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El prohlema de less medidas de seguridad, ell de su naturale-
za, su relacion con la pena y la posibilidad de una fusion de am-
bas, penas y medidas., en ;un sistema unitario repremvo-preven-
tivo:, continua debatiendose con ardor. Iniciada la discordia en
el -campo de la doctrines cientifica, en los primeros afios del pre-
sente siglo, -aun no se vislumbra una soluci6n satisfactoria . Silt
dada en algunos puntos el desacuerdo se atenua, o-tros motivos
de pugna hall perdido o van perdiendo su interes, pQro en Jas
cuestiones de fondo la diversidad de op-iniones aun se mantiene
con firmeza .

Par otra ,parte, 'as medidas de seguridad alcanzan importan-
cia creciente y gran aceptacion legislativa, y este exuberante de-
sarro:llo se hate a expensas de la pena cuyn camps se reduce en
gran medida .

En less paginas siguientes intentamos exponer con .sentido cri-
tico este arduo : problerna, destacando sus aspectos funclamentales
en particular en Ia. moderna do;trina . y en less vigentes legisla.-
c .iflnes `' ) .

MEDI:DA5 DE SEGURII)AD
i . Mucha antes de nuestros digs lya existieron instituciones

que constituian verdaderas inediclas pie seguridad !r,`, . Las ca.sas

(*) Para e1 estudio total de ecta cuestidn es de extraordinario inteTes e?
trahajo-de NSARc. A:Ncm- : Los Llesio-es de .Surete en ltatii're Crim :zaelte, _?bfeun;

1950 .
(1) Ta reso'uci6n aeordada por la -Cmuision International Penal F Peni-
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creadas en la segunda mitad del siglo ,`'i 1>ara la. reforrna de
prostitutas y vagabundos, entire las que destacc> 1a ee:ebre ((Ras-
phuis)t, de Amsterdam, fueron :en realrdad instituriones de segu-
ridad creadas con la finaliciad de corregir a gentes de vida per-
versa y licenciosa contra las que era preciso proteger la ordenada
vida social . Mas tarde, a fines del siglo Yvzii, eri el Dertclio te-
rritorial de Prusia ,'allgerueiine Landzecht, 1794) se establecen, para,
rnendigos, vagabundos y holgazanes y para, los deancuentes (cque,
a causa de sus perversas inclinaciones, pueden ser peligrosos para
la :comunidad)) I ;2,`, inedidas que son efectivas medidas de segrr-
ridad -con el rnismo sentido y inalidad que lioy se, lc:s atribuye .
Pero el autor de la part(, criminal de este :cuer~po legal, Klein, no
se limit6 a redactar sus preceptos, sino que fornu1o por vez pri-
mera una ((teoria de la-s. inedidas de seguridad)), en. la que esta-
blecia la distincion entre la peria., qur, contenia. un mal, y las medi-
das. de seguridad que no procisan, decia, ser aflictivas para el su-
jetoa~y para cuya imposici6n ha de tomaxse en cuenta su peligro-
sidad, Razon :de 1a, a.plicaci6ii de arnbas, pena y medida de se-
guridad, afiiadia, .cs el bienestar social, la scdus rei publicrze . Una.
y otra era-ii impuestas por la autoridad judicial ti3i-

En el siglo IX,-entre otras medidas de segurida~d, pueden se-
nalarse en Esparia, en el :Cddig,o penal de 1848, el internamiento
en manicomio de locos delincuentes ordenado por el tribunal que
tambien autorizaba su salida (art; : 8 .°, I .''), la relegaciori de re-
incidentes estab'ecida par la, ley francesa de 27 de n?ayo de 1885
y e1. internamiento educative de vagos y mendigos creado per fey
belga de 2q de noviembre de i 8gi . Y seguramente en otros paises
podrian encontrarse medidas analogas rnspira.das en los. misrnos
fines de protecci,6n social, pero come todavia no se habl_aba de
medidas de peguridad no podian ser rotuladas con este nombre,
que luegcr lha side universalmente aceptado,

2 . Las medidas ;de seguridad reuuniclas vi una agrupacion sis-
tematica, paralela al sisteina de penas, come se hallan actualmen-
te en los C6digos, penales n,odernos, aparecen per obra del pro-
fesor Stoos en 18,93, en el primer anteproyecto de C,idigo penal
suizo ; anos ii-As tarde, los anteproyectos de C6digo penal aleman
de rgog y de ,C6digo penal austriaco del inisrno auo instituye-
ron tambien, . junto al ruadro de penas, forniando un grupo or-
ganico, 1as medidas de seguridad, Pero antes,de esta fecha se es-
tablecen tambi6n al!gunas rnedidas aisladas : en Noruega, en el
a.iio 1902, el internazniento de individnos absueltos o condenado's
<t pena atenuada, irre9ponsables o parcialinente res.ponsables, en

tenciaria et: (i de julic) de 1951, espr~so stt ale;actterdo cost e' etnp:eo de la e1-
presiott ~(Reciteil de u'ocitiitterzts eii -rrautiere penal et peraiteiitiaire, 1951, rig. 481),

(2) Vati HipprL : Ueittsclaes .Strufrecht, i .,,, Berlin, 192,5, pag. -4r, nota, a .
(3) Lrsrn-SCH_rtrn2 : Lehrb¢tck des deutschcir Strafrecht, 25 .a edic ., lia ;; . 3~;i .
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.uii asilo de alienados o casa de salud o en casa de trabajo (ar-
tiCulo 39 del Godigo penal, modificado posteriormente), y en
Inglaterra, en 19oS, la detencion preventive (de cinco a. diez
anos °despues de cumplida la pena correspondiente al delito co-
inetido) para los delineuentes habitirales (Prevention of CriiMe-Act,
zgo8, imedida actualmente derogada . En los afios siguientes se
difunden con ,rapidez, en .particular en e: periodo comprendido en-
t:re las dos ;guerras mundiales.

Sin .embargo, en inuelia.s legislaciones no, se ha empleado, in
se ernplea, para designarlas la denominacibn cunedida de segu-
ridadr) . Inglaterra nun-ca 1a aplic6 a . la. apreventive detention)),
creada cn igoS, ni a la actual inedida que lleva el misino nom-
bre regulada por el Crimiyzal fustice Act de 1948, ni Francia a
la relegacicin. de delincuentes establecida en ,r881, ni Estados Uni-
dos a las 13cmmev Lcm, ,de 1927, quo, son verdaderas medidas de
seguridad impuestas a los criminales snultireincidentes, iii Argen-
tina a la reclusion por tiempo indef nido °que el artfculo S.z de su
Codigo penal impone como accesoria de 1a ultima condena a cier-
tos reincidentes .

La aparicion. y afanzantiento de las medidas df~ seguridad
race v prospera con el :sentido de ;desconfianza en 1a pena . Ya
en. e1 y pasado siglo a1gunos criminalistas manifestaron su escasa
fe en ella, y a medida que este sentimiento se difunde, arraiga
con,firmeza la creen:cia de que la proteocion social contra el delito
exige, ademas de la pena, el e~mpleo de otro genero dc medidas,
de medidas preventivas que no pertenecen a1 campo penal y icaen
en el anibito de la politica social, ,y de las. hoy denominadas me-
didas de seguridad. Ya tarde manifesto sit recelo, creia la pena
capaz de detener el aumento de los delitos que no responden a las
necesidades naturales, pero impotente contra los que tienen en
ellas su raiz, como el robo, el hurto o 1os homicidios .provocados
por pasiones poderosas (¢) . Tampoco Ferri confiaba en su efica-
cia, su utilidad, creia, consiste mas bien y sobre todo, en evitar
los danos que produciria la impunidad, por to que consideraba
necesario el empl_eo de otros medios de defensa social contra el
delito ,(5) .

Esta enemiga contra la pena ha adquirido nuevo vigor en nues-
tros dias, a causa de :la ofensiva lanza.da contra la de privacion
de libertad, eje del ;sistema penal de todos los paises, a la que
se reprocha su ineficacia para prevenir la reincidencia y hasta
se acusa de constituir un factor de criminalidad (recuerdense los
ataques, dirigidos contra f(da prisivn criminogena.» en el 11 Con-
greso Tnternacional de Criminologia de Parfs de Iq5o}.

Estos ataques no son enteramerite justos . La pena no es im
medio de lucha contra e1 delito por completo desdexiable, su va-
lor y utilidad social depender1 en gran paste del sentido que la

(.4) La Philosophic penale . Lyon, r&;o, pag. 486- .
(i) Soc,ologkz crimiiiale, c .° . a.~ edic . . Turin. JW), pag- . 4fi"
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inspire y del modo do aplicarla, sin embargo, debe reconocerse
que no es, como, ~durante largo tiempo se ha creido, una panacea
contra e1 crimen, que no es el finico ni quiza, el remedio ma.s eficaz
contra el delito, . Pero aun cuanda sea un instrumento do lucha
contra la criminalidad, insustituible, al menos par ahora, es muy
Cierto quo su iznportancia disminuye, que su carnpo de aplicacion
se va reduciendo con la aparici6n de otros medios do protecci6n
social ,contra la rriininaiidad, que son las inedidas de seguridad .
Vientras la pena se va achicando, las inedidas de :seguridad ad-
quieren amplio desarrollo . En cuanto a las penas, en particular
1as de ~privacion de libertad, hoy prevalece una arraigada tenden-
cia a disminuir sus variedades, por el contrario, la medida de
seguridad presentan cada dia snuevas. formas . Por otra parte, asis-
timos, a una frecuente transformac6n de las ,penas en medidas de
seguridad, por ejemplo, la cauci6n y el comiso, medidas que po-
seen caracter penal en Codigos derogados v alin vigentes como
el nuestro, en las inodernas legislaciones se van cata~ogando en-
tre las medidas do seguridad .

t<Existen particulares grupos de personas-escribia Stoos hate
medic, siglo-inclinadas a cometer delitos a causa de sit estado
corporal o espiritual . Se trata para . el politico criminal de elimi-
nar o de mejorar estos graves estados . La pena, por reg-la gene-
ral, rio es adecuada para, ello, pues se determina no con arreg,o
al estado del agente, sino con arreglo al acto por e1_ ejecutado .
Son necesarias otras medidas que consigan Io que la pena no

~ riconsigue»6) . Nace, pues, la medida de segudad con el caracter
de complemento de la pena, se considera que esta realiza una
funci6n eficaz para cierta clase de delincuentes, mas para otras
se estima inadecuada y se propugna, su sustitucian por otros me-
dios do diverso genero . De estas. ideas nacieron las modernas nw-
didas. de seguridad conic, .medidas paralelas a las. penas, que 1as
comp'_etan y a ve-ces las sustituyel sin confundirse con ellas 'q) .
Su caracter coinplementario, nacido de la insuficiencia de la pena,
se destaca por la doctrines cientifica, y en particular en alguxios
Congresos ipenal_es, especialmente par el Congreso Internacional
de Derecho Penal de Bruse:as do 1926 (8) .

Stoos proponia estas medidas para los delincuentes javenes,
para los . sujetos de villa - disoluta y refra:ctarios al trabajo, para

(6) Lekrbaclro ties o'sterrcichisckeu Strafrecht, Yieua-Leipzih, TQcz, pag. a2 .
(7) MADtrIZETRA 1111, PfNII(), Aledidas do segttraaca, Rio de ]'aneiro, tcy3$',

l)Agiua g.
('u) En el actterdo votarlo en este Congreso se nxauifestaba due la pena

coino eancion iinica. del delito no bastaba pares less exigencias prictscas de la
defenses social contra los del'incuentes =As pe:i,groso;s hor su anamalia mental
o por sus tendemias o liAbitos de delincuencia, asi corno respecto do los menores
mess o xnenos reeducables (Rev . do Droit p6zal et de Crimi.noiogic, iqz6, pagi,
"a 835) . Ill X Congreso International Penal ti' I'enitenciario (Praga, tg3o),
adoptb el siguiente voto : «T's indispensable coxnpletar el sisteana de penas con
un sistena de medidas de seg-ttridad pares asegurar la defenses social cuando ';a
pena sea inaplicable o insuficiente» (Actes dzt Congres, vol. I b, Wag. ¢5).
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los anormales mentales, los delincuentes alcoholizados v los crimi-
nales habituales (g) . Las mismas categorias de delincuentes son,
por 1o comun, los comprendidos en la ruayoria de los cuadros de
medidas de seguridad propuestos por la doctrina actual y acogi-
dos en las modernas legislaciones (Io) .

3 . Las medidas de seguridad son especiales medios preven-
tivos, privativos o limitativos de bienes juridicos, impuestos por
el Estado a determinados delincuentes peligrosos para lograr su
readaptacion a la vide social (medidas de educacion, de correc-
cibn y curac16n) o ,su separacion de la misma (medidas de segu-
ridad en sentido estricto), o, aun cuando no aspiren especificamen-
te a las anteriores finalidades, dirigidas tambien a 1a prevenc16n de
nuevos delitos (ii) .

A1 primer grupo de inedidas pertenecen : a) el tratamiento de
los menores y javenes deiincuentes ; b) el trataimento e interna-
miento de anormales mentales ; c) internamiento de alcoholizados
y toxicomanos ; d) internamiento de vagos y refractarios al tra-
bajo ; e) sumision a regimen de libertad vigilada (probation) .
Forman parte de, Segundo grupo el internamiento de seguridad
de idelincuentes habituales peli.grosos y el de los locos eriminales .
En el tercero se comprenden la caucion de no ofender, la expul-
sian de extranjeros, la prohibicion de residir en ciertas localidades,
la obligaci-an de habitar en un punto determinado, la de frecuen-
tar ciertos locales, la interdiction del ejercicio de derechos, pro-
fesiones o actividades, el cierre de establecimientos, la privation
del permiso de conducir automaviles (Codigo penal aleman, pa-
rrafo 42 m), etc. En los paises nordicos (Suecia, Noruega, Finlan-

(9) Lelzrbucla, pigs . 22-25-
(10) Gizrsnicxi, relator general de la cuestion «Rl problema. de la unifi-

cacion de las penal y las inedidas de seguridad» en e1 DTI Co.ngreso de la Aso-
ciacion Internacional de Derecho Penal (Rome, 19S3), presentalha este cuadro
de medidas de seguridad : A) T.ratamien:to juridico-penal de los inenores .
B) Trata-miento jtuidico~penal de los semienfermas mentales . C Tratainiento
juridico-penal de los anormales graves de cankter (o mejor, de los psicohatas,
segtui las teorias americana y alemana) . D) Tratarniento juridico-penal de to-s
criminales por tendencia. E) Tratamiento juridico-penal de los criminales pro-
fesionales v de los habituales (Rev . Iratematiortale de Droit Penal, 1951, gags .
480-q%). Cotno se observa a primes vista, no eliste d1fereucia esencial entre
estas categories de delincuentes y lea propuestas par Smos . °

(r1) , STwrars las define como especiales medidas preventives del Estado
contra criminales crdnicos peligrosos, taro fin es proteger la coinuzudad del
pueblo contra, ulteriores peligros -de elementos asocialemediante su adapta-
cion a 'a cotnunidad popular (medidas educativas o correctives) o meaiiaute la
separation .de los incapace:s de adaptation fuera de la ,comunidad popular (Si
ckerrnde tblassnaksnen, en Ilaatze©rterbuch ties Zirimiriologie, w:(), Berlin-Leipzig,
1936, psig . 589.) Las medidas die segttridad, declaraba, el Congreso Peniten-
ciario Internacional de Pra,ga (1()3o), tienden a corregir al delincuente, a eli-
minarlo o a quitarle las posihilidades de delinquir, Flctes, vol. I b, p;Ig. 4,r,,
Mas concisamente, Brrnoj. ]as concibe como «un niedio preventivo o profi-
lactico de luclia contra la, del'incuencia aplicado a personas sociaimente peli
grosas con motivo de la comisi6z, de un delitoa, Diritto Per:ale, 3.a edit ., Pa-
lermo, rq5S, pieg . 65o.
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dia, Dinamarca, Islandia;, con caraeter de medida, de seguridad,
se practica, con finalidad preventiva, la castrac16n de los delin-
cuentes sexuales peligrosos ~"r2), y en algunos Estados de Norteame-
rica la esterilizacicin de crimina'es ; pero estas medidas, en parti-
cular la priinera, es.tan ,en franca pugna con el respeto debido a la
persona del delincuente que constituve uno de los postulados fun-
damentales de la penologia moderna .

Unas son privativas de libertad : los . internainientos de rrimi-
nales. liabituales, la reclusi6n de eriminales locos, los internamien-
tos de dolincuentes anormales mentales, de alcoliolizados v toxic6-
m,auos y de vagos y liolgazanes ; otras. son meraznente restrictivas
de 1a libertad, entre ellas la. prolnbicion de residir en deternwna.-
das localidades v la obligacion de vivir en una especiaiznente de-
signada, la expulsion de extranjeros, la pmhibici6n do frecuentar
ciertos locales o estableciinientos, la suinisioii al regimen de liber-
taci vigilada o prohativzr, la, privacic>n dell ejercicio de ciertos de-
rech,os o profesianes ; algunas medidas recami sobre la propiedad,
coma e1 cierre de e:~tablecimientos, el conniso ; sobre 1a integridad
personal recae la, castracion .

NTo todas las antes mencionadas deben ser denomiiiadas (,me-
didas de seguridad)5, se ha dado a esta expresion tina amplitud
excesiva, pues algunas de ellas, coulo el trataaniento de men^res. y

. delincuentes v el de vagos y refractor' s a] . trabajo, snl) ge-J'6venes 10
nuinasc inedidas de eorrecciTnn que aspiran en modo predozninante a
la reforma de es.tos sujetos. y a su, reincorp-ora.ci6n social . Segurasnen-
te inspirado en estas consideraciones cl Cocligo penal a;eiiian, cer-
teramente, las denowina (cmedidas de segitridad y de correccion» .
Tainbien la Comisi& Internacional Penal. y Peniton.ciaria en la. re.
solucicin adoptada sobre esters medidas en 1951, en el rnomento
de su disoluti6n, expresaba quo el terinino ((rnodidas de seguri-
da.d>) quiza n,r es adecuado, v parece actualmente rebasado, que
seria preferable hablar de znedidas. do defensa social o de me-
dida.s de protocc16n de educackirn y de tratamiento ~"13) . Por otra
parte, com,o las penal tambien se conciben modernamente conso
medios de defensa y proteccion social y se las, as.igna una fin-
-Mad reeducadora, para evitar posibles confusiones creo mas acer-
tado distinguir entre snedidas de seguridad en seltido estricto y
medidas de correccivn .

q . La imposicion de la inedida'de seguridad presupone 1.a co-
4nisi6n de tuna infraccicin penal, solo se aplica conmo consecuencia. de
la perpetracic}n de mi delito., recae sobre la peligrosidad ;post-delic-
teal a' diferencia de lays niedidas preventivas destinadas a, coniba-
lir la. peligrosiclad social o cmle delzclo . "1'odo ello es resultado del
principio de legalidad. -que tambi M rige para las m-edidas de se-

02) La lev de 24 (l0 &rieinhre ale zo3g care inirodttjo en el C(i<ligo penal
a:eirtan las tnedidas de segttrida.d ti- correceiutt. inchtict entre ellas la castraci6n

4z K), actualmente abo:ida .
(z,3) Iiecueil, tqyt, 17ag . .}8,1 .



Las rnedidas de seguridad },ij

guridad ~,14) aun cuando sufre un cierto menoscabo en cuanto se
admite su aplicacion retroactiva ,;r 5 . Su imposici6n queda reser-
vada a los. tribunales de justicia que la ordenan en la sentencia
coil todo g6rero, de garantias para la persona, pues todas ellas
encierran una restriccion, inas o menos grave, de la libertad y de
otros bienes juridicos, del sujeto} sornetido a ellas. La Comision
Internaciona1 Penal v Penitenciaria ta nibien seialo la necesidad
de semejantes, garan~ias

Pero aun cuando 1a aplicacl6n de las medidas de seguridad
esta, por regla, general, reservada a is autoridad judicial, en cier-
tos paises se aplica por via administrativa . E.u. de
acuerdo con. la lev de 2c~ de niayo de 1920 sobre prevision social,
las autoridadeadministrativas pu¬den acordar e1 internanuento de
vagos y mendigos en casas de trabajo, y en Suecia, cl internamien-
to de alcoholizados no delincuentes esta encomendado .a los orga-
nismos commiales d(: tenrperancia y asistencia. social, rnas estas
medidas aplicadas por la administraci6n son puras medidas pre-
ventivas antedelictuales aplicadas a s.uietos peligrosos que no han
delirrquido akin, Asimisrrro, en Isiandia, por Ley 13 enero 1938, el
Director de la Administracicin Sanitaria, juntamente con una co-
misi6n de tres miernbros desi,gnada por la ley ."un jur.ista, un psi-
cluiatra y una persona calificadal pueden autorizar rnedida pre-
ventiva tan grave como . la castracicm de suictos de los que sea de
tenser la comisi6n do graves delitos sexuales. Fn otros paise , por
el contrari ,, 1a autoridad judicial es 1a. encargada de la. aplica-
cion. de inedidas do tipo preventivo a individuos, peiigrosos que
no han infringido aun la lev penal, en Francia, con arreglo a la
fey 15 abril 1954, puede disponerse con intervencion del Procura-
dor de 1a Repdblica ante e1 Tribunal civil, a peticion de una co-
,nisi6>n medica, la colocac16n de alcoholicos peligrosos en un cen-
tro de reeducac16n especializado, y segun la '-cy espan.ola de Vagos
y Maleantes: de 1933 gran varicdad de cat:egorias, de. sujetos Social-
mente pcligrosos liomosexuales, ruhanes, proxenetas, vagos, men-

17-111 :L .alia no so:atnelte c: : Cod o penal declare que nadie sera some-
tido a nledida,c de seguridad qtir 110 e,ten esp.eFantente establecidas por Y,
~~y ni frera de los caso; en ella previ ..,tos (art . loo), tambirstl is Conetitucioa

(lei Estado, despues cle establecer la legalidatl de las penal, anade «nadie sera
sonaetido a mediclas de segttridad sinc, e_t !os casos p:evistos por la ley (ar-
t:icu'o 2) . 1?n el Ccidigo de defensa social de, Cuba talnhien se formuian ga.
rantias referen`es a stt ilnposicicin (art . 780, En otros c6digos, no olrstante
:a attsenc.ia (to cleclaracioncs xnanifiestas del principio de legrllidad, se re~t;itian
en ,ti to-,to de manera tan detallada (lue su reglznlentaci6n eomtituye un<t
servt gar.Lntia, cotno era e; Cocligo Penal suizo (arts . 41-41) y en el brasileiio (ar-
iicttlo 75 Y Si-s.).

(r j) Alguno~ ccicli',o ; . el alenlAa (y :. .l), e: itaiiano (,art . s:oo) y el brass,

leRCY (art . 75) Ia e(711siP'iIRil etilVesll4nellte .
(161 1,',n jtt:io de r091 acordci esta resoittcioit : aFstas nledidas no deben

ser prornmciaclas sino en vi,tttd de utla lev preesistente t° e01110 consecuencia de
una resaluci6at judicial tonlaQa con toclas :as garintiafi legates de la libertad
individtial . . .r LZecucil de documents en nurtierc PL'ual et pcIniterrtiajre, '1951, pa-
�iu~, 481 .
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digos, alcoholizados, toxicomanos, etc .), no delincttentes en sentido
legal, pueden ser sometidos a medidas de seguridad por decisioxi
de la autoridad judicial . Mientras que en Fin.andia, por ley ?1
mayo 1932, un tribunal administrativo, el Tribunal penitenciario
(compuesto por el -Director de Prisiones o su representante y otros
miembros nombrados par e, Piesidente de la Republica de los que
uno ha de teaser experiencia judicial, v otro ha de ser medico fami-
liarizado con. 'la psiquiatria) puede, para los delincuentes reinci-
dentes, sustituir la pena por la medida de segimclad consistent(,
en su internamiento en establecimientos especiales .

Conio la medida de seguridad presupone la ejecucion de uiia
infraccibn penal y, que sea impuesta por los tribunales de justicia,
no pueden considerarse como tales las medidas privativas o restrir.-
tivas de la libertad o de ciertos derechos adoptados con caracter
preventivo por la Policia o las autoridades. adnunistrativas por
hechos o conductas que no constituyen infraccican punible, por ejemr
plo, los arrestos de policia o el internainiento en instituciones psi-
quiatricas de locos no delincuentes . Tampoco constituyen medidas
de seguridad en sentida propia, las medidas antedelictuales aun
cuando scan impuestas por la autoridad judicial, conic, las znedidas
contra personas 'socialinente peligrosas contenidas en nuestra ley de
Vagos y Maleantes y en algunas leyes analogas de diversos paises
de Hispanoamerica (rq) .

5 . Entre las caracteristicas de las inedidas de seguridad des-
taca como tuna de las alas unportantes su imposicion por tiernpo
indeterminado. A diferencia de la pena que la ley establece de modo
fijo y previamente determinado, excepto en los escasos paises que
poseen penas indeterminadas, estas medidas, se distinguen por su
indeterminacion, justificada por la finalidad de readaptacion so-
cial o de seguridad que se proponen, por to cual deberan durar has-
ta que estas respectivamente se consigan .

Si la indeterminacion ., por razones de garantia de la libertad
personal, .se mira con recelo en el campo de las. penal, tratandose
de rnedidas de seguridad no existe tal prevenciori o existe en gra-
do mucho menor, en particular para las medidas que consisten en
tratamientos en forma de hospitalizacion o de asilamiento. Para los
delincuentes 'sometidos a . estos y solo para ellos, es exacta la cla-
sica cornparacion hecba por los indeterministas entre la funcibn del
medico y la de; juez . La idea de la indeterminacion para estas for-
mas de tratainiento tieni~n ya casi medio siglo de existencia, Prins
ya la defendi(.) en el Congreso Penitenciario Tnternacional de `Vas-
hington de igio (iS), que adopt6 un voto favorable a la indeter-
minaci"5n en e.1 tratazniento de los individuos moral o nientaltnentt
defectuosos y de los sometidos a tratamieno educativo ''19) .

^T(1;) 1,"! C)cligo de llefensa Social de Cuba tlislurgttc las medidas dry
serirtridad «post-de :ictivasn c las ((pre-delirti-vas)) (1Ti . 581), amba5 se aplicar".ur
por la autoridad judicial (art. 58a) .

(t8) lieva:.e pblitetrtiaire, i(,)'to, p(tg . ii .}{7 .
(1tp} Revive pctritentiaire, IQTO, PAg. 1r49.
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Sin embargo, la indeterminacion tiene ,sus peligros . Como en
las medildas de seguridad privativas de libertad son las autorida-
des penitenciarias las que generalmeute determinan la duracion de
la medida, la administracion de justicia criminal, en gran parte,
pasa a sus manos ; pero, ademas, la indeterminacion, segiin reite-
rados testimonios del personal penitenciario ;7 de los mismos re=
clusos, los deprime y causa, vivo sufrimiento, por tanto, si no se
aplica con Bran cuidado puede convertirse, como se ha dicho, en
un instruanento de agresion social y atentar contra el principio ba-
sico de la libertad individual . Por estas razones alganos miran con
pretiencion su imposici,6n de, modo indeterminado y solo ias cotisi-
deran aplicables a los delincuentes habituates y con arreglo a -an sis-
teina de indeterminaci6n relativa, entre un niinuno y un. maximo (.20` .
Mas a pesar de estos recelos, tratando;se de medidas reeducadoras
y curatives s'inenores, vagos, alcoholizados, toxicbrnanos, etc.1 no
se concibe su imposicion por tiempo determinado de antemano,
pues no es posible predecir e1 necesario pare la rehabilitacion del
sujeto y liasta para su curacibn ; pero aun pare estas no es posible
establecer una indeterininacicin abso'uta . La ~nica excepczou en
este punto creo son los criminales habituates y por tendencia., que
iorman la categoric. mas ~peligrosa do la criminalidad, para tales su-
jetos rezones muy poderosas de proteccion social, justifican la inde-
terminacion absolutamente indefinida de la medida aplicable que
debe durar cuanto dure la peligrosidad ciel agente . Examenes pe-
riodieos de esta, realizados por comisiones especiales como se prac-
tica en al,gunos paises, pueden indicar si el peligro persevere, decre-
ce o ha desaparecido, to que otorga una garantia al sujeto contra
posibles abusos de la administracion penitenciaria.

Las: medidas, de seguridad se establecen en las legislaciones,
generalmente, en forma relativainente indeterminada. La duracion,
de los internamientos en casa.s de trabajo, o cases de custodia o de
tratamiento, es decir, en los etablecimientos destinados a . recibir
delincuentes alcoholizados o toxicomanos o vagos refractarios al
trabajo se fijan por to comun entre un maximo y un ininimo, nues-
tra ley de Vagos y 1VIaleantes que en algunos casos no sefnala li-
mite alguno, constituye una peligrosa excepcion a este comun sis-
tema . Suiza, para el internatmento en cases de tral)ajo, establece um
ininimo de un afia y un miximo de tre a.nos, y si al expirar este
plaza :el suieto no ester en condiciones de ser liberado . se ordena la
ejecuci6n total o parcial de la pena (art . ¢3, Codigo Penal;, los be-
bedores babituales son liberados en cuanto se consigue su cur<a-
cibn, sin que el internaniiento pueda exceder de dos altos, (ar-
ticu.o ¢:1` ; en PE7gica el plaza de internamiento de lost vagos y
xnendigos es de do,,; a. siete anus 27. novieznbre 1891' ; en P'or-
lngral, e:l internarniento en. case de 1-rabalo o colonia agricola puede
durar de leis meses a tres afios ;art . 7o, parrafo 2 .° ~C.6digo penal, ;

(2a) R_vDzi owzcz, The Persisteat Offeruffer, on ((The Modern Approacli
;o Criminal Lawn, Londres, r94,~, Ping . r6 ;.
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en Grelisa el de bebedores no puede exceder de dos arios -Cart . ; i,_
Codgo penal}, el internainiento en . casas de traba.jo dura de uno
a cinco anos (art . j2) ; en 1)iyzanzewca ei intcruartiiento en estas es-
de nno a cineo aros ,tart . 63, Codigo . penal] ; en Alemania el
primer internarniento en .casa de trabajo o en un asilo no puede
excec.ier de dos afios, v los posteriores, cie cuatro anon ;.< 4`?, ,Ccicli-
go penal) .

POT el contrario, la detenc16n de seguridad de los delincuentes,
habituales es, p,.-)T to cozntin, absoluta.niente, indefirrida, (1ura tanto
comp la pehgrosidad del sujeto . En Ita.lia solo se fila su durac16n
iriimina, dos afos para los habituales, trey para ios profesionales
y cuatro para los delincuentes por tendencia ~'axt . 217, Udigo pe-
nal}, transcurrido e1 mini.mo establecido por la ley el jucz exarni-
na las condiciones del sujeto para investigar la . permanencia o la,
deyaparicion de :su peligrosidad -a.rt . 2081 . As.imisnio, en Ale~i1Kt-
nia la custodia de seguridad (Sichaerit3agrverTc,ahtrztiig) de los de-
lincuentes habituales (y 42, C6digo penal) no tiene linzite a.lguilo .
Es tambi6n absoluta.mente indefimdo este hrternarnientc-) en Suiza
cart . 42, 3, Cadigo penal, i ifs; 3- Polonia ~a.rt . 84, 2, C(')digo p(,--
nal), en Finlandia. (ley -2j znaz"0 rya-2;,, Portugal art: . 67, Codigo
penal.), Pertz 'art . 113, CGdigo penal), Brasil 'art . 9g . i, en rela-
cion con art. `8i, Codigo penal), Cuba (art: . 588, en relac16n can
594, 5: .°), etc . POT el contrario, en algunos paises el internamiento
de estos delinctientes n,> pnede t.xceder del maxirno fijado por la
ley, en Inglaterra la ((cletenc16n preventiva)) en la regulacion esta,-
blecida POT el Cri syzinal Justice Act. 1948, su duraci6n es de cinc,>
a catorce arias (Seeci6n 2i), en 13elgica la let= de defensa, social la
fija en, un plaza de diez a veinte aiios.

De igual manera, en el internarrtientc) de delincuentes ahenados,
es to rnas frecuerite su irn,posicion de rn,odo indefinido sin limite
alguno . En Ita.lia los individuos abstieltos par enferinedad psiqui-
ca, intoxicaci6n alcoholica crunica o, par estupefacientes o par sor-
domuder,, son internados par tiempo rro inferior al plazo marcado
par la, ley, do dos, a diet afios (art . =22, CBdigo penal .) sin limite
an6xirno, mientras la . persona sea peligrosa continua sorxietida a
internamiento (art . 2o8) ; tambien en Alemania el internamiento de
.Los ininrputab_es o de imputabilidad disininuida es indefinido, dura,
tanto cuanto 1a finalidad de la medida exija ,; 4.2 h, 42 t~' ; asi-
inisrno en Suiza (arts . 15 y 17, 2en Portugal .)(art, 7o, Codigo

y qo, 2), Clocoslovaquia ~s qo), Yt-penal), en Crecia !arts. 69 11
g«slavia (art . 61) y 13rasil 'art . chi) .

6 . La liberacidri de la nzedida de segmidad se confla en al-
gunos paises a la autoridad judicial .

Su intervenci6n en este rnotxiento decisivo constitute utua irnhc~i-
tante garantia pares el individuo, pues le protege contra posibles,
decisiones arbitrarias de ?a. administraoicrn . Para is liberacicki sue-
len exigirse ciertas rnanifestaciones de presunta reforn a. En Ale-
mania para acordarla, es preciso qtxe el tribunal examine si ha, sido
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alcanzadu el fin perseguido por el internaruiento -';antes de la re-
forma, de :1. de agosto de 1953 la acordaban las autoridades eje-
cutivas;. ; .tarnbien en, Italia decide el juez. clue debe examinar las
condiciones del individuo para determinar si es todavia social-
mente peiigroso ~,','art . 208, Codigo penal, ; en Portugal se confia
a. los Tribunales de ejecucion de penal ;art . 13, (;6digo penal) .
Sin embargo, en otros, paises ~s,ta es funcl6n de orgamsmos es-
peciales, cie coznisiones mixtas, en las clue intervienen. magistra-
dos t medicos ; en. I3,e'lgica la ley de defensa social ha creado para
los reincideni:e., una comisiori compuesta ptor un magistrado, un
me(lico, un auxiliar social t " urn funcionario de is adrninistracion pe-
n.itenciasia, una comisi~n amil~)ga decide la . liberaci6n de los delin-
cuentcs anormales ; conlisiones, dc: este gerlero exis,ten, asirrlismo, en
Suecia, Din.amarca. y Finlandia. . En 5uiza 1a liberacion queda en-
cornerrdada, a 1a autoridad competente designada por 1<)s cantones. .

I'a. Stool 11evo a cabo una precisa discrirud.nacidri entire pe-
nas y medidas de seguridad t- sena16 las profundas diferencias que,
en su opinion, las separan. La. pena, afirrnalm, se impone al cul-
pable como consecuencia de tin delito, es medio pa.ra . causarle un
sufrimiento, se determina conforme ell valor del bien juridico ata-
cado, segun la gravedad tiel liecho y la culpabilidad del agellte,,
y constituye una reaccion estatal contra la . lesi6n o peligro de urn
bien penalmente protegido . Las rnedidas de seguridad, por el corr-
trario, presentan caracteres muv dis.t :intos . Tienen por base la es-
t:imacion de la nocivid`a.d o peligrosidad del agente, son un m,edio:
de seguriidad ligado a una privacicin de libertad o a una res,tric--
cidn de lc>s dereclios de una persona, no tien.den a imponer al cul-
pable un sufrirniento penal, su duracion se determina po.r la ley en
atencicin a su fin de seguridad y cuando c'onsis.terr en un infl'ujo
educative aqu6IIa depende del exito c3.e este, y- protegen a la socie-
dad de dafr'us y peligros provinientes de personas que hall cometido-
un hecho punibe (2z) . Estas diferencias de esencia entre penas v
inedidas (dualisnk'l hall silo ampliamente acogidas per la doc-
trina y numerosos autores, aun las mantienen can vigor .'22), Ins-

(2i) Lelzr-bx-cla des iisterreichiscken Strafreckts, p,tg . 24x ; uiiszno autor en
_Wmaatsschriff fdtir Krinar'awlpsyckologic, z<1i2, pas. 368 y sias .

(2a) Fista separaci6n es sostenida particrtlarmente en Alemania ; 5eqiin iA3r".z-
c*Frt, la hena :se ciirige a 1,1 ctt:pabiiidad (lei agente tril S comp se marnifiestu en
el heclio eoncreto, la medida independientemente (lei heclta cnlpal>ie, a su pe--
ligrosiclacl con vistas al porvenir, Trcztado, 2.a edi.". . espafio:a, PI s. 4,31-435
5'trafreclat, 1 ., 5.% edic ., Munich-herlial, !(p54, l>a~,' . 278 : tiara Wj-a.zm, la pena
se lixnita a la jttsta retrilruci6ti ile 'a vio:acibn cle: dereclio cometiQa per till
agente culpable, las medicias de seguridad se imponen para to fumro ,segnr :clad
de la comunidad ante las posil>les ulteriores violaciones clel derecho, 17as
1>eutsches Strafreckt, 4.=t edic ., Berlin, rg54, p:ig. 2;S . Vox ACrsr,a tasnbielr las
diferencia esencialmente, Grumdriss, -- .a edic ., Bonn, 1c)48, hag. 149 Y sgs. La
e:serzcial difereiiciaeibn entre pem.s 'c me(liclas cle seguridad t~imbie:r la mmrtie-
lien DoNNJDTE1T r)r. V:kRRES, L'raite de Drc~it cri"ailael, 3.~ eclic., Paris, 194i,,
pag. 400 : 1'T1yar-N:fAGNOL, Ccrt:rs de Droit criminel, T, +) . ;, edic ., Psiris, 1<y4<) ;
iTet*c ;IORK, Privcipi di Diritto penatc, [, 3.a edic ., 13o40' r.na. rry;19, il,ig .. Goo y si-
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pirados en esta idea de discrepancia algunos penalistan. harp ahon-
dada en tal manera sus diferencias, que Megan a mirarlas conio
ajenas al Derecho Penal, Rirkmeyer X23), por este camino pedia
para las inedidas de seguridad un c6digo preventive distinto del
retributive reservado para las penas ; en opinion de Von Hippel
pertenecen al Derecho privado o al Derecho adininistrativo (24`,,
seein Petrocelli no solo poseen caracter administrative, sino que
en nada se diferencian de las coznunes medidas de policia de se-
guridad (_,51) ; asimismo, para 73ettiol salen del ambito del De-
recho penal y entran en el campo de la actividad adrninistra-
tiva quc: el Estado ejercita en el cam.po social para proteger a la
sociedad, contra todo posible oral (26) .

El dualism ha ,side amgido en los Codigos italiano ("enal,
articulos 17-38 ; inedidas de scguriciad, arts . _56-79), dayaes (penal,
articulo 31-55 ; medidas de seguridad, arts . b2-,-g), palace ~.pc-
na.s, arts . 36-6c) ; medidas de seguridad, arts . 7-9-85,), alevzdn (pc-

r3-q .2 ; medidas de seguridad y correccio'n, 42 a 42 n.;)), suzzo
(penal, arts . 35-41, 48-yo, 51-56 ; nnedidas de segurzdad, q.2-g.3 .,
57-6i), portugues (penas, arts . 55-6q ; inedidas de seguridad,
70-73, ordenamiento introducido per Decreto-Ley de 5 de junio
de 1954), griego (penal, arts. . 50-58, y)( -C8 ; medidas.idas de seguri-
dad, 6g-j6), ,yugoslavo .'Penal, 64-6o ; medidas de seguridad, 6r-63 ;

per"as,inedidas de educaci6n y correccion, arts . 64-j9), brasileiio (
articulos 28-74 ; inedidas de seguridad, arts . 75-101), colombiano
(penal, arts, 41-150 ; inedidas de seguridad, arts . 6z-q4), cubasav
'penal, arts . ..1.9,69, j6-8o ; inedidas de seguridad, arts . 585-586),
costarricense (penas, arts . 53-q8 ; medidas de seguridad, articulos
104-119), uruguayo !penal., arts . 66-84 ; inedidas de seguridad, ar-
ticulos g2-r3a) . En Mejico D. F. penas y inedidas se hallan reuni-
das, sin distincion alguna, en un mis,mo articulo (art . 2¢) (28) .

Las diferencias esenciales entre pena y medida . de seguridad
sexialadas per el sistema dualista son negadas per ciertos autores,
y en particular per la escue;a positiva italiana . Para es.ta dactrina,
aun cuando entre ambas puedan sefialarse diferencias secundarias,
no existe una diferencia sustancial :unitarismo) . Segun esta escuela,
una v otra, consisten en una disminuci6n de bienes juridicos, pre-

guientes . :En }apa2ia ()rESA 14utiDo, Las inedidas de seqtaridad, hatce'ona, r9;i,
piIgina 358 .

(2g) Beitriige war Kritik des b'orentwzcrfs zrti einew cfeivtsck.en Strafesetz-
bacla, .IT. .SYrafe uaui Siclaemde ?iSassnalvnie in Tlorent.warf, Leipzig, z<Hrr,
P, ina 50 l silts.

(z.j) .Deatsches Strafrecht, i .o, Berlin, 1925, pig. 52j y -sign.
('2j) La ,farozNlone delta pena, en «Rivista di Mrnto 1'enkenziario», sp3 ;, pa

gii:a 2359 Y Gigs .
(26i) Diritto PenWle, 3.R edic ., Palermo, 1955, pig. 644.
(~,,7) Este ctaealao lega1 los rlenomina a,sancionesn .
(2S) I;1 .C6diga penal, dice C:vert-lx.& TRUJI LO, «las enmneVa co:zjimta-

snente con las pena-s sin distinl;nirlas mediante las correspondientes definicio-
ncs legales, pnes sa distincicin corresponde a la doetrina» . Derecho penal me-.
xicarr-o, Partc Genial . II, 'b'fekico, rq,~o, gags . i5< .
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suponen la comision de un delito, son proporcionadas a la peligro-
sidad del delincuente, arnbas sirven tanto para intimidar a la ge-
neralidad i;prevenci6n general), como .para readaptar y pacer innocuo
al individuo (~zevencion especial), 1as dos son aplicadas por los
6r_ganos de la jurisdiccion penal !2g) .

Mas no solo los positivistas propugnan la fusion de penas y
medidas de seguridad, en los liltirnos axios otros penalistas, no
afrliados a esta escuela parecen convencidos c3.e su identidad . Cor-
nil, por ejemplo, sehala la vaguedad existente entre penas y me-
didas cle seguridad., por to que sus diferencias, opina, son poco
precisas ; mas bien de grado que de naturaleza, por to que afirma
que en realidad tales diferencias son meramente externas (30) . Asi-
mismo, para Stra,hl las. diferencias entre ainbas no son esencia-
les, por to que llega a. admitir entre la pena con finalidad re-
forinadora y la medida de seguridad, una identidad o al nrenos
una Bran .semejanza (3r) . Mas radical se muestra Cannat, que au-
iazmente proclarna la . fusion de sanciones. La etiqueta. repena»,
dice, y la etiqueta rnedida de seguridadn pertenecen al pasado ;
una revela un clasieismo dejado atras, la otra, un positivisnio ya
desbordado . No hay porvenir ni para cl castigo ni para la pro-
teccir>n feroz del orden establecido, solo para, el tratamiento de los
d 1 1 2~el'C"Onte'S, ~~'3 -,

'Asi c.<.)mo el sistema dualista se halla estabiecido en gran nu-
rnero de legislaciones, ei un.itarismo ha tenido escasa aceptac16n
legislativa . En e1 parece inspirarse el Udigo penal ruso, que re-
une todo genera de medidas, las de naturaleza penal como las que
son puras genuinas, medidas de segundad, bajo el nombre de me-
didas cle defensa social (Parte general, cuart.a. section) ; sin. embar-
go, en este Codigo en realidad existen profundas diferericias entre
las medidas de defensa social, quc denomina de caracter judicial-
correctivo, que son, las ap'icadas a los sujetos imputables, y Jas
medidas de defensa social de carActer media, v de caracter me-
dico-pedagogico, aplicables a los . suletos inimputables ; pero, ade-
mas, es prcciso recordar que entre las dos guerras mundiales, en
is .legislation rusa se ha introducido alguna medida. con el nombre
de pena y con el sentido retributivo caracteristico de esta . En rea.-
lidad, el sistema unitario solo ha. sido adoptado por el proyecto

(zg) Girsa3ai*ra. : Dlritto Pexale italiarro, I, 2 .4' edit . . i1J.i :an, t g~ ;, Pk~ . 84
ti- s . Este actor va sostuvo la tniszna doctrina en 11 nuovo diritto crirraiarale rze-
gli avarrzprogetts della Svizzera, Gerrrumria ed Austria, MiUtn, ic)Ti, pag 2i) .

Ldentim es la postura de otras criznina :istas de ls~ escueia positiva . Frinu ;
di 1)ir-dtto Pert(rlc, .i .cL edit . Milan, so3}, 1), Q~- 7i6 y ss . Vid . (7rxs_%, ()bra tit�,.
1)a,L~ . T(TS V S9 .

(3q) Relaeicin a: VI Con"reso Interiiacional de I)erecho penal. Roma, 1953 .
Revue 10crnutionale de Droit Penal, x953, P<tlX, 493 Y

(ji) Relaci6n al VI Congreso Internaci .ia'. de llerecho penal . Rmna, ~cy~o,
en 1st revista aute,s cicada, Prig . 641 Y S",-

(32) Relaciciu al VI Congreso International. de I>erecbo pe~ral . rcvista ;,ntes
citacin, t)aq . 461 x' .S . . .
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de Codigo penal italiano de 192 1, preparado por Ferri, y por e1
proyecto argentino de Coll-(i6mez, de iy3j.

8 . T-t problema de si han de ser mantenidas las esenciales di-
ferencias que entre pcras y niedidas de seguridad se sefialan 'dua-
lisvlo) o s.i, por el contrario, ambas deben fundirse 'monzsnio} no
,e:s de facil sc-lucion . La cues.tion se plantea principalmente respec-
to de las medidas privativas de libert:ad, en (manto a ).as que cons-
tituyen restricciones de otros biencs juridicos la. dificultad es menor,
pues -o no existen en ellas diferencia .s, c> son mcnos nnarcadas, o su
calificacibn como penas o medide.s de seguridad no es de especial
trascendencia . .Muchas de las diferencias que primitivamente se se-
.ialaron entre penal y inedidas de :seguridad se van borrando . Des-
de luego, ya no es hosible sOstener, como en aiios pasados, que
1a inedida de seguridad, a diferencia de 1a pena, no contiene un
su£rimiento . Rittler, en al Congreso P<~nal y- Pcnitenciario de Pra-
ga. (19,30), afirmaba, como otros. penalistas de aquella epc>ea, que,
su fin no e;; haeer sufrir y que esuin. desprovistas (_1e aspiracion
intimidativa ~:k33), pero los. perralogos de nuestros dias, que va
poseen una informa.cion rnas perfecta sobre su aplicacion y sobre
sus efectos, en gran niunero airman %u caracter aflictivo . Este
es indudable en particular en las medidas privativas de liber-
tad (3 :4, . La. perdida o la restricci6n de la libertad, siempre es
dolorosa, sobre todo cuando la medida es de larga dura.cidn, y es-
pecialmente cuarido es de duracic5n indeterzmnada, pues no siendo
conocido de . anternano el. clia de la ansiada libertad, se causa al
condenado, por la incertidumbre que- origina. un sufrimiento ma-
yor que e1 producido . por la pena predeterminada (35) . Seinejante
caracter ~.i.flictivo da., por consiguiente, a la medida de seguridad
un marcado tono intimidativo `36j, realizando asf una funcihn de
prevendon general . Se ha airmado tambien que son de hecho
V.X33) A rtes, y o' .~ I1:, Pcrna, Tq3o, pag . 34 .

(3.1) 'J'anzbien son aflictivas, aunque eit anenor srado, la;: qtte sin 1>rivar al
,sujeto fle stt libertad le someten a tin reganrn eapecial de vitia o 1e privan ele.
ciertos derechos . C"ul, MARC.. .AN(-rr. : L.es mosm.e de surefie en, vnatiere crimi
)'rile, paV' . ;5 .

(35) ~IVAR S`ntaul., en .511 c:ita4a "ele:cion a-1 ti%, Cnnlr~-eso International de
Derec'ho Penal (Roma 1953), ananifiesta que la pena v la medida fl:, seguritlatl
no se diferencian en cn<nto al stifthniento causado, v afirma que es opinion
znuy comhartirla no solo eat-e 'os presos y el personal' penitenciario, sitio entre
1a Cozn:~ibv encargada de la liberacibn de las penados, qtte la detencibv
mf'S o meno,; indeterminacla clegrime a t~stos q les t:attsa ttn sufrkmiento quo
no debe cleseai(larse. Rev. Znternationafe de Droit ptfibal, Iq53, 1>~t . 664.

'1'aanbien uopNm, eat su reiacibn al nzisno Congreso, senaia clue 1a inileter-
tninaciin de la meditla cle. segurida(l Qs m:L penosa que la pena fiia ; inisaila
revista y afio, pAg. 4998 . Xlartc 4tvci.r, indica, asitnismo, su senticlo afiictivoa, obra
citada, lta9 . 55 p ss . SzntsctN lsote iguaatiente de, relieve que las ntedielas de se-
guriclad, at causa tie stt duraci6n incleterininada poseen ttna eficacia (to prtwenci6n
general, al memos tan fuert:e co-ino la (to, las penal y cauean tun efectivo sufrinaien
to a los <lelincuentes . Le traitement des doliuquants d'liabitxde en S'uccde, en
cRev . cle science, eriminelle», acy4q, hAg. 697.

(,3G) (xRfPf(>.vz : Diritto Pexale italiano, I, 2.1' Mic., Milk-ln, 1947, P,"19 . 87,
c(A :oa ojos de los delincttentes quo la sufren, enscria la exl>eriencia, es coil £.-e,
cttencia rn.is intimiclante que 'a perm)), ANcsr., Les Tnesures de surety, pAtg. 55,
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rnas infamautes que las penal porque no suelen ser aplicadas a de-
lincuentes primarios, sino a los que ya han delinquido anterior-
mente y pertenecen a la clase de delincuentes peligrosos 137), afir-
naci n 6sta, en gran parte hiperb6lica, que s6lo puede referirse1 '6 1
al interna.miento de criminales habituales. Sin embargo, otros opi-
nan, par el contrario, ~que eu Ia inedida. ,dc seguriclad falta. e1 Jui-
cio de desaprobacion etico-social del agente y el consabido me-
noscabo del honor caracteristico de Ia pena ','38j . Pero alas biers
p.>dria sositnerse que los condenados al internamiento de delin-
cuerites habituales, medida, reservada pares los malhechores rnas
peligrosos, aun cuando no se .les imponga con caracter de pena,
sino -coma medida de seguridad, sufren, sin dudes, un . gravisimo
da.no en su ho:nra v .reputacion .

Por otra, parte, ~la evoluci6n. realizada por Ia. pena 1a aproxima
mess. cada di.a a la medida. de scguridad . .Aun cuando no pocos
y repurados perialistas atribuyen a to pena un sentiao expracvrrt,
;- retributivo, y hasta quisieran colocar fuera (lei_ carnpo penal cuan .-
to signifique prevencl6ni del delito, otros, y en crecido numero,
defienden la pena retributiva, pc,-r<) tambicn la asignan una finali-
dad refor.madora, y en ciertos casos defensiva, sin eantar con la
crecida cantidad de lo,s defensores de .la pena-tratamiento, que
la atribu.yen de inodo exclusivo .una .funcion de readaptaci:5n so-
cia.l del delincuente. A,;', pues, a. la pcna sc atribuyen actuahnente
finalidades anAlogas a. less de la meclida de seguridad . Y a esta,
por su parte, ademAs de sit predominante sentido preventivo, se
la reconoce un indudable earacter aflictivo y una. funcion intrmi--
dativa, es decir rasgos peculiares de prevencion general . Am:bas,
pues, pena y medida, presentan ciertos caracteres comunes que
atenuan en grado considerable less tajantes diferencias que entre
ellas sefialan ciertos penalistas .

Mess a pesar de less indudables semeja.nzas que existen entre
pena y rnedida cie seguridad, aun cuando en especial no existan
en Ia practices relevantes diferencias entre ellas, debe reconocerse
que less medidas de seguridad detentivas, less de tip,) correctional
y en particular less curatrvas, poseen natura?eza c iversa de la peua
y se proponen la realization de fines distintos de los as.ignados
a esta .

En cuantr> a otras ±;por ejemplo, la caution, eomiso, .interdic-
cibn deb ejercicio de profesi6n, etc.), s61o su finalidad preventiva
puede diferenciarlas de Ia pena, v no debe -olvidarse que en no
pacos G digos, corn) errs el nuestro, poseen caracter penal.

Las was importantes diferencias entre Ia pena y 1a: inedida de
seguridad privative cue libertad son : la pena es principalrnente ret:ri-
bucion del delito coinetido, tomes en cuenta principalmente el hecho
perpetrado v aspires a la realizaci-on de la justicia, se ianpone sohrf~
la base de la culpabilidad (lei rec., mclla poena. eine cmdpa, y, por con-

(37) Gattirre ;tir : I)iriffo penile, paig . 87 .
{,38) STEvERTs : Siche)^rrdc 1llassnialFnicn en «I3aszdwiurterbueh aier Kriinino-

logien . TI:, pa . ,8g.
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si;guiente, solo, los suietos imputables y culpables pueden ser ob-
jeto de pena, y su grado de culpabiiidad es la norTna para la de-
tenninacion de esta (3g) . Diversamente la medida de seguridad
aspira a la consecution de fines practicos, a la prevention de nue-
Vos delitos, mira al porvexzir, a diferencia de la pena, que solo
atiende al pasado ; se imponen no en consideraci6n a la culpa-
hilidad del sujeto, sino a su peligrosidad, y mientras la pena
swlo se aplica a individuos imputables y culpables, estas mcdicias
se reservan para los sujetos inimputables o de imputabil.idad ate-
nuada. .

La pena,, por otra parte, no s6k> realiza su funcion sobre la per-
sona dei infractor, sinoque tom,a en cttenta txadicianales sentirnien-
tos hondamente arraigados, en la conciencia popular que exigen CI
justo castigo del delito, mientras. que la medida de seguridad des-
conoce y descuida por coxnplet:0 el. sentimiento de justicia de la
Masa popular .

La pena realiza una. funcj6n de prevention general, sobrc de-
iincuentes y no delincuentes, la xnedida so.o debe ser empleada
come, media de prevenci6n especial, de reincorporacion social del.
sujeto .

Para las medidas de corre(:ci6n y de curaciorx no se han presen-
tad,o dificultades, par to comun se admite que el tratamiento de
jwenes delincuentes A' o), ell internamic:nt;a> de vag,,}y refractarios
al trabajo, de alcoholizados y t-oxicdmanos y el de delincuentes en-
fermos y anormales mentales son efectivas rnedidas de seguridad-
La disco,rdia surge en cuanto el caricter clue ha de revestir ell .inter-
namiento de seguridad de crim.inales habituales, que en unos paises
11eva la etiqueta de niedida de seguridad y en. otros se considera
comp pena .
V csta es, 1a de .pena, sti verdadera naturaleza . Los crimina-

les habituates son individuos imputables y culpables, par cuya
raz6n la medida aplicable debe tener carkter de pena . La rna-
yoria de las legislaciones que establecen s.tt internamiento con sen-
tido de niedida de seguridad lo reconocen implicitamente, plies
en primer lugar disponen la ejecucion de la pena correspondien-
t:e al hecho cometido, aseguran el justo castigo delAelito, que solo.
.puede ser impuesto a los sujetos imputables y culpablles, y, una
vez cumplida la justicia. con la ejecuci6n de la. pena merecida, en

F (3c)) La culpabilidad- asit(la 1os linzitea £ronteriros entre ?a jtrsticia propia,
mente cjicaia y las rnedidas de seguridad» . Dismrso de S . S . a los participantes
en el VI Congreso International de la Asodaeion de Derectio penal . Caste :-
gandolfo, 3 octuhrc rc_YS3.

(-10) Sia eizzbargo, Al rZOrxz 0s partidario de eo :Isert ar ell principio la pexia
para los nienores -de catorce a dieciiocho, afios aun cmndo 6sta pnede constituir
ima inedila educativa, pero en caso necesario e1 alcance rte su hecho delictivo
debe, a las ojos del menor, corncretarse en formG~ de pena . Tambieai juegan
para los menores fas consideraciones de prevention general pozque su erimi-
nalidad guede revesti .r formas tan peligrosas que sea preciso defender contra
ellas a la :sociedad. Relacion al VI ~Congreso International d,~ Derecho penat
(.Roim, 1953), Rev. Internatiovale de IJroit Pevwl, '1J_5:1, par. .3o; Y ss .
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atencion a. la pe:igrosidad del criananal habitual y con vistas de
proteccion social, -t. procede a ejecutar la. medida de Seguridad.
Primero la pena realiza su funcion de jus.ticia, despues la medida
de seguridad cumple una mision de defensa social .

El criminal habitual, con excepcion de los que son. crifermos
y anori-nales m.entales, perpetra su delito con conccirrriento del he-
cho y voluutad de cjecutarlo, con voluntad conscieute, soil indi-
viduos inp-Litables y cuipables, su conducta es reprobable y debe
serle penalurente reprochada, fuertemente reprochada, pues poi su
persistencia en el delito c;stan mas cargados de culpa y deben,
poi consiguiente, ser castigados con pena adecuada a su mayor
culpabilidad . Pero, comp la pena no posee urricamente un sentido,
etri ivo sin-o taml)i6ii aspiradoi , prewntivas, la r( Ir 'but ) ics -presi6n, en
estos casos, debe poseer el carac'ter de pence de seguridad, cuya
duracion sea prorrogable indefinidamente ?nientras dure la actitud
antisocial del.sujet¬> `4i) . Si este es urn enfermo o un anorrnal men-
tal grave y io es culpable de su p6agrosa disposicion antisocial,
no puede hablarse de deliucuente habitual .

En este sentido se ha. inpirado . la reforma penal portuguesa de
de junio de 1954, que, a.un cuando da entrada en su C6digo

penal a las, ruedidas de se,guridad ;art . 7o y ss .), establcce para
los c(delincuentes peligrosos y de dificil correcci6n)>, entre '.Os que
se caentan los habituales, y los delincuentes poi tendencia, un re-
girnen de prolongaci6n de las penas de prisi6n mayor y de prision
p.-)r pcriodos . sucesivos de tres afios pasta. :que el condenado ccniues-
tre id-oneidad pa.ra s:eguir vida honesta o d°je de ser peligroso»
`art . 67% . Aqui se establece una prolongacion de pence p{,r com-
plet'o izidefinida, sin linrite alguno . Asimismo, ei nuevo ~Codigo
penal Brie-0, que posee un sisternade medidas de sseguridad, es-
1:aYblece para ios delincuentes habituates peligroso:s una pence de du-
racr&i . indcftnida {arts. go y 92) .

De igual mahera, en otros 'Codigos que poseen un sistema de
medidas de seguridad, conro el checoslovaco (art . 6 _y ss.) y el
yugoslavo tarts . 61 y ss .;, el tratarniento de los crirnzna'.es lza.bi-
tuales queda relegado al r6ginien penal coinun (4z) .

De igLial manera, err los, trabalos que actualmente se realizan
para la . reforma del C6digo penal aleman, entre las diversas solu-

(4t) hsta soateidn va ftze defendala poi Ri'tTLLat en el Congreso Interna-
cional Penal y Penitenciario de Yraga (rc)3o) . Val° mas, sostenia, dal a taste
internasniento el caracter de pence que e1 de uxedida de seguridad y que conserve
:as caracteristicas .represivas e intimidat:vas ; la mejor solucibn es-afiadia--,
:a condena (lei criminal habitua; a ttna pence de dt7rad6n also>utaulente inde-
terxninada . Actas, vol. II, pace . Via .

(4z) 1~:1 Cbdigo checoslovaco se limita a inenuir la ~reincidencia entre :as,
circunstancias agravantes (art . i) . Yugoslavia taxnbien is inciutie entre las
causal de agravacibn de 1a pence (art . 40) y con mfrs intensa fuerza agravante
cuando CI hecho posee 1111 eepecia: caracter pe:igroso a el agente ha xnanifes-
ta4o en su ejecuci6u una ((especia: energia, tenacidad o brutalidad o ha oi-igi-
nado consecttencias ~particu'arrnente graves o ha ;:do :rjecutado con circuns- .
tancias limo=aranesit< : graves)) (art . 4z).
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ciones formuladas para el tratamiento de los fiabituales, ulna de
+ellas propane is iiniposicion de una pence privativa de libertad de
durac16n relativamente indeterminada correspc)indiente a la culpa-
bilidad (43) .

Adernas de las esenciales diferencias. entre penas y medidas. de
eguri ad antes. sefialadas, existeri. ot-ras de c icter formal . .Ens 'd ara
I1olanda, Be1gica, Francia y Portugal las medidas de seguridad
escapan a la concesion de la ,gracia ; asimismo, en Italia "as dis-
posiciones relativas al indulto y a la gracia (art . z 7q ., Codigo pe-
nal) solo, se refieren a las penas ; ,en Alemania el campo de la
gracia ;se limita a las penal principales, las accescrias y las con-
secuencias de las penas (44) ; en Lspana, corfornie a la Ley de
Vagos y Mdleantes (art . ig), la amnistia y el indulto no afectan
a las inedidas de seguridad, a mienos que en la ley que conceda
1a amnistia se disponga to contrario (q.5) . Tampoco la condena con-
dicional es aplicable a las medidas de seguridad ; excepcionalmente
en 1\orueg-a puede aplicarse en forma adrninistrativa para los. inter-
nados por vagancia (q :6) , en Espana, la ley de- Vagos y Malearites
la exciut7e expres.aniente para las medidas de seguridad (art . q.°) .

Mas, no, terminan aqui s-us difereneias . El abono de la detenc16n
preventiva no es extensible a . las. medidas de seguridad ; en nues-
tro ~Codigo penal (art . 33) se liniita exclusivamente a, los delitos.
Las norznas generkcas que regulan la prescripcion de las penal no
son aplicab:les a estas, medidas ; los Codigos, per regla general,
-solo se refieren a la prescripcion de las penal ;sin embargo, algu-
nas legislaciones poseen normas, especificas en este puma, conio
men Alemania (§ 70, Codigo penal) y en Italia (CGdigo penal, ar-
ticulos 172, 173`,, :en Suiza las medidas de seguridad, en prin-
cipio, no ,prescriben ccimo las pen as son aplicables mientras son

(43) Rclac:on de . DR . DREBJ,R en Beilage zuan IBsndesanzeiger, num. 176
de 14 septiernbre 19'54, pag. 3.

Antes de estos trabajos, como la ejecucion .de .la Gusto is .de seguridad es
ide:ntica a la de la pena que la .precede, sc ha propugnado en A'.emania la 6usti-
tuc on Kiel actual .regimen, pena ;plus custodia de ~segi ridad, y compreiider' la
funcion de ~seguri~dad dentro de una ,pence unica. Vid. MALTgncn : Deutsckes
S;trafrech, Allg . Teil, Kardsrulie, 1954, pag. 720.

Su ~carActer de peri~t -es sefia'.ado por Qos penalistas . cEl pueblo, la justicia
y el interesado, escribe el profesar ?~1xTTZ:nmainx, solo dificilsuente rueden acos-
tumbrarse .a que el Estad6 no condene Lin hombre a una pence por un determi-

nado 1ZeC1io, sino que co-rno peligroso '1e prive largo tiempo de su libertad . . .
ITasta ahora no se ha logrado practicamente Rferenciar -de hecho la custadia

de ,seguri,daul ~de la pence . Gefici:.gaiskunde, f;erlin,c Frankfurt a M., x9.54., pa-

gina x56 . .

(44) .MAtRiLcza : R'eutsches, Strafre.cla, pag . 751 .

(45) Sin embargo, en Cuba les son ap'.icables la amiiistia y el indulto cuan-
clo comprendan especificamente la medida de seguri-Cad impuesta, art . 594, ITT,
Codi,qo de D'efensa Social .

(46) lb`t . Avc:Ei. : Les wz,esisres de surete, pag. .44 c Zs-
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necesarias (q:7", el Codigo penal portugues limita la prescripci6n
-solo a las penas, la Ley espafiola de Vagos, y Maleantes posee para
sus rA'edidas-de seguridad normas propias de prescripci6n diversas
de las establecidas para las pena:s . De igual rnanera existen dife-
rencias en cuanto a los efectos retroactivos de la Ley penal, inien-
tras -quo para las penas is doctrina prociama unanimemente su irre-
troactividad, eomo consectiencia del principio ' de legalidad, para
las medidas se admite su aplicacion retroactiva, y, comp se dijo
en paginas anteriores, algunas legislaciQnos la establecen de modo
-expreso .

La postura intransigente de 'a escuela positiva v de lopena-
listas que'propugnaban ua fusion de penas, y medidas de segurl-
dad en' un amplio sistema de ciefensa social. parece atenuarse. Esie
problema, en el prograrrta de trabajos . del VI Congreso Interna-
cional de Derecho penal (Rorna, 1953), en el que fue asperamente
ciebatido, se enunciaba asi : uEl problema de la unificacibn de ,las
penas y las snedidas de seguridad)) ; pero, no obstante este titulo
ambicioso, segun e1 comentario del re=ator general, Grispigni, no
se trataba de a'hondar. una -cuesti6n tan espinos<a y de tant :a enver-
gadura, sino mas bien de examinar apo,r una. parte la posibiliddd
de aplicar para ciertos culpables una medida de seguridad en
lugar de,pena y, por otra, la posibilidad de aplicar a un individuo
un tratamiento imico ',poeo importa se le denomine pena o me-
dida de seguridad;, en lugar de aplicar sucesivamente dos. t:rat:a-
mientos o mas . _) . n No .se trataba, pues, como parecia indicar su
enunciacion, de resolver el problema de la: fusi<')n de ambas medi-
rias en una cola .

Es innegabIe que penal y mcdidas sc acercan mas cada. d a,
pero no pueden llegar a confundirse, pues la aspiracihn .a 'la rea-
lizaci6n de la justicia, que es esencia de la ,pena, impedirA su fusion .

No falta quien afirme que . este problema carece de importancia
practica, quo es indiferente rotular a tuna medida con la etiqueta
de pena o de medida de seguridad . Sin embargo, la distineicM
entre ambas tiene no escasa trascendencia, y asi lo; p.rueban sus
diferencias formales que acab<amos de seliaiar . Desde -l punto de
vista del, delincuente es de Bran importancia igozar o no de las ven-
tajas de la condena condicional, de la gracia, del abono ,de la deten-
c16n pre ' a, do la garantia 'uridi~ca do la irretroactividad de la.ventiv i
L,ey penal, etc., favorer .que no se conceden aP:Qs sometidos a medi-
das de seguridad.

q. En las legislaciones qua poseen un sistema de penas y in
sistema de medidas de seguridad, penas y medidas se aplican, a
veces, su,perpuestas, se. .ejecuta la pena y, extinguida esta, se cie-

(¢j) Locoz : ,Conunxentaire du Code Penal Suisse . tieuchatel . Paris, 1939,
Pagina 31I .
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cuta la medida de seguridad v viceversa, aunque to mas frecuen-
te es que la pena se ejecute en primer lugar y la medida de segu-
ridad despues. Esta superposici6n s61o tiene lugar para las me-
didas de seguridad privativas de libertad . Respolide este sistema,
coino ya dijimos, al fuerte arraigo que posee aun en las legisla-
ciones penales la idea de retribucidn que exige e: justo castigo del
delito . La pena responde a esta finalidad, pero cuando la justicia
se ha eumplido, es preciso preocuparse de Ia protecci6n do 1a so-
ciedad, fin ique se _intenta alcanzar oon la aplicac.6n de la miedida
de segundad. Asi, en Italia, has lnedidas de seguridad adjuntas
a penas privativas de 11bertad, se ejecutan despues que estas hayan
sido ejecutadas o extinguidas de otra m.aliera (art . zi i, Udigo pe-
ai fornie a esta norma, el internamiento en casa de cvvracidnn 1) ; con

y de custodia se ejecuta despues de la pena de .privacibn de libertad ;
pero tambien es posible, en atenci6n alas condiciones del condena-
do; ejecutar la pena despues de la rnedida de seguridad ;art: . 220),
y den casci de internamiento en maniocmio si el internado debe cum-
plir una pena restrictiva de libertad, la ejecucion de esta se aplaza
mientras' dure la estancia en el lnanicomio (art . 222) . De igual ina-
nera, en Alenzania, 'en caso de imposicidn de una pena privativa
de libertad, ligada a una medida de seguridad de igual . clase, se
ejecuta aquella en primer luwgar y esta despues ; pero ciertas rne-
didas (oozno el internaniiento en estab'_ecimientos de curacio'n y
desintoxicacidn) deben ser ejecutadas, total o pargialmente, antes
que la pena pxivativa de libertad (§ 456, b) de la Lei, de Proce-
dimiento penal) . Asimisnro se inspira en este .sistema nuestra Ley
de Vagos . y Maleantes de 1933, que establece paxa. sujetos conde-
na.dos pot delito, ademds de la 1nl.posicl6n de la pena, la . de una
inedida de seguridad, que habran de cumplirse ,pox el reo inme-
diatamente despises, de extinguir la pence impuesta (art . q.°) . El
inismo regimen de superpos,icidn de la medida a la pena se halla
en 13elgica para los reincidentes, y habituales (I,ey de Defensa 5o-
cial de 193o, art . 24.) ; en Portugal, para alcoholizados y dados
a estupefacientes (art . 71, 2.°, Codigo penal) ; en Polonia (art . 8¢ ;
i .°, C6digo, Penal), en Grecia (arts . 71, 2 ; 7z, 2, C6digo penal)
y I3rasil (art . 82, .I) .

Talnbien se aplico en- Inglaterra para 1a ejecuci& de' Ia ((de-
I,e 16n preventiva)) de los . delincuentes liabitua_,es (Curnplida Ianci
pena privativa de libertad correspondiente al delito se imponia la
udetenci6n preventive)), que duraba de cinco a diez anos), esta-
blecida por e1 Prevention o} Crime Act de iqob, hoy derogado por
et Criminal justice Act' de 1948- Se aphcd, asimismo, en Noruega,
con arregla al Udigo penal (art . 6S), regimen actualmente supri-
mido por Ley de 22 de febrero de rq,zg.

Los resultados de este sistema distan macho de ser satisfac-
torios . Tratandose de delincuentes habituales, poseelnos la, large
experiencia inglesa de cuarenta afios que to condena . Aparte de las
dificultades orlginadas por la exigencla de establecimientos, espe-
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ciales, distintos de las prisiones coinunes, para 1a Cjecucion de esta
medida, se han invocado contra ellas las altar eifras de reinciden-
cia de los sujetos liberados. Las tribunales . ingleses la aplicaron con
gran repugnancia, POT estimar injus.to imponer al delincuente un
doble castigo, sentimiento viva y amargarnente cc>m;partido por los
mismos condenadds, que ya consideraban extinguida su deuda con
la sociedad (q.,8) . La doctrina, en su mayoria, es hoy adversa a la
superposition de pena y medida de segundad (49) .

Mas en armonia -con el sentimiento de justicia, y mar acorde
con los fines asignados a la medida de seguridad es el llainada
sistesna alteynalivd . S1 aque.lla aspira solamente a la readaptaci-on
social del delincuente, z por -que retrasar su ejecucion imponiendo
antes al condenado una pcna privativa de libertad desprovista de
finalidad r.eformadora? Conforine a ester norina, el juez, apre-
ciando las circunstancias del culpable y las exigencies de la de-
fensa social, puede escoger, `entre la imposition de pena y Ia de
medida de seguridad, de este miodo el tratamiento impuesto .. es
unico,, pena c, medida . En este :sistema se inspires el Derecho penal.
suizo, que autoriza al juez pare enviar Ios eriininales liahitua:es
a. una case de internamiento por tiempo indeterininado, el inter-
n
a

ej C6digo PC-miento ~sustituve a Ia ecuci6n de Ia peria "art . 42,
nal) ; Ia imisina facultad se le otorga pare el internamiento en cases
de educacian por, el trabaio (art . 43), y respecto de los bebedores
habituales, puede sobreseer. la . ejeeucisin de la pena v ordenar
el internamiento del condenado -en un asilo de templanza (ar-
ticulo 4q., ~C,6dlgo penal). Asiinismo, en Dinarnarca se autoriza 1a
sustitucion de Ia pena de ,prisian por el internamiento, en una case,
de trabajo (art . 6~2, Codigo penal),- y pare los delincuentes habi-
t:uales'el tribunal puede, cuando la_:seguridad puhlica i-Q exija, sus-
tituir 1a pena por internamiento en un establecimiento de seguri-
dad. En Inglaterra la ((detention preventiva)i de los delincuentes. .
habituales ha sido objeto .de nueva regulation por el Ciiminal jus-
tice 11cl de 1948 (section 21, 2), que ha -suprimido el anterior sis-
tema de acumulacion de pena y medida de seguridad y .permite
al tribunal importer, en lugar de otra pena, la c< detention preven-
tiVan de cinco a catorce afios . Tambien Suecia, por Ley, de 1937,
entrada en vigor en i. de enero de r9(6, permite, al arbitrio del
juez, que puede tomar consejo de una comision especial (la Comi-
sion de Internamiento), imponer directamente a los delin~cuentes

(48) RADZINowmz : The Persistent offender en (<Tlie modern approach to
'criminal :law)), Londres, 1045, ~p~g . 162 p .ss . ; Lrsmr, S. BRASS : Cosnunica
cion al Congreso International Penal y Penitenciario de Yraga de xg3a. Ac-
tes, vol. II, pag. -i y ss .

(4g) !E1 VI Congreso Iaiternacional de L)ereclio Penal (Ronia, 1953) se pro-
nuncio contra esta snperposicion . En gran nAmero de comunicaciones al mis-
mo fuc combatido. Vd., entre btras, la de CORNIL : Rev. Ir7termitionale de
Droit Phial, 1c953, peg. 4p y ss . y la de STRA,~ en la misma .,revista, peg. 64?
y ;siguientes .
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habituales, en sustituci<in de pcna, la detencion de saguridad (Si
son anormales) o el internanriento (si no to son).

Aun cuando este sistema no ha alcanzado aun Bran difusion
en las legislaciones, posee Bran aceptacl6n en la doctrina, y en el
VI Gorngreso Internacional de Derecho Penal .`Roma, 1953) se adop-
to la reconiendaci6n de que las legislaciones de. porvenir eviten
anadir a la pena una medida de seguridad distinta, evitando as!
someter al inisino individuo a tratamientos sucesivos diferentes, y
que se fije, desde el principio, -an tratamiento unitario y adecuado a
las diferentes categorias de delincuentes (150) . Tambien la Cosni-
si6n Internacional Penal y Penitenciaria, pocos. arios antes, en 1951,
entre otras importantes resoluciones, sehalb. la conveniencia de re-
nunciar a la aplicacion acumu:ativa de pena y medida de seguridad
respecto del mismo individuo (5 z) .

io . La ap:icaci6n de la inedida de seguridad exige que el
jucz tome en cuenta, mas que el hecho ejecutado, la personalidad
del dehrzcuente, es :prcciso quc el individuo a quien se imponga
sea considerado peligroso para la vida social . Ell particular, tra-
tandose de criminales habituales, l.as legislaciones destacan come,
razbn de la. isnposicion de la inedida su peligrosidad . El Codigo
penal danes. exige (art . 65) que el tribunal estime necesario para
la seguridad pdblica su internamiento ; Finlandia, en su Ley de
27 do 'mayo de 1932 (~ 1), que en atencion a las circunstancias
sea considerado, peligroso para la segundad publica .o privada ;
el Codigo penal polaco. (art . 8.4, § i), que el delincuente, i;n case, de
quedar en libertad, constituya un peligro para el orden juridico ;
r11e?nania (§ 20, a), que de la valoraclon total dei hecho resulte
que ell sujeto es un delincuente habitual peligroso ; Suiza (art . 42,
exige que el su.jeto manifieste una tendencia al deaito, a la mala con-
ducta o a la holgazarieria.

Come, la medida de s:eguridad se impone :en funci6n de la peli-
grosidad del delinQuente, debera adaptarse a la personalidad de
cste, individualizarse . El juez, .por consiguiente, ha de tener un co-
nocizniento .lo mas intimo posible de . su personalidad, to que re-
quiexe el examen de la misma . Y coino para esto son necesarias, in-
vestigaciones que,estan fuera del campo juridico, debera acudir,al
concurso de pentos ciotados de especial preparacron. No basta que
el juez .posea una forinaci6n cientifica adecuada, come, se pide hake'
largo tionipo (52), necesita, en gran ndmero de casos, el, auxilio de
especialistas que le suministren informes sobre la personalidad bio-

(5o) Rev. de 1Jroit y5iual et de Crbninologie, 19,54, Pig. 387 y ss .
(5t) ~Recueil, 1951, PAg. 4$s.
(y2) ha especializacicin crirnino'.ogica de ios ILmcionw-ios jud:ciale-s ha silo

estudiada y recomendada en varios Congresos peilales (Congreso Penitenciaric
Intecrnacional -~de ,T_.ondres de . 1.925, 111 Congreso de Perecho Penal de Pa-
:erano cte 1933, Prvner Congreso Internacional de Criminologia de Roam. de
I938), y por -nume.rosos autores. `' :d . J. CONSTANT : La formation du jugue
fetial en .((Rev . de Droit penal et de Cr nuno'.ogie)), '947, P<1g . 553 ;' ssc
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logica, psiquica y social del delincuente y le orienten y ayuden para
hallar la solucl6n individualizada adecuada al sujeto en cues-
ti6n (53) . Esta colaboracion extrajudicial_l, que se sodicita tamhien
para la determinacion de la pena, posee mayor importancia cuando
se trata de la aplicacion de miedidas de seguridad en las que la es
timacion de, sujeto prepondera sobre la apreciacion del hecho, por
to que en estos casos es de gran utilidad un examen del misma rea-
iizado por especialistas, antes del juicio y despues de es,te durante
la ejecuelcrn de 1a znedida, to que permite un conocinliento mas pro-,
ftuido de su personalidad y facilita un tratasmento adecuado a ella .
El estudio biologico-psicol6gico y social del delincuente, al que cada
dies se otorga mayor Valor, de modes mess o menus satisfactorio, se
aplica yes en ciertos paises, tanto en los casos de im;posici6n de pe-
nas como de m,edidas de seguridad (j!4).

11 . La ejecuoion de less medidas consistentes en el interna-
miento de seguridad de delincuentes habituales apenas se .difeten-
cia de la ejecucion de less. penal punitivas de libertad . Mayor es la
diversidad entre 1a ejeeucion de penis y medidas curativas (anor-.
males inentales, alcoholieos, etc.), que suponen un trataaniento me-
dice, que es uno de sus elesnentos principales . ;Couio estas medidas
han .de,ser adaptadas a la :personalidad del delincuente, deben ser
individualizadas, y mess aun, a1 cake, que less penal con aspiration
reformadora, para cuya determinacian ha de tomarse en cuenta en
especial,ruanera el hecho cometido, mientras que tratandose de me-
didas de seguridad, la valoraeibn del delito, como- yes hemos dicho,
pasa a. 6ltimr) termino por asumir la del delincuente primordial
importancia.

En cuanto a los establecimientos para la ejecuci6n de less me-
didas de reeducacicin impuestas a delincuentes jovenes y sujetos
refractarias al trabajo y pasa las. de cliracion aplicadas a anorma-
les mentales, alcoholizados y toxicomanos, se requieren, natural-
mente,-.instituciones organizadas y equipadas para estos fines, come,
yes existen .en Bran nlum:ero de paises . ,En cuanto a 1a ejecucidn del
internamiento de delincuentes habituales aplicado coma medida su-

(53) La :'esodttcion adoptada por :a 'Comision Irternacionai Penal v Peni
ten :iaria en b de julio =de 1!61 sabre as tnedidas de seguridad, ,declares qt:e e'
juez debe inforrnarse ds da persona.idad del ,mjeto y para ello }tan de suxninis
trhrsele los concursos tecnicos necesarios . Recueil, 1951, pig . 481.

(s4.) Nacidas estas investigaciones en ,igoq en las prisiones Ueigas por obra
ell doctor Vervaeck, ~fue,ron despues de 1920' iniciadas por e1 doctor ,Vieras-
tein en less prisiones alemanas . En los itltknos anus Lan adquirido graft
desarrollo y han- sido oujeto ~de constante estudio . Aparte la abundante " literatu-
ra sobre es-ta rnateria, inerecen seinala.rse los trabajos realizadas por el NII Con-
grescr. Internaciona'i Penal y I'enitenciario (La Hava, 1950), po!r los Congrescs
Internacionales de D4ensa Socia:, en pa~rticula ;r p0' : el tercero de estos Con
gresos .(Amberes, 1954) y en el cielo de -studios organizado par la O. N . U. en
I3ruselas en diciernke de 2951 . ti?ease _sobre elite el ..fa,gciculb -tercero, do !a,
Revue Interna,ionale de I'olitique cairn-inelle, 11953.
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perpuesta a la pena se ha, propuesto que tenga lugar en estableci-
mientos especiales, pero hasta ahora se han utilizado para este fin
establecirinientos penales comunes (55) .

Para la ejemici6n de Ias medidas detentivas, es recomendab=e
un personal dotado 'de una adecuada forlmacion (funcionarios pe-
nitenciarios, educadores, asistentes sociales, etc., como hoy se exi-

serviio y funcionamiento de los establecimbe para el c ientos pena-
e; de aspiracicin reformadora, y .6 destlnado a la ejecucion de
rriedidas cLirativas (establetimientos y asilos para enfcrrnos. a anor-
rria'_es mentalles que no hayan de ser recluidos en institucione!i p-si-
in i ados, v toxic6manos) deberl" i ir unaq i6tricas, para alcoholiz a. rec'b'

cierta especializacibn p-siquiatrica, sin contar con el necesario. per-
sonal facultative .

La liberacion de los sometidos a estas medidas, ha de set, cqino
en las penas de finalidad recducadora, preparada cuidadoeamente,
y e1. liberado guiado y asistido per funcionarios especialinente .for-
zna.dois, o personas que presten su henevo:o concurso, para. conse-
guir su readaptacion social definitiva . Fsta asistencia en la vida
de iibertad, como consecnencia do .las nuevas concepciones sobre el
tratamiento de lo,s criminales habituales, a los-que machos no repu-
tan oompleta,mente ina.daptab'es, se c-onsideran tarzr;bien aplicab'_es a
cstos peligrosos d&incuentes .

(55) En el Co-ig.eso hrtemacioxial Penal v Penitenciario de Ber in de 19335
se acoa-do que las medidas de seguridad deberian se .- ejeeutadas en estableci-
mientos.,especiales separados de las prisiones y- de Ios establecimientos peniten-
ciario.s y . que -ell tratamiento de los internados debera dis ingttirse netamente
rlel de los condenades 'a !as . teas graves penas grivativas . de 1'bertad . Actes,
vo;urnen 1 b., P~55- 57 .


