que no hab~an previsto los redactores de 180 Declaracion original. 

La Declar~cion de Pri~c~~ios de 1870 tuvo una import ante influencia 
sob~e el trabaJo de 180. Comlslon Internacional Penal y Penitenciaria (Inter
natl~n8ol Penal ~nd,Pe~~ten~~ar~ Commission -- IPPC) 180 que durante mas de 
80 anos proporClono d~recclon lnternacional en materia de reforma penal 
En 1926, 180 IP~C adopto 180 formulacion del primer Reglamento Estandar Mfnimo 
para el Trat~ento de Reclusos. Este Reglamento fue enmendado en 1933 y 
nue;amente ~n 1951. Cuando las funciones de 180 IPPC se transfirieron a las 
N~;~ones Un~das, el Primer ?ongreso de las Naciones Unidas sobl"e 180 Preven
c~on del Cr~men y el Trat~ento de los Delincuentes celebrado en 1955 
aprob6 una nueva modificaci6n de este Reglamento que'habra sido iniciad~ por 
180 IPPC .. El 31 d~ jUlio de 1957, el Consejo Economico y Social invit6 
a los gob~ernos m~e~bros a que considerasen favorablemente 180 adopcion del 
Reg~amento y 10 ~pl~casen a 180 8odministracion y funcionamiento de sus insti
tuc~ones correcc~onales. 

Desde entonces, el Secretario General de lad Naciones Unidas en dos 
oporta;nidade~ so~~cito informacic5n de los gobiernos miembros con respecto 801 
g~:~~ de apllcac:on del Regl~ento. La primera encuesta de este tipo, trans
~~~~ a en el otono ~e 1967, solo produjo datos fragmentarios de los Estados 
nl os. Como no ex~stla un mecanismo apropiado para obtener 180 informacion 

de cada estado y del Distrito de Columbia, 180 respuesta norteamericana se 
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baso principalmente en la experiencia de la Oficina Federal de C~rceles de 
los EE.UU. y, pOl' ende, no es necesariamente representativa de la labor rea
lizada en el pals. 

Cuando el 14 de mayo de 1974 el Secretario General hizo una segunda so
licitud a los estados miembros, los Estados Unidos iniciaron un serio esfuer
zo pOI' obtener informaci~n mas,comprensiva sobre la adopci5n del Re~l~ento 
en este pals. Con la aprobacion del Departamento de Estado, la Com~s~on so
bre Instalaciones y Servicios Correccionales del Colegio de Abogados de los 
EE.UU. ofrecio los servicios de su personal para realizar una encuesta en 
los 50 estados, la ~ue fUe patrocinada conjuntamente porIa Asociacion de 
Administ];'adores de Instituciones Estatales de Rehabilitaci~n, la Asociacion 
Norteamericana de Rehabilitaci~n y la Ofieina Federal de C~cel~s de los 
EE.UU. Se obtuvo una encuesta compuesta~ cuyos resultados fUel' on publicados 
nor la Comisi~n del Colegio de Abogados de los EE.UU. El resumen. que apare
~e a continuaci~n fue tomado del informe presentado porIa Comision al De
partamento de Estado de los Estados Unidos. 

Se recibieron respuestas completas de 48 estados, del Estado LibI'e Aso
ciado de Puerto Rico, del Distrito de Columbia y de la Oficina Federal de 
Carceles de los EE. UU. El personal de la ComisiC5n 11eg(j a la conclusH5n de . ..,. 
Clue el informe compuesto reflejaba en forma bastante certera la apl~cacJ.on 
del Reglarnento. No obstante, lao encuesta no suministr() informacH5n sobre 
la influencia del Reglamento en las practicas de la detencion previa al 
juicio, ya que la gran mayorfa de las instalaciones de dete~cion destinadas 
a este fin no son administradas 0 controladas pOI' los organ~smos correccio
n.e.les estatales, sino pOl' unidades de gobiernos locales. 

Las respuestas adoleclan de otra limitacion, ya ~ue eran producto de la 
autoevaluaci~n y estaban sujetas a diferencias de interpretacion de las pre
guntas inclu:i.das en el cuestionario. Esta si tuaci~n, pOI' supuesto, no es 
privativa de los Estados Unidos y muy bien puede repetirse con respecto a 
las respuestas de otros palses miembros. 

Aun~ue la encuesta indica que el Reglamento no ha surtido un efecto 
significativo y directo sobre las actuales leyes 0 reglamentos administra
tivos, las garantlas ~ue establece han sido incorporadas en SU mayor parte 
a las leyes y reglamentos ~ue gobiernan a las instituciones penales del 
pals. Que esto sea el caso no sorprende puesto ~ue pOI' medio del Reglamento 
se tenla la intencion de que " ... sobre la base del consenso del pensamiento 
contemporaneo .••• se establezca 10 ~ue generalmente es aceptado como un buen 
principio y practica en el tratamiento de los reclusos y ~n ~~ administra
cion de institllciones". El papel desempenado pOl' la Asoc1aclon Norteame
ricana de Rehabilitacion para fomentar la adopcion de tales principios y 
practicas mediante la publicaci~n de ediciones sucesivas de su Manual de 
Normas para la Rehabili tacHin, indudablemente influyo en la adopci<5n de 
normas que en tOdO sentido son compatibles con el Reglamento internacional. 

La disponibilidad de las Normas de la ACA y de aquellas promulgadas 
POI' otras orga,nizaciones profesionales tambien parece responder a la cir
cunstancia de que la encuesta solo reve15 el usc limitado del Reglamento 
para la capacitaci~n del personal de las instituciones correccionales en 
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los EE.UU. Ademas, es significativo que si bien s<510 unos pocos estados 
proyectaban adoptar oficialmente el Reglamento, casi la mitad de las juris
dicciones que respondieron comunicaron progreso en los trabajos tendientes 
a la adopci~n de normas que estaban en consonancia con las del Reglamento. 

En un l'esumen de los resultados de la encuesta se indica que en las 51 
jurisdicciones ~ue respondieron a la misma, un 78 POI' ciento de las Reglas 
tenla aplicaci~n absoluta, un 14 por'ciento aplicaci~n parcial, un 4 pOI' 
ciento se reconoc!a en principio y el 4 pOI' ciento restante era inaplicable. 

El hecho de que en los Estados Unidos, al igual que en otros palses, 
no se adoptasen cabalroente varias Reglas, a menudo se debe al hacinamiento 
de reclusos en las instituciones 0 a la falta de los necesarios recursos 
f~sicos 0 de mano de obra. POI' ejemplo, de las jurisdicdones que respon
dleron a la encuesta)el 55 pOI' ciento indic~ tener problemas para cumplir 
c?n las ~ormas referentes al alojamiento de los reclusos, debido a limita
c~ones f~sicas 0 al hacinamiento en las instituciones. El 28 por ciento 
no adopt a totalmente las Reglas referentes a la pr~ctica de ejercicios y 
depor~es, pues estas se aplican a reclusos bajo vigilancia maxima; el 39 
POI' Clento no puede adoptar las normas referentes a los servicios medicos, 
y el 31 pOI' ciento inform~ que no podra adoptar normas de trabajo para los 
reclusos debido a problemas presupuestarios ~ue le impedlan ofrecer una 
remuneraci~n equitativa 0 una capacitaci~n adecuada a los trabajadores 
encarcelados. 

En general, las jurisdiceiones que !'espondieron fueron bastante francas 
en la identificaci<5n de los problemas con los que tropiezan para poneI' en 
practica las Reglas, asr como en su reconocimiento de que no pod!an hacerlo 
cabalroente, cuando tal era el caso. Adem~s, a medida ~ue los estados vayan 
poniendo en pr~ctica las normas institucionales recomendadas POl' la Comisi~n 
Cons~ltiva Nacional sobre Normas y Metas de la Justicia de 10 Criminal, y 
adquJ.era impulso el programa para la acreditacion voluntaria de los orga
nismos de rehabilitaci~n, se reduciran en grado considerable las deficien
cias en la aplicaci<5n del Reglamento internacional. 

Tambi~h es digno de senalar ~ue la autoevaluaci6n de los estados al 
responder al cuestionario de los EE.UU., ha dado lugar a ~ue reconocieran 
la importancia de las normas para las medidas contempor~neas de rehabilita
ci~n. El Estado de Connecticut ha adoptado el texto completo del Regla
mento como pre~bulo de las Directivas Administrativas de su Departamento 
Estatal de Rehabilitaci~n. El GObernador de Carolina del Sur, pOl' orden 
ejecutiva, dispuso ~ue el director de rehabilitacion adoptase aquellas 
reglas ~ue no fUel' en incompatibles con la Constituei/)n 0 estatutos del 
Estado. El Gobernador de Ohio firm~ una orden ejecutiva similar, y en los 
estados de Nevada e Illinois se han tomado medidas comparables. La Aso
ciaci~n de Administradores de Instituciones Estatales de Rehabilitaci~n 
est~ instando a todos los estados a que adopt en medidas similares antes de '[1 
~ue en septiembre de 1975 se celebre el Quinto Congreso de las Naciones 
Unidas. 

Cabe senalar que el creciente interes ~ue los estados han puesto de 
manifiesto pOl' el Reglamento se debe, en gran parte, a los esfuerzos de 
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organismos voluntarios no gubernamentales, los que en anos recientes han 
dado notoriedad mucho mayor a las normas internacionales. 

Acontecimientos M~s Recientes ! ... , ......... 
I 

En los tlltimos meses del quinquenio que medio entre lC'13 dos Congresos 
de las Naciones Unidas, los Estados Unidos adoptaron medida~ para poner en 
pr~ctica muchas de las reformas propuestas en los ~ltimos anos, especial
mente aquellas relacionadas con penitenciarlas. La declaraei~n m~s directa 
indicativa de tal reforma fue la que el Director de la Oficina Federal de 
C~celes de los Esta.dos Unidos expreso en abril de 1975. En las clUnaras 
legislativas de los estados se encuentran pendientes varios pro~ectos de 
ley en los que se recomiendan carobios similares en pol!tica y reorganiza
cion del actual sistema penitenciario. 

Por el momento s<5lo puede inferirse cu~es ser~n los aspectos funda
mentales de las nuevas pollticas. Sin temor a equivocarnos podr!a c1ecirse 
10 siguiente: 

1. Existe una mayor aceptacion de la teorla seglln la eual el m~todo 
m~s prometedor para redueir la criminalidad consiste en una r~pida y po
sitiva encarcelacion de los culpables de delitos graves. Se considers, 
que este enfoque disuadir~ a los presuntos criminales e incapacitar~ al 
reincidente que, de 10 contrario, seguirla cometiendo crlmen€'s. Una raz<5n 
para adoptar este m~todo de reducir la criminalidad ha sido el fracaso de 
los programas de rehabilitaei<5n en la prevencion de la reincidencia. En 
un voluminoso estudio realizado por Robert Martinson, ~ste llega a la 
conclusion de que: !'ICon pocas y aisladas excepciones, los esfuerzos de 
rehabilitacion de los que se ha dado cuenta hasta la fecha no han tenido 
ninglln efecto apreciable sobre la reincidencia". 

2.' Parece existir una fuerte tendencia a limitar los programas de 
rehabilitaci<5n a aquellos reclusos que est~n dispuestos a aceptar ese 
tratamiento. 

3. Se est~n critica.ndo las condenas indeterminadas. Se est~n reco
mendando condenas fijas y m~s cortas. 

4. Se aboga por la abolicion de la libertad vigilada bajo palabra. 
Pierde toda justificacion con respecto a delincUiantes que no participan 
en programas de rehabilitacion. 

5. Se continlla haciendo hincapie en le. ejecuci<5n de prograroas de 
rehabilitacion con base en la comunidad. 

12. Nuevos Acaecimientos en Materia de Justicia de Menores 

La delincuencia juvenil solo llego a estar en un primer plano de la 
atencion pllblica a fines del perrodo de 1970-75 cuando el Congreso san
cionCi la Ley de 1974 sobre Justicia de Menores y Prevenci5n de la Delin
cuencia Jt: /enil. Mediante esta ley se creo la Oficina de Justitia de 
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Menores y Prevenci5n de la Delincuencia Juvenil en el seno de la LEAA, 
dependiente del Departamento de Justicia. Pero esto no deberla interpretarse 
como que no hubo otros acaecimientos importantes 0 que la delincuencia 
juvenil no era un problema de importancia . 

Lo aconteeido en cuanto a justicia de menores se resumir~ bajo dos 
encabezamientos: la estructura jurldica de la justicia de menores y acae
cimientos program~ticos. 

Al igual que las teorlas calificativas que se or~g~naron en la pas ada 
decada, la criminologla radical, en lugar de enfocar al criminal oficialmente 
designado, se concentra en el proceso decisorio que define ciertas formas 
de comportamiento como criminal y en el proceso de seleccionar ciertos .in
fractores de la ley para identificarlos oficialmente como criminales. Se 
alega que la clasificaci~n de criminal se asigna de manera que con ello se 
ayude a mantener el orden establecido y a no amenazar los estilos de vida de 
quienes est~n en el poder. Esta teorra sumamente politizada afirma que casi 
todos los cr!menes cometidos en las sociedades capitalistas constituyen 
reacciones a las instituciones capitalistas, intentos de los infractores 
para sobrevivir en una situacion economica precaria producida por el sistema 
capitalista. Seg~ esta teorla, el problema de la criminalidad solo se 
puede resolver con el derrumbe de la sociedad capitalista y el nacimiento 
de una nueva sociedad basada en principios socialistas. 

Estas doctrinas contrastan marcadamente con los recientes esfuerzos 
llevados a cabo para reducir la criminalidad mediante el fortalecimiento 
de los programas destinados a combatirla. Tal como serra de esperar, esta 
teorla ha tenido muy poco efecto sobre los programas d~ accion, aunque 
puede haber hecho sentir alguna influencia en unos pocos programas de reha
bilitacion y en los esfuerzos por suprimir el car~cter de delito de ciertos 
aetos, desviando a los infractores del acostumbrado proceso de la justicia 
de 10 criminal. No obstante, deberla tenerse en cuenta que el apoyo que 
los criminologos radicales dan a la campana para que ciertos actos no sean 
clasificados ya como delitos y para que se excluya a los infractores del 
habitual proceso de justieia, no parece emanar de sus deseos de mejorar el 
actual sistema de justicia de 10 criminal, sino m~s bien de una negacion 
total de ese sistema y de su aceptacion de la premisa de que hay que proteger 
a toda persona contra las consecuencias del mismo. Cierta parte del hinca
pi~ actual en los delitos y la corrupcion de persona.s pertenecientes a los 
estratos medio y alto de la sociedad, parece vincularse con esta teorla, 
aunque el esclindalo de "Watergate" y sus efectos posteriores han tenido una 
influencia mucho m~s significativa. 

La Estructura ,Jur!dica de la Justicia de Menores 

El modelo cl~sico del tribunal de menores, que domino el campo de la jus
ticia de menores en los Estados Unidos durante casi 70 anos, fue impugnado 
seriamente por vez primera en 1967. Esa primavera, el Tribunal Supremo 
de los EE.UU. dictamino, en el caso Gault, que los delincuentes juveniles 
tenlan derecho a cierta proteccion en el proceso jur!dico ante el tribunal 
de menores. Casi al mismo tiempo, la Comision del Presidente sobre Vigilan
cia del Cumplimiento de la Ley y Administracion de Justicia recomendo que 
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en las comunidades se estableciesen ofidnas de servicios para menores que 
se encargar!an de los act os delict.ivos que no fuesen violaciones del c<5digo 
penal, evitando de este modo que los tribunales de menores tuviesen que 
atender estos tipos de delito. 

En los, afios subsiguientes, se establecieron muchas oficinas de servi
cios para menores y se modificaron muchas actuaciones de los tribunales de 
menores a fin de poner en practica las pautas que para casos juveniles 
hab!a recomendado la citada Comisi<5n del Presidente. Ademas, se reafirma
ron los principios del caso Gault y varios fallos posteriores del Tribunal 
Supremo ampliaron su aplicaci5n. 

Las teor!as etiol<5gicas sobre delincuencia juvenil formuladas por 
primer a vez en los anos 60, fueron promovidas por el interes en los dere
chos del delincuente juvenil. Este interes era, obviamente, un reflejo 
del enfasis que desde la decada de 1960 hab!an merecido en este pa!s los 
derechos constitucionales de las minorlas y los derechos civiles basicos 
de la persona, transplantados al marco del tribUnal de menores. 

Estos cambios han alterado considerablemente el modele cla.sico del 
tribunal de menores. En un principio era supuestamente un tribunal of i
cioso. Desempen5 el papel de parens patriae. Se consider5 que todos los 
menores, hasta una edad espec!fica, eran incapaces de cometer delitos 
penales. Por 10 tanto, carec!a de significado la distinci5n entre ios in
fractores del estado legal y aquellos que violaban los estatutos del c5-
digo penal. Todos los delincuentes juveniles habr!an de tratarse como j5-
venes cuyo proceso de socializaci5n u)straba s!ntomas de haber fracasado 
y quienes, por 10 tanto, habr!an de recibir tratamiento en instituciones, 
ser!an sometidos al regimen de libertad condicional 0 se ubicar!an por 
algGn tiempo en hogares particulares. Como no exist!a concepto de delito 
en este modelo, no se pod!a aplicar el proceso legal. La remisi<5n al tri
bunal de menores se interpret5 como un tratamiento de rehabilitaci5n, en 
que el juez de menores era un experto y cuyos conocimientos serfan comple
mentados por la labor de personal adicional id5neo en la materia. Pero 
era necesario que este experto fuese juez de un tribunal, con autoridad 
para ordenar tratamiento obliga.torio, ya que, de otro modo, el delincuente 
juvenil y su familia podr!an rehusar el tratamiento para corregir su compor
tamiento antisocial. 

Este modele ha sido modificado. Ahora se considera que no es apro
piado ',,-ue un tribUnal juzgue a un menor de edad que haya cometido delitos 
espec!ficamente juveniles (por ej., ausencia no autorizada de la escuela, 
deserci5n del hogar y otras transgresiones similares, 0 sea, los delitos 
llamados contra el estado legal). No obstante, cuando un joven ha cometido 
un delito encuadrado ~n el c5digo penal, se reconoce que debera. ser juzga
do por un tribunal, por 10 que los procedimientos oficiosos empleados 
hasta ese mome~to tienen que ajustarse ahora a las debidas normas del pro
ceso legal. De esta manera, el tr8.mite de los casos de estos delincuentes 
juveniles ha sido sustra!do, en gran medida, de la discreci5n administra
tiva para devolverlo al proceso jUdicial. 
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Acaecimi entos Progr81na.ti cos 

lQue debe hacerse con el menor despues de que he. sido declarado 
delincuente? La. 2;ran variedad de propuestas y progrfJlll~G formuladon durante 
este perfodo en respuesta a este problema, puede reS't.l.m~rse b~jo, dos encabc
z,amientos similares a los de los adultos: programas, de desv~ac~6n y alter
nativas a la reclusi5n en instituciones. 

Programas de desviaci5n 

La desviaci5n se refiere a 10 que la familia del delincuente juvenil 
este acuerdan hacer para evitar que tal menor repita sus actividades 

~elictivas, sin que en ello intervenga el sistema de justicia de menores ~ 
se inicie un expediente pOlicfaco permanente., Los cuatro,modelos de desv~a
ci5n del 'sistema de justicia de menores suger~dos por Edw~n M. L7mer~,,-- el 
mod~lo escolar, el modele de asistencia social, e~ modelo de,a~l~cac~on de 
la ley y el modelo de la organizaci5n en la comun~~ad -- fac~l~t~n ~! 
estructuraci5n del examen de la gran variedad de metodos de desv~ac~on cuya 
aplicaci5n se esta ensayando actualmente. 

El efecto de las teor!as etio16gicas de la delincuencia, el de~c~nte~~o 
actual con la eficacia de todas las medidas de tratamiento de.rehab~l1tac~on 
y la cr5nica carga excesiva de labores que ~e?e soportar el slstema d~ , 
'usticia de 10 criminal, incluyendo la just~c~a de menores, han contr~buldo 
J , d' " a la actitud favorable hac~a la esv~ac~on. 

Alternativas a la Reclusi5n en Instituciones 

Las mismas razones que motivaron a los partidarios de los programas de 
desviaci5n del sistema jur!dico, son compartidas poI' aqu~llos qU7 tr~tan,de hallar alternativas a la reclusi5n de delincuentes juven~l~s ~n,~nst~tuc~o
nes de rehabilitaci5n. Al igual que con los adultos, a pr~nc~p~os de la 
decada de 1970 se llevaron a cabo muchos experiment os con,~ratami:ntos basa
dos en la comunidad, como medio para evitar la encarce~ac~on y deJar al 
delincuente juvenil en la comunidad convencional. Med~an~e,estos programa~ 
se hace un esfuerzo especial para que el delincuent~ part~c~pe en la comunl
dad en que reside, por conducto de hogares de t~a.ns~to, 7entros de trata
miento de la comunidad, servicios clrnicos de d~versos t~pos y los progra
mas convencionales de libertad condicional con regimen de prueba y de 
libertad vigilada. 

En el Cap!tulo 6 sobre Evaluaciones y en el Capftulo ll~ ~obre Rehab~-
l 't'~ e descr~ben can ma.s detalle los programas de tratam~ento ofrecldos ~ aC10n, s. " 11 11 d 
en la comunidad y de desinstitucionalizacion, espec~a1mente aque os eva os 
a cabo en el estado de Massachusetts. 

13. Criminalidad "de cuello blanco" 

En anos recientes se ha estado dedi cando mayor atenci<5n a la crimina
lidad "de cuello blanco" en virtud del reconocimiento de los enormes cost os 
econ5micos y sociales que tal 'tipo de delito impone a la comunidad en general. 
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Se calcula que esta categoria de delitoG actualmente cuesta al publico 
unos ho.ooo millones de de;lares al ano, uxcluyendo el costa de las conjuras 
para la fijacie;n ilegal de precios y el espionaje industrial. Los delitos 
encuadrados en esta categorla que entranan corrupcie;n gubernamental, son 
particularmente perniciosos en una sociedad democr~tica que depende del 
acatamiento voluntario de la ley para mantener el orden. SegUn observe; el 
Magistrado Brandeis del Tribunal Supremo de los EE.UU.: 

"En un gobierno regido por leyes, la existencia del gobierno 
estar~ en peligro si tal gobierno deja de cumplir las leyes 
al pie de la letra. Nuestro gobierno es el maestro potente 
y omnipresente. Para bien 0 para mal, con su ej emplo es 
gUla para todo el pueblo. El delito es contagioso. Si el 
Gobierno viola la ley, con ella fomenta el desacato a la ley; 
invita a todos a que dicten sus propias leyes e invita a 
la anarquia". 

A diferencia de los cr!menes callejeros, la criminalidad "de cuello 
blanco" es b~sicamente responsabilidad de las autoridades federales. Los 
complejoG planes de negocios fraudulentos y los refinados convenios para 
la fijacie;n ilegal de precios exceden la capacidad de deteccic;n de la 
mayoria de los funcionarios estatales y locales del orden publico. Por 
consiguiente, el gobierno federal ha concentrado gran parte de sus es
fuerzosen materia del orden publico en la represie;n de la criminalidad 
"de cuello blanco". Una cantidad considerable de estos delitos consisten 
en fraudes y sobornos relacionados con la distribucie;n de subsidios guber
namentales y el otorgamiento de contratos publicos. 

El gobierno federal est~ tomando medidas para aumentar las sanciones 
por este tipo de delito. SegGn un proyecto de ley, en el que se contem
pla la reforma del ce;digo penal federal, el nivel m~imo de las multas 
por causas penales seria aumentado a 100.000 de;lares para las personas 
indi vi dual es y a 500. 000 para las organi zaciones. Ademiis, para reos con
denados por deli tos "de cuello blanco" se tratan de obtener sentencias e. 
prisie;l1. En general se reconoce que la mayor disuasie;n para este tipo 
de delincuentes es el temor a una tal sentencia. 

Los funcionarios gubernamentales corruptos han sido blanco especial 
de los organismos federales encargados de la vigilancia del cumplimiento 
de la ley. En aDos recientes han side enjuiciados divers os funcionarios 
federales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Tambi~n han 
sido obj eto de enjuiciamiento federal numerosos funcionarios de gobiernos 
locales. Estos esfuerzos en el campo del orden publico son esenciales 
para resta'blecer la confianza del pueblo en la equidad, integridad y 
deceneia d€.\ nuestros funeionarios e insti tueiones gubernamentales. 

14. Suspensie;n del Car~cter Delictivo de Ciertos Aetos 

En el periodo de 1970-75 no se han registrado acontecimientos de impor
tancia priictica en cuanto a la suspensie;n del cariicter delictivo de ciertos 
actos que previamente se consideraron comportamiento criminal, aunque 
el tema ha sid,o ampliamente diseutido en las esferas de la justicia de 10 
criminal. 

• 
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Los motivos tras este movimiento que propugna la "descriminalizaci6n" 
en parte responden a las mismas inquietudes acerca de la situacion de la 
criminalidad, a la que ya se ha aludido en otra parte de este trabajo. Uno 
de los principales argumentos es que los med.ios con los que cuenta la 
justicia de 10 criminal actualmente estiin tan recargados, a todos los nive
les, que su funcionamiento adecuado resulta extremadamente dificil. Tanto 
la Comisie;n del Presidente sobre Vigilancia del Cumplimiento de la Ley y 
Administracion de Justicia, como la Comisi6n Consultiva Nacional sobre 
Normas y Metas de la Justicia de 10 Criminal, han reconocido plenamente el 
significado de los problemas que plantea esta excesiva carga de trabajo. 

Una cantidad extraordinaria de tiempo de los organismos encargados 
de administrar la justicia de 10 criminal, en particular la policia, se 
dedica al control del triinsito y a las infracciones de sus reglas, a 
combatir el alcoholismo, el tr~fico de drogas y los juegos de azar. El 
alcoholismo, el uso de drogas, los juegos de azar y otros varios delitos, 
tales como las priicticas sexuales de diversa lndole por parte de adultos 
anuentes, han sido calificados de delitos sin vlctimas. Se ha sostenido 
que la actual congestic;n en el sistema de justicia de 10 criminal se redu
ciria considerablemente si estos delitos sin v1ctimas fuesen "descriminali
zados". La policia, las fiscalias y los tribunales entonces podrian con
centrar mejor sus esfuerzos en combatir delitos graves que entranan 
violencia, as! como aquellos que se perpetran contra la propiedad. 

En apoyo de esta reforma tambi~n se alega que toda persona tiene el 
derecho de actuar en la forma en que 10 desee, siempre y cuando sus actos 
no violen los derechos y deseos de otre. persona. Otro argumento en favor 
de la "descriminalizacic;n" es el descontento general con la eficacia de 
los actuales programas de rehabilitaci6n y la creencia de que el someti
miento de un individuo a las actuaciones de los organismos de la justicia 
de 10 criminal -- en particular si se trata de un delincuente juvenil --
en realidad puede ser per judicial para ese individuo y hasta puede llegar a 
confirmarlo en una carrera de delincuencia. 

Aun otro argumento es la creencia de que otros tipos de tratamiento 
para algunas de las personas culpables de cometer delitos sin v1ctimas, 
como el tratamiento m~dico para alcohe;licos y drogadictos, son mucho miis 
16gicos y m~s prometedores en cuanto a la prevencie;n de futuros problemas. 
En el caso de algunas infracciones de las leyes sobre estupefacientes, tales 
como el fumar marijuana, todavia existe gran confusion con respecto al dana 
que realmente puede ocasionar esta droga. 

Los esfuerzos que se llevan a cabo actualmente para "descriminalizar" 
estos delitos se han concentrado en la legalizacic;n del uso de marijuana, 
en la eliminaci6n de las restantes sanciones punitivas y de la discrimina
cion contra los homosexuales y en la tre~lsferencia del tratamiento de los 
alcohe;licos a los servicios m~dicos. })e este modo, tales reformas susti
tuirian 10 que hoy d!a se considera una extension injustificada del derecho 
penal por programas m~dicos, de salud mental y de asistencia social. 

La suspension del car~cter delictivo de ciertos act os quiz~ representa 
uno de los medios m~s eficaces para desviar a los infractores del sistema 
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En ~poca m~s rec~~~~e ~s~ru,cturas de la oportun~d~~m~s abrazada por un 
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Victimologla 

Otra escuela de pensamiento criminologico se conoce generalmente Con 
el nombre de victimologla, t€!rmino €!ste que cubre una runplia gama de cues
tiones que tratan de alguna manera con las vrctimas de actos criminales. 
Es aSl que en los asf llamados estudios de victimologra se incluyen temas 
tan diversos como 10 son los complejos modelos de interpretaci6n del compor
tamiento criminal, que tienen en cuenta tanto al delincuente como a la 
vlctima, y la simple tesis de que debiera compensarse a las vlctimas de 
actos criminales pOI' las p~rdidas que hubieren sufrido. 

Tal vez la esencia de las teorlas m~s radicales de la victimologla se 
podrla describir como una interpretacion de un acto criminal como una inter
accion entre el delincuente y la vlctima, en la que ambos desempenan un 
papel, en lugar de la opinion convencional de que el delito es el acto y la 
exclusiva responsabilidad del delincuente. Si bien es obvio que esta inter
pretacion no se puede aplicar a todos los delitos penales, estos victimologos 
han singularizado muchos delitos que son instigados 0 facilitados pOI' las 
vlctimas. 

Entre los ejemplos favoritos citados por el victimologo est~ el de la 
persona que deja su automovil en la calle con la llave en el encendido, 
facilitando asf el que se 10 roben; 0 una violacion supuestamente resultante 
del comportamiento provocativo de la vlctima; 0 un conflicto familiar que 
termina en un asesinato que parece ser resultado de prolongada hostilidad 
y provocaci6n, tanto de la vlctima como del eventual homicida. 

Hasta ahora parece ser que la victimologla ha surtido un doble efecto. 
En primer t~rmino, la victimologla representa una nueva teor1a etio16gica 
aplicable a muchos actos delictivos, con la que se explica el comportamiento 
criminal desde e1 punta de vista de las acciones del delincuente aSl como 
de la vlctima. Esta etiologla encierra much as nuevas posibilidades para la 
prevenci6n y el control del comportamiento criminal. . 

Desde el punto de vista de los programas de accion destinados a reducir 
la criminalidad, la victimologla conduce a varias medidas preventivas que 
las presuntas vlctimas pueden tomar para reducir la probabilidad de que se 
cometa un deli to. El concepto importante de dificultar el logro del objetivo 
del delito se puede concebir como secuelade las interpretaciones victimo-
16gicas. Ejemplos tlpicos de este enfoque son'la presion sobre las posibles 
vlctimas para que observen y mejoren la seguridad de sus automoviles, hogares 
o personas durante contactos con extranos. Este tipo de prevencion de 
delitos no se limita a asesorar a las posibles vlctimas, sino que ha dado 
lugar a extensas investigaciones para dificultar el logro del objetivo del 
delito, tales como las Clue se han llevado a cabo en materia de "espacio 
defendible". AS1, por ejemplo para tratar de reducir varios tipos de robos 
con escalamiento y asaltos, se ha recurrido a la planificacion y a la arqui
tectura. Se ha reconocido abiertamente que la vlctima desempena un papel 
en el delito del que es objeto, y que tomando ciertas medidas, se pucde 
reducir e inc'luso evitar la posibilidad de caeI' vlctima de un deli to. 
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16. Panorama y Tendencias Estadfsticas 

En esta seccion se resume el alcance y las tendencias de la 
delincuencia juvenil y de la criminalidad en los Estados Unidos, tal como 
se refleja en las principales compilaciones estadfst:i.cas disponibles 
actualmente para el per~odo de 1970-1975. Son ~stas los Informes Crimi
nales Uniformes, los informes del Grupo Nacional sobre la Criminalidad, 
que ofrecen estadfsticas sobre vfctimas, las Estad1':sticas Nacionales sobre 
Reclusos, las Estad~sticas sobre Carceles, los Informes Uniformes sobre 
Libertad Vigilada bajo Palabra y las Estadfsticas sobre Delincuencia 
Infantil, incluyendo el Censo sobre Instalaciones de Detenci6n y Rehabili
tacion de Menores y las Estadfsticas de los Tribunales de Menores. 

Se ofrece una breve descripcion de cada una de estas compilaciones 
estadfsticas a fin de explicar la naturaleza, el significado y las limita
ciones de los datos que cada una suministra. En la seccion sobre Sistemas 
de Informacion se ofrece una perspectiva general y se describen las con
diciones especrficas que existen en los Estados Unidos y que afectan la 
recopilacion de datos sobre la criminalidad en general. 

Los datos ofrecidos en esta seccion son los disponibles para la nacion 
en conjunto, bien sobre una base de universo total 0 de muestras. Tambi~n 
se cuenta con muchas compilaciones estadfsticas satisfactorias corres
pondientes a los estados individuales y a zonas urbanas y rurales, cuyas 
compilaciones son muy importantes y que han sido mejoradas considerable
mente,pero sobre las que no podemos extendernos aqur. 

Estadrsticas Policiales - Informes Criminales Uniformes 

La principal fuente nacional sobre el volumen de la criminalidad y 
sus tendencias en este pafs es el Informe Criminal Unifor.me (UCR), admi
nistrado y preparado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) del 
Departamento de Justicia de los EE.UU., con el asesoramiento de la Comision 
sobre Registros Uniformes sobre Criminalidad,de la Asociacion Internacional 
de Jefes de Polic!a. Esta serie estadfstica fue iniciada en 1930 y esta 
basada en la notificacion voluntaria de los datos de que disponen los orga
nismos de policfa. Aunque los ~ltimos 45 anos de funcionamiento y el 
perfeccionamiento introducido en la metodologfa han aumentado su cobertura, 
se han retenido los principios y pautas basicos de esta compilacion. Por 
10 tanto, estas estad!sticas ofrecen un notable nivel de comparabilidad a 
10 largo de todo el perrc,do. 

Aunque en los UCR se incluyen muchos tipos de datos, dos componentes 
principales son las estad~sticas sobre los arrestos y losdelitos de que 
tiene conocimiento la pOlicfa. La informacion es suministrada por los 
organismos policiales, por 10 general todos los meses, bien sea en forma 
directa al programa nacional de UCR 0, en los ~timos anos, a un organismo 
estatal de informes criminales uniformes, encargado de notificar crrmenes 
y que luego remite los datos al programa nacional. Trimestralmente se 
pUblican boletines sobre la criminalidad y los datos luego aparecen en 
la publicacion anual de la FBI Crime in the United States (Criminalidad 
en los Estados Unidos). 
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Como medida del alcance de la criminalidad y sus tendencias, los 
Informes Criminales Uniformes se valen de los datos disponibles ~especto de 
siete delitos, en lugar del volumen total de la criminalidad notificada. 
Sobre la base de estos siete delitos se computa el Indice de Criminalidad, 
par 10 que estos delitos se conocen con el nombre de Delitos del Indice de 
Criminalidad y son los siguientes: asesinato, homicidio sin premeditacion 
no negligente, estupro con violencia, asalto, robo con escalamiento, la
trocinio y hurto de vehfculos automotores. La mayor fa de las referencias a 
los datos de los Informes Criminales Uniformes sobre el volumen de la crimi
nalidad y sus tendencias se hacen en t~rminos del Indice de Criminalidad, a 
menos que se califiquen especfficamente. Tambien se recopila informacion 
sobre los arrestos efectuados en relacion con todas las categorfas de 
crfmenes. 

El ana mas reciente en relacion con el cual se dispone de datos compren
sivos sobre la criminalidad es el ano civil de 1973. En consecuencia, para 
un analisis de la tendencia registrada durante cinco anos, es menester 
considerar el perrodo de 1968 a 1973. En 1968 se registraxon mas de 
6.658.900 delitos incluidos en el Indice de Criminalidad. Durante los cinco 
anos siguientes esta cifra aumento a mas de 8.600.000. Los anos intermedios 
ilustran algunas fluctuaciones notables en la incidencia de delitos. En 
1969, el nUmero total de delitos incluidos en el Ind±ce de Criminalidad 
aumento un 10 por ciento en comparacibn con 1968. En 1970, el aumento fue 
del 9 por ciento y en 1971 aumento un 6 por ciento. No obstante, en 1972 la 
criminalidad disminuyo un 4 por ciento. Esta singular disminucion en la 
tendencia solo duro un ano. En 1973, volvio a aumentar un 6 por ciento. El 
crecimiento de la poblacibn del pafs durante este mismo perrono no justifica 
enteramente los aumentos en la incidencia de delitos. Cada ana de este 
quinquenio, la poblacH5n solo aumento alrededor del 1 por ciento como 
promedio. En 1958, la poblacion de los EE.UU. se acerco a los 200 millones 
d.e habitantes y en 1973 lIe go a ser de casi 210 millones. 

Durante el perfodo de 1968 a 1973, el volumen de delitos del Indice de 
Criminalidad aumento un 30 por ciento. Los crrmenes violentos tales como 
asesinato, estupro con violencia, asalto y asaito grave, aumentaron un 47 
por ciento en conjunto. Durante ese lapso, los asesinatos aumentaron un 
42 por ciento; estupro con violencia un 62 por ciento, asaltos un 46 por 
ciento y asaltos graves, un 48 por ciento. Los delitos contra la propiedad, 
en conjunto, aumentaron un 28 por ciento. El robo con escalamiento aumentb 
un 38 por ciento; latrocinio un 25 por ciento y el hurto de veh!culos auto
motores un 18 por ciento. 

La tasa de criminalidad se calcula ~icamente sobre la base de los 
delitos del Indice de Criminalidad. En 1973, la tasa del Indice para los 
Estados Unidos fue de 4.116 delitos por 100.000 habitantes. Esto represento 
un aumento del 24 por ciento durante el quinquenio de 1968-73. 

El nUmero de delitos registrados durante 1973 se desglosa del modo 
siguiente: asesinato, 19.510; estupro con violencia, 51.000; asalto, 
382.680; asalto grave, 416.270; robo con escalamiento, 2.540.900; latrocinio, 
4.304.400, y hurto de vehfculos automotores, 923.600. 



Begun cifras preliminares, en relaci~n con 1973 la criminalidad en los 
Estados Unidos aument~ un 17 por ciento durante el ano civil de 1974. Los 
cr~menes con violencia, tales como asalto, estupro con violencia, asalto 
grave y asesinato, en conjunto, aumentaron un 11 por ciento. El asalto 
increment~ un 14 por ciento, mientras que el estupro con violencia y el 
asalto grave aumentaron un 9 por ciento cada uno. El asesinato subi~ un 
5 por ciento. Los delitos contra la propiedad, como robe con ~scalamiento, 
latrocinio y hurto de veh!culos automotores, en conjunto, aumentaron en un 
17 por ciento. El latrocinio aument~ un 20 por ciento, el robo con escala
miento un 17 por ciento, y el hurto de vehlculos automotores un 4 por 
ciento. La criminalidad en las zonas suburbanas aument~ un 20 por ciento, 
y en las zonas rurales un 21 por ciento. 

Con respecto a la informaci~n sobre arrestos efectuados, se ha esta
blecido que hist~ricamente s~lo el 20 por ciento, m~s 0 menos, de los 
delitos incluidos en el Indice son finiquitados por la polic!a pDr medio 
de arrestos. Los datos se recopilan con referencia a la edad, sexo y 
raza de la persona arrestada. Es posible que se arreste a m~s de una 
persona por el mismo deli to, en cuyo caso se consigna un s6lo delito. 

Durante el quinquenio de 1968-73, los arrestos por delitos del 
Indice de Criminalidad aumentaron un 25 por ciento. Durante ese perlodo, 
los arrestos de menores de 18 anos de edad aumentaron'un 13 por ciellto, 
mientras que los de 18 anos y mayores aumentaron un 36 por ciento. 

En ese mismo quinquenio se registr~ un notable aumento de los arrestos 
de mujeres. Los arrest os de mujeres menores de 18 aDos aumentaron un 35 
por ciento, mientras que los de los hombres pertenecientes a este mismo 
grupo de edad s5loaumentaron un 10 por ciento. Estos porcentajes reflejan 
la tendencia en los arrestos, por todo tipo de delitos, en el grupo de 
edad m~s joven. Cuando s~lo se consideran delitos del Indice de Crimina
lidad en relaci~n con el total de la poblaci~n femenina/masculina, se 
encuentra que durante este per!odo de cinco anos los arrestos de hombres 
aumentaron el 8 p~r ciento, mientras que los de mujeres aumentaron el 53 
por ciento. 

Los datos sobre arrestos indican que las personas menores de 18 anos 
contribuyen sustancialmente al problema general de la criminalidad en 
los Estados Unidos. En ,1973, e145 por ciento de todas las personas 
arrestadas por delitos del Indice de Criminalidad eran menores de 18 anos. 
Al grupo de menores de 18 correspondi5 un 10 por ciento de los arrestos 
por. asesinato, un 20 p~r ciento por estuprp con violencia, un 34 por 
ciento por asalto y un 17 por ciento por asalto grave. El porcentaje de 
arrestos correspondiente a este grupo en relaci~n con robo con allana
miento de morada ascendi~ al 54 por ciento; por latrocinio al 48 por 
ciento, y ppr hurto de vehlculos automotores al 56 por ciento. El 75 por 
ciento de todos los arrestos efectuados por los actos delictivos mencio
nados correspondi5 a personas menores de 25 anos. 

Las graficas siguientes ilustran algunas de estas tendencias. 
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CRIMINALIDAD Y POBLACION 
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CRIMINALIDAD Y CRIMENES FINIQUITADOS POR LA POLICIA 
1968-1973 
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ASESINATO 
1968 -1973 

Cambio porc~ntual respecto de 1968 
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ESTUPRO CON VIOLENCIA 
1968-1973 

Cambia parcentual respect a de 196e 
___ Ntimera de deli tas, aumenta del 62% 

.... 
,', 

--~--Tasa par cada 100.000 habitantes, aumenta del 55% 
+70r-------~------~------~------~~----~ 

+60~--------~--------_4-----------~-----~4_-----__ ~ 

+sOr-------~~-------4----------~------~~~~~ 

+ 40 I------I----~~---_+_'---_J£~."..£+---___l 

+ 30 1----------~---_4---____",~h._E:----_I_---~ 

+10~--~~~-----~------~------~-------~ 

o~--------~--------~--------~~-------~-------~ 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

,. 

: I 

! 

! 
I , i 

) . 
f I 
i ! 
\~ I 
1 ~ ! 
ii"i 
, I 

.. ~ l " , 
; 

r. 

! 1111 I 
i 

I , I 
1: ! 

i 1 l, 

~ 

-63-

ASALTO 
1968-1973 

Cambia parcentual respecta de 1968 
--- NUmera. de deli tas, aumenta del 46% 
- ...... Tasa par cada 100.000 habitantes, aumenta del 39% 

+S0r------r----~~--,---~~--~-------~ 

+40~----~-------_+--~~~~~ ... .-: ... :---+------1 ..... _----t---
+ 30

r-' ----~~---~fr--------~~----~----~ 

+20,--~--_r~~--~-----~---~ ___ ~--~~ 

(+ 10 r---::7'I---+-~---i~---l------J 

o 
196,8 1969 1970 1971 19'72 1973 



-64-

A~ALIO GRAVE 
1968-1973 

Cambio porcentual respecto de 1968 

Ntlmero de deli tos, aumento del l~ 7% 
----- Tasa por cada 100.000 habitantes, aumento del 40% 

+so~------~------~------~------~------~ 

+40r-------r-~~--~------~----~~~~~ 

+30r-------r------4--~---t~~~~~------~ 

+20J-------r-------~~~---~------~----~ 

+10J-----~~~~--+_------+-------~------~ 

O~------~-------L-------I--------L-----~ 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

! ' 

'f 
t 
I 
I 

• 

-65-

ROBO CON ESCALAMIENTO 

1968-1973 

Cambio porcentual respecto de 1968 
Ntimero de delitos, aumento del 38% 

---.- Tasa por cada 100.000 habitantes, aumento del 31% 
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LATROCINIO 
1968-1973 

Cambio porcentual respecto de 1968 
__ . ___ Nmnero de delitos, aumento del 25% 

_____ Tasa por cada 100. 000 ha'oi tantes, aumento del 19% 
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HURTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
1968 -1973 

-_ .. _--
Cambio porcentual respecto de 1968 
NUmero de delitos, aumento del 19% 
.Ta£a por cada 100.000 habi tantes, aumento del 13% 

+25~------~----~------~~-----r------, 

+20~------+-------+-___ ~_~,~~-----~------, 
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Datos sobre Vlctimas de Delitos 

Aunque es bien sabido que muchos delitos no denunci~dos no llegan a 
conocimiento de la policla 0 de los tribunales, s5lo recientemente se ha 
admitido que el nUmero de estos delitos -- "ita cifra oculta de la crimina
lidad" -- es importante para poder tener un cuadro global de la crimina
lidad, para analizar correctamente el volumen real de la actividad delictiva 
y para tener una verdadera indicacic5n de la eficacia de los organismos de 
la justicia de 10 criminal para combatir la criminalidad y planificar es
trategias para su contrbl y prevencic5n. A mediad'os de la d~c"l.da de 1960, 
pOI' primera vez se hizo en los EE.UU. un esfuerzo en gran escala pOI' 
evaluar el volumen de los delitos no denunciados. La Comisi5n del Presi
dente sobre Vigilancia del Cumplimiento de la Ley y Administraci()n de 
Justicia tom~ la iniciativa. El informe preparado pOI' el Centro de Inves
tigaciC5n de la OpinHin Nacional sobre Vlctimas d.e Delitos recEuc5 la 
importancia de contar con datos exactos sobre delitos no denunciados, pOI' 
10 que desde entonces se ha mantenido el lmpetu para obtener tal informa
cion a escala nacional pOI' media de una metodologla racional. 

En 1972, se formo el Grupo Nacional sobre la Criminalidad para realizar 
una encuesta nacional continua de las unidades familiares y de los estable
cimientos comerciales a bien de determinar hasta qu~ punto hablan sido 
vlc'timas de ciertos tipos de delitos. Esta encuesta, en la que se emplearon 
proccdimientos de IDuestreo, fue realizada para la LEAA porIa Oficina del 
Censo de los EE.UU. 

El Grupo Nacional sobre la Criminalidad concentra sus esfuerzos en 
delitos selectos que son motivo de mayor inquietud por parte del p~blico 
en general. En 10 que respecta a las personas, estos delitos son: 
estupro, asalto, asalto con fines de robe y latrocinio personal; en cuanto 
a las viviendas, son: robe con escalamiento, el robo y el hurto de 
vehlculos automotores, y en cuanto a establecimientos comerciales, son: 
el robo con escalamiento y el asalto. Con respecto a los incidentes denun
ciados, se obtiene informaci5n seg~ corresponda, sobre cuestiones tales 
como las relaciones entre la vlctima y el reo, las caracterlsti de la 
vlctima y las del reo, segUn las observe la vlctima, el grado de las 
lesiones y danos que sufri5 la vlctima y monto de la p~rdida econ5~ica 
sufrida por la vlctima, hoI' a y lugar en que ocurrie el incidente, si se 
utiliz5 un arma y si se notificc5 a la policla. 

El primer informe, presentado en 1974; se refiere a incidentes 
delictivos registrados entre enero y junio de 1973~ Los datos fueron 
obtenidos por medio de entrevistas de una muestra de 60.000 unidades 
familiares y 15.000 negocios. Esta muestra fue representativa de codas 
las unidades familiares y comerciales de todos los establecimientos en 
los 50 estados y el Distrito de Columbia. 

Con base en el estudio de est a encuesta por muestreo se descubri5 
que en todos los Estados Unidos, durante el primer semestre de 1973, unos 
18 millones de personas, de 12 anos de edad y mayores, unidades familiares 
y establecimientos comerciales, fueron vlctimas de delitos de violencia 
y hurto comun, incluyendo conatos de delitos. Del nUmero total de vlctimas, 
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alrededor del 57 pOI' ciento fueron personas, el 39 pOI' ciento fueron hogares 
familiares y el 4 por ciento establecimientos comerciales. 

Se espera que los datos sobre vfctimas indiquen cu~l es la proporcien 
de los delitos cometidos que llega a conocerse y que est~ siend.o controlada 
por los organismos de justicia de 10 criminal. No obstante, al comparar 
estos datos con las estadfsticas policiales, deberg tenerse smno ~uidado 
de tener en cuenta las diferencias considerables entre la cobertura de 
delitos por parte de las encues~as realizadas por el Grupo Nacional sobre 
la Criminalidad y las estadfsticas policiales convencionales. Adem~s, las 
reglas de recuento y clasificacion que se emplean en estos programas no son 
totalmente compatibles. No obstante, comparaciones muy generales, y pOI' 
necesidad burdas, parecen indicar que la cantidad de raptcs, asaltos, asal
tos graves y robos con escalamiento de los que se da euenta en las encuestas 
sobre vlctimas, es easi tres veees mayor que la cant::':iad dada a conocer 
porIa policla. El nfimero de robos notifieados es casi cinco veces mayor, 
pero el hurto de automoviles es s510 un 50% m~s elevado. 

Ademas de suministrar cifras sobre la magnitud de la eriminalidad, 
las eneuestas sobre vlctimas aclaran muchos otros aspectos import antes de 
la situacion con respecto a la criminalidad. Estos datos s.ugieren que los 
negros tienen m~s probabilidades que los blancos de ser vlctimas de delitos 
contra la persona. Los hombres resultan victimas con m~s frecuencia que 
las mujeres, y los negros del sexo masculino muestran la tasa m~s alta. 
Las tasas mas elevadas de victimas de delitos contra la persona fueron 
registradas por personas de los grupos de edad mtls joven, disminuyendo la 
tasa progresivamente segUn aumenta la edad del grupo. De igual modo, las 
tasas de robo con escalamiento y de robo en hogares familiares disminuyeron 
considerablemente conforme aumenta la edad del jefe de familia. Las en
cuestas tambi~n revelaron que alrededor de dos terceras partes de los 
delitos de violencia contra la persona entranan un enfrentamiento entre 
extranos. 

Aparentemente, las encuestas di:r..ectas de vfetimas de aetos delictivos 
son una importante adici5n a las metodologlas disponibles para comprender, 
prevenir y eombatir la comision de delitos. En ese sentido, desde prin
cipios de la d~eada de 1976 estas encuestas representan una importante 
innovaci5n progresista para el sistema de justicia de 10 criminal. 

El Programa de Estadlsticas Nacionales sobre Reclusos 

El programa de Estadlsticas Nacionales sobre Reclusos es la serie mtls 
antigua de estadlsticas eontinuas sobre justicia de 10 criminal preparada 
por el Gobierno Federal. Su establecimiento se remonta a 1926, cuando 
estaba a cargo de la Oficina del Censo. En 1951 este programa fue trans
ferido a la'Oficina Federal de Carceles donde permaneci5 hasta 1971, cuando 
la Oficina de Administraci~n y Presupuesto le encomend6 a la LEAA continuar 
est a serie de estadlsticas. 

La labor de la LEAA se ha concentrado en dos aspectos: (1) continuaci~n. 
de la serie, indicando poblaei~n penal y estatal y federal, tendencias 
en la transferencia de pre80s y ejecuciones y personas eondenadas a muerte; 
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(2) planificaci~n y realizaci5n de encu( stas y censos especiales para 
examinar aspectos particulares del sistema correccional. 

El ~ltimo informe preparado porIa Oficina Federal de C~rceles sobre 
poblaciones penales'y la transferencia de presos sirvi6 para actualizar 
la serie hasta el ana civil de 1970, empleando la palabra "reo" como uni
dad de recuento. En 1972 una comision consultiva de investigadores y 
estadlsticos de sistemas estatales de rehabilitacion, estadfsticos fede
rales y otros expertos en las ciencias sociales recomendal'on a la LEAA 
<lue no utilizara m~s el t~rmino "reo" como unidad de recuentb; pues la 
definici~n del t~rmino variaba de un estado a otro. La recomendaci~n de 
la comisi~n, aceptada en Ultima instancia porIa LEAA, consisti5 en 
contar las personas <lue habfan sido condenadas como adultos 0 delincuentes 
juveniles y admitidos en penitenciarfas con una condena m!nima de por 10 
menos un ano y un dfa. Seg~n se desprende del cuadro siguiente, este 
cambio de definicion no altere radicalmente la composicion b~sica de la 
poblaci~n penal notificada, aun<lue se consider5 <lue el cambio era sufi
cientemente significativ~ como para hacer algo arriesgadas las comparacio
nes entre las cifras anteriores a 1971 y las posteriores a 1970. 

Reclusos en Penitenciarfas Estatales y Federales, 1970-73 

Poblaci5n penal a fines del ana 
,1970 1971 1972 1973 

Total EE, uu. 196.429 198.061 196.183 204.349_ 

Hombres 190.794 191. 732 189.911 197.665 
Mujeres 5.635 6.329 6.272 6.684 

Prisiones Federales 20.038 20.948 21.713 22.815 

Hombres 19.321 20.180 20.919 21.883 
MUjeres 717 768 791,j, 932 

Prisiones Estatales 176.391 177.113 174.470 181. 534 

Hombres 171. 473 171. 552 168.992 175.782 
Mujeres 4.918 5.561 5.478 5.752 

La serie de Estadisticas Nacionales sobre Reclusos <lue trata sobre 
personas ejecutadas conforme a la autoridad civil y personas condenadas 
a muerte, ha sido continuada casi de la misma manera <lue cuando estaba 
encargada de ella la Oficina Federal de C~rceles, aun<lue la LEAA ha 
hecho algunos cambios en los tipos de datos ~ecQpilados. Si bien desde 
1967 no se ha llevado a cabo ninguna ejecucion en los Estados Unidos, 
Jueces y jurados contin~an condenando personas a la pena de muerte. Tal 
como se indica en el cuadro siguiente, la poblacion penal de condenados 
a muerte a fines de cada ano aumento marcadamente hasta 1972, cuando e1 
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fallo del Tribunal Supremo en el caso Furman v. Georgia, en el <lue sostuvo 
<lue la actual aplicaci<5n discrecional de la pena de muer-be no era consti
tucional, saco de esa situaci5n a muchos,condenados a muerte. Desde <lue 
se emiti~ ese fallo, 31f estados han vuelto a instituir la pena de muerte, 
bien pOI' medio de nuevas disposiciones estatutarias 0 pOI' enmiendas a sus 
constituciones. 

Personas bajo pena de muerte a fines de ano, 1969-1973 

Total EE.UU. 

Federal 
Estat.al 

1969 

524 

o 
524 

1970 

608 

o 
608 

1971 

620 

o 
620 

1972 

330 

o 
330 

1973 

162 

o 
162 

El otro aspecto de la funci5n de la LEAA ha consistido en realizar 
estudios especiales sobre la rehabilitacion. A esos efectos, se realiz5 
en 1973 un censo de reclusos en cada estado, en el <lue se emplearon 
registros institucionales para compilar las caracterlsticas demogr~ficas 
fundamentales. En 1974 la LEAA hizo un censo de las instituciones 
correccionales estatales, a fin de ofrecer una descripaien estadlstica de 
las penitenciarlas y de otros tipos de instalaciones de reclusi5n admi
nistradas pOI' los estados. Finalmente, se selecciono una muestra aleatoria 
de unos 10.000 reclusos estatales, a <luienes se entrevisto para obtener 
una descripcion nacional de las caracter!sticas demograficas y socioecono
micas de las poblaciones penales estatales. La LEAA proyect~ seguir uti
lizando las Estadlsticas Nacionales sobre Reclusos 80mo un programa de 
propositos multiples para satisfacer las necesidades continuas y especiales 
en materia de estadisticas. 

Estadfsticas sobre c~celes locales 

Durante el periodo de 1970-75 la LEAA patrocino dos censos nacionc.les 
de las c~rceles locales y de condados, uno en 1970 y el otro en 1972. A 
los fines de estas encuestas, el t~rmino "carcel" se definit5 como una 
instalacion administrada por autoridades locales, con autoridad para detener 
personas adultas durante periodos de 48 0 mas horas. POI' 10 tanto, en este 
censo no se incluyeron las prisiones federales y estatales U otras insta
laciones correccionales; las instituciones usadas exclusivamente para 
delincuentes juven~les; las.c~rceles operadas por los estados de Connecticut, 
Delaware y Rhode Island; ni las celdas para borrachos ni calabozos, ni 
otras instalaciones destinadas a detener personas pOI' menos de dos dlas 
completos. En los Estados Unidos las c~..rceles generalmente se utilizan 
para dos propositos bien definidos: para detener a personas antes de la 
celebracion del juicio 0 antes de <lue se tome una resolucion definitiva 
sobre un caso; y para la encarcelacion de delincuentes <lue cumplen condenas 
cortas. 
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El censo de 1970 reve1~ que existfan 4.037 c~ce1es administradas por 
gobiernos locales, en las que habra detenidas 160.863 personas. En 1972 
se realiz~ una encuesta similar, segUn 1a cua1 e1 n~ero de c~rce1es habla 
disminuido en 1a cantidad de 116, 11egando a un total de 3.921, e1 n~ero 
de presos se habia reducido en 19.275, para sumar un total de 141.588. 

El n~ero de personas emp1eadas en las c~rce1es tambi~n cambi$ entre 
1970 y 1972. En 1970 habra 33.729 emp1eados, inclusive 5.676 que tra
bajaban con horario parcial, mientras que en 1972 habia 44.298, con s~10 
4.671 con horario parcial. 

Informes Uniformes sobre Libertad Yigi1ada Bajo Pa1abra 

En 1965, e1 Instituto Naciona1 de Sa1ud Mental comenz5 a subsidiar 
e1 programa de los Informes Uniformes sobre Libertad Vigi1ada Bajo Pa1a
bra 10 que continu5 haciendo hasta 1972, cuando 1a LEAA asumiCi esa res
ponsabilidad. Par-liiendo de una base de ocho autoridades dedicadas a con
ceder 1ibertad vigi1ada bajo pa1abra en 1965, e1 Centro de Investigaciones 
del Consejo Naciona1 sobre Criminalidad y De1incuencia Juveni1 amp1iC'i 1a 
cobertura de estos informes para inc1uir todos los organismos est at ales 
de 1ibertad vigi1ada bajo pa1abra del pa~s. E1 banco de d.atos ahora 
consiste en mas de 200.000 casos que se ut:Uizan para medir e1 ~xito de 
las personas que participaron en e1 proceso de rehabi1itaci~n y que han 
sido puestas en 1ibertad vigi1ada bajo palabra despu~s de haber estado 
encarce1adas. 

Aunque e1 sistema basico de estos Informes Uniformes consiste en 1a 
observacit)n de los de1incuentes excarce1ados bajo pa1abra durante uno, 
dos y tres anos, e1 proyecto ha sido formulado de modo que se pueden 
realizar estudios de inter~s especial. Por ejemp10, aunque existia in
formaci~n sobre e1 n~ero de personas rec1uidas en divers as instituqiones 
correcciona1es, nadie sabSi.a cuantas estaban en 1ibertad vigilada bajo 
pa1abra en un momento determinado. Por consiguiente, e1 Centro de Inves
tigaciones del Consejo Naciona1 sobre e1 Crimen y 1a De1incuencia realiz~ 
una encuesta en 1971+ para determinar e1 nUmero de de1incuentes excarce-
1ados bajo pa1abra en toda la nac:i.t)n. Los resultados b~sicos de ese 
estudio se muestrsn a continuaciCin: 

NUmero de de1incuentes excarce1ados bajo palabra, por 
situacion, a1 30 de junio de 1974 

Situacit)n Total Adult os . Menores 

Total EE.UU. 210.900 155.105 55.795 

Situacit)n Activa 183.048 131.121 51. 92({ 

Situaci5n Inactiva 27.852 23.984 3.868 
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Ademas de informes especia1es pub1icados, e1 Centro de Investigaciones 
responde a una gran variedad de solicitudes especiales que Ie hacen dis
tintos organismos, investigadores y otros usuarios. Entre estu&ios reali
zados recientemente figura un examen de 1a re1aci~n entre e1 tiempo cum
plido en prisi6n y e1 resultado de 1a 1ibertad vigilada bajo palabra por 
tipo de de1ito cometido, antecedentes po1icia1es anteriores, y edad; e1 
resultado en re1aci5n con e1 historia1 en cuanto a abuso de drogas, de 
alcohol, expedient.e anterior, de1ito por e1 que fue cond':lnado a prisH5n, 
sexo, etc. Por 10 tanto, e1 programa de los InformeEI Unl.formes sobre 
Libertad Yigi1ada bajo Pa1abra satisface muchas necesidades y es e1 banco 
de datos mas comp1eto de que se dispone en los Estados Unidos con respecto 
al tratamiento del de1incuente despu~s de ser excarce1ado. 

Estadlsticas sobre De1incuencia Juveni1 

Estadlsticas sobre Instituciones Bub1icas para Ninos De1incuentes 

Durante los cinco anos que 11eva de creada, la Division de Estadfsticas 
de 1a LEAA ha asumido 1a responsabi1idad por varios programas de estadlsticas 
sobre justicia de 10 criminal que antes eran administrados por otras depen
dencias federa1es. Uno de estos programas esta re1acionado con las insta-
1aciones correccionales juveniles, que hablan side objeto de una encuesta 
realizada por e1 Departamento de Sa1ubridad, Educaci6n y Asistencia Social 
(DHEW). Cuando e1 DHEW rea1izaba 1a encllesta, ~sta se 11amaba Estad!sticas 
sobre Instituciones Pub1icas para Ninos De1incuentes y solo abarcaba a las 
insta1aciones pub1icas destinadas a ".e1incuentes juveniles. 

En 1971, 1a LEAA, en co1aboracion con e1 DHEW, rea1izt) un censo de 
. todas las insta1aciones correcciona1es y de detencion de de1incuentes 
juveniles administradas por organismos pub1icos, y destinadas a 1a deten
ci~n de de1incue~tes juzgados y no juzgados. E1 in forme resul-l:iante fue 
titulado Ninos en Custodia: Un Informe sobre e1 Censo de 1971 acerca de 
las Insta1aciones -' de Rehabili tacil5n de DetencH5n ara De1incuentes 
Juveniles. E1 segundo informe de esta serie ser pub1icado en 1975 y 
abarcar~ los anos 1972 y 1973". SegUn se desprende del titulo a.e 1a 
serie, 1a encuesta seconcentra en las instalaciones propiamente dichas, 
aunque ofrece a1guna informacion b~sica sobre e1 n~ero de rec1uidos en 
las mismas. 

SegUn se indica en e1 cuadro siguiente, de 1971 a 1973 e1 nUmero 
total de instalaciones aument5 en 1a cantidad de 72; de ~stas, 49 m~s a1 
nive1 estatal y 23 m~s al nive1 local. 

i-.J tJ 
~--------------------------------------



-74-

Nillnero de Instalaciones Ptiblicas de Rehabilitacion y de Detenci~n 
para Delincuentes Juveniles en los EE.UU., por tipo y autoridad 

a cargo, del 30 de junio de 1971 al 30 de junio de 1973. 

1971 1973 
Totai Estatal Local Total Estatal Local 

Total EE.UU. 722 318 404 794 367 427 

Centr~s de Detencion 303 25 278 319 29 290 

Albergues 18 1 17 19 1 18 

Centr~s de recepci~n 
y diagn~stico 17 16 1 17 17 

Escuelas de capacitacion 192 157 35 187 154 33 

Fincas, campamentos 
forestales y granjas 114 67 47 103 56 47 

Hogares de transito 
y de grupos 78 52 26 149 110 39 

AunQue e~ nillnero d: ins~alaciones aumento casi un 10 por ciento, el 
ntimero de del~ncuentes Juven~les recluidos en las mismas disminuyp ~s 
del 19 por.ciento, de 57.239 en 1971 a 46.114 en 1973. El cuadro siguiente 
refleja estos cambios: 
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Ntimero de Instalaciones Ptiblicas de Detencion para Delincuentes 
Juvenilfes en los EE. UU., por tipo y nlimero de menores recluidos, 

del 30 de junio de 1971 al 30 de junio' de 1973. 

Total EE.UU. 

Centr~s o.e De'bencion 

Albergues 

Centr~s de recepcion 
y diagn~st.ico 

Escuelas de capa-
citacit5n 

Fincas, camp~ent6s 
forestales y granjas 

Hogares de transito 
y de grupos 

1971 
Nrtmero de Ndffiero de 
Instalaciones Menores 

Recluidos 

722 57.239 

303 11. 748 

18 363 

17 2.486 

192 35.931 

114 5.666 

78 1.045 

Estad!8ticas del Tribunal de Menores 

1973 
Nero de Nero de 
Instalaciones Menores 

Recluidos 

794 46.114 

319 10.782 

19 190 

17 1. 734 

187 26.847 

103 4.959 

149 1.602 

A partir de 1949, la Oficina de Menores recopi15 y publico las 
Estad!sticas del Tribunal de Menores. Una vez establecido el Depaxtamento 
de Salubridad, Educaci~n y Asistencia Social, esta serie de estad1sticas 
qued5 a su cargo. En el transcurso de los anos se cambio la metodolog!a 
de recopilacion, de un esfuerzo para recoger datos de todos los tribunales, 
a una muestra del 5% de la poblaci5n nacional entre 1957 y 1969, para 
volver nuevamente a los datos de todos los tribunales en 1970. Esta serie 
estad!stica reflejo un aumento continuo en el nillnero de casos, a una tasa 
superior al aumento de la poblacion juvenil respectiva durante todo el 
perlodo, con excepcion de los anos 1961 y 1972. E1 informe de 1973, e+ 
tiltimo disponible, presenta el cuadro siguiente: 

En 1973 los tribunales de menOl'es en su conjunto tramitaron aproximada
mente 1.143.700 cases de delincuencia juvenil, excluyendo violaciones de 
trafico. Sin embargo, el nGmero estimado de menores en estos casos 
(986.000) fue menor, ya que algunas veces se remitfa al mismo menor ~s 
de una vez durante el ano. Estosmenores representan un 3 por ciento de 



todos los nifios del pa!s entre las edades de 10 a 17 aBos. 

La tasa de casos de de1incuencia (e1 n~ero de casos por cada 1.000 
ninos entre 10 y 17) fue de 34,2 en 1973, en comparaci5n con 33,6 en 
1972. Entre 1960 y 1973, 1a tasa aument5 de 20,1 a 34,2. De todos los 
casos de de1incuencia tratados en los tribuna1es de menores del pats, e1 
61 por ciento fue tramitado por tribuna1es de zonas urbanas, e1 31 por 
ciento por tribuna1es de ~onas semiurbanas, y e1 8 por ciento por los 
de las zonas rurales. 

La de1incuencia sigue siendo un problema fundamental de los varones, 
pero contin~a reduci~ndose 1a disparidad entre el n1Smero de casos de 
delincuencia de varones y de ninas que tramitan los tribunales de menores. 
Durante muchos afios los varones menores eran remitidos a los tribuna1es 
de menores en una proporci5n de 4 a 1 en relaci5n con las ninas. Debido 
al aumento m~s r~pido registrado recientemente en los casos de ninas' en 
comparacion con los de los varones, tal como se indica a continuaci5n, 
1a re1acion fue de 3 a 1 en 1973. Al nive1 nacional, los casos de ninas 
continuaron aumentando; '0 sea, un 4 por ciento en comparacH5n con un 2 
por ciento de los varones. El aumento general en los casos de ninas en 
1973 se debio principalmente a un aumento en estos casos en los tribu
na1es urbanos y rura1es, del 4 y e1 22 por ciento, respectivamente. 
Desde 1965, los casos de de1incuencia de ninas tramitados por los tribu
nales de menores han ido aumentando a un ritmo m£s ace1erado que los de 
los varones. Entre 1965 y 1973, los casos de de1incuencia de ninas 
aumentaron un 110 por ciento, mientras que los de los varones s510 aumen
taron un 52 por ciento. 

* * * 
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