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l . . Confieso que para nn tecnico, en el sentido estricto de la pa-
labra, hablar sobre un tema corno este, despues taut solo de una rapida
elaboracion por la escasez de tiempo derivada de otros cometidos,
academicos y profesionales, significa encontrarse rodeado de dificul-
tades sin fin. Nos siree de ayuda la familiaridad cotidiana que en
otras ocasiones hemos tenido coil la ciencia crirninologica y el haber
dedicado alguna atencion a estudios de orden criminoiogico y crimi-
nalistico (1) .

De otra paste, lie. tenido sieinpre la inipresion, viendo los estudios
de penalistas improvisados (2), (file la formula del "estado de peli-
grosidad" erg. algo asi como e1 gran descuhrimiento de la problemA-
tica penal, cuando 1o cierto es que la priniera dificultad surge ya pre-
c1samente en el. intento de conciliar las dispares opiniones clue se hall
vertido para explicar que es y que rcpresenta esta expresion de "es-
tado de peligrosidad" . Ell este criterio de determinacion de la res-
ponsabilidad criminal y de la medida de la sancion se quiso ver una
especie de descubrimiento que conjuraba la supuesta crisis del orde-
namiento punitivo, fundan entalmente sohre el plano politico criminal
de la lucha contra la delincuencia . No se puede por rnenos, sin em-
bargo, que senalar en su favor, indudableniente, una cierta revigori-
zacion del frente contra la delincuencia, e incluso e1 haber contribuido

(1) Vease^J . DEL RosaL, Crime)l y Criminal en la i.aovela polic£aca, ed . Reus.
Madrid, 1946 ; del mismo, Prologo, notas z- traducci6n de la Bioiogia Criminal, de
l+ . EXNFR; ed. Boscb, Barcelona, 1946 .

(2) Sobre ellos, J. DEL RoSAT, La fiersonalidad del dclhaetozte em la tecnica
penal. :Publicaciones de los Scminarios de la Facultad de Dereelio, Valladolid . 1949.
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a orientar la estructura de la tipologia penal sobre una linen de 1>e-
ligrosidad y de interpretacion sintomatica del hecho criminal, que I)or
fortuna se aleja de los rigidos modelos de una tipificacion de los de-
litos excesivamente ligada al criterio ohjetivo (let resultado acaecido .
Las incertezas a las cuaies conduce una orientacion penal fundada so-
bre la pura peligrosidad son evidentes en el utbpico tnundo de las ideas
penales de nuestro Dorado Montero, para no hahlar de a1gunas otras
ideas eriticables, inconciliables con la naturaleza propi,L del Derecho
penal.

En la uni6n armbnica de las tres eoncepciones, objetiiva-, sinto-talcfti-
ca y de la peligrosidad, puede asentarse equilibradanlente la construc-
cicin de la tipologia y de la forma eficaz para combatir la criminalidad,
sin destruir la garantia de paz y de tranquilidad de la libertad ;r de la
clignidad hmnana, que el ordenamiento juridico debe reconocer a la
persona. Y todavia mAs : solamente asi puede conjug<irse el aspecto
finalistico y decididamente prictico del criterio repre>entado por el
"estado de peligrosidad" en la apreciacion (let fenorneno penal con la
certeza clue la digniclad humana reclama, en cuanto afecta a una pre-
via limitacibn del poder punitivo .

\o obstante las validas contribuciones a la aclaraci6n de la "peli-
grosidad", no sent excesiva presttncion, por nuestra parte, afirmar que
hasta pace poquisimo tiempo, esto es, hasta las puhlicaciones de los
ultimos veinte anos en torno a los hroblemas criminolGvicos, investi-
gados y estudiados con rigor cientifico, no creo que se hubiese obteni-
do una inteligencia interna v externa (let concepto de "estado peli-
groso" .

La nocibri de "estado de peligrosidad" es de origen claraniente
crimuuolcigico y, por consiguiente, pese a todo, no podia conseguirse
un'a comprensi6n plena si, hasta ahora, los especialistas no habian
presentado tin sisteina de corrociniientos crin7inologicos, adecuado a la
peculiaridad (let objeto, tanto en su esencia como en sus consecuencias
accidentales (3).

2. Cualquier tentatii-a de inteligencia de la dimen5i6n sociol6gica
(let problema irnplica, aunque se trate de una simple sugerencia, una
explication de la dinimica de la decisicSn criminal, para pacer resaltar,
luego, la portada -- la riiedida de la 1>royecci6n sociologica, v distin-
guir, si es posible, un cierto nilmero de vocablos, conlo indicios, facto-
rs, cualificaciones de rraturaleza diversa, que osctirecen la pureza de
la notion de peligrosidad (=F) .

(3) T'ara el conocinmiento de la polemica sobre el mctodo crituiiiol6gico, vea-
se el interesantisirno estudio de CxrlvIELLY, La crimi»ologia c i1 diritto penale, ea
"°Smola positiva", Milaw, 1951, pp . 5-32 ; interesante tatnhieri el Resocoxto stoto-
grafieo del coiwegno di Crivniriologia, en "° Scuola nositiva", Milano, 1932, h. 1 ss .

(4) Paaa una explication de la decisi6n delictiva, vcase ALTAvrra.n, La
dirumrtiea del delitto, T-IT, Torim, 1953 . Por cuanto se reriere a la concepciGar
sociologica, veanse, entre otros, los siguicutes estudios : Tuoxs'~FN SLLf.tN, Les
grandes coiaceptiorFs do la Sociologic Criminelle americaine, y ti' . _` . STANrrr,



Introduccidn sociolbgica al proble7na del estado de peligrosidad 397,

Pero conviene decir pronto que el delito, desde el punto de vista
criminologico, se nos presenter en la doble perspectiva de ser expresihn
cle una persona, realizada en una comunidad politica determinada. Una
tiez mas la actitud intelectiva del crirninologo, asi comp la del penalis-
e, debe orientarse sobre una bien visible bipolaridad : evento indivi-
dual y evento social, justai1ente comp en tetra de pe-nas y snedidas, de
autos y hecho . 1-s decir, la antinomia o antitesis, que es consustancial
a, la idea juridicrt (5), aflora enteramente a la luz en el pensamiento
penal y criminologico, dado que se deben ponderar, hasta en milesinias,
los ingredientes de distinta naturaleza clue confluyen en la resolucicin
criminal, dando ltigar, en mayor medida este o aquel, a tin comporta-
miento delictivo .

He aqui, pues, clue toda conducta penal expresa la actitud de una
persona concreta en un-, situacion externa e interna en la cual viene
perpetrado el lhecho, y, en consecuencia, es necesario hablar de un "he-
eho" delictivo y de una persona autora del evento . Pero sobre el "he-
cho" y- sobre la "persona" gravitan circunstaucias caracterizantes de
is persona o, en cierto modo, conformadoras del "hecho", dando lugar
it la. intrincadisima eorrelacion entre "idisposicion" y ""atnbiente", cuya
complicaciun viene interpretada de nianera diversa segtin la. atencion
qtxe se depare al individuo o al "hecho" cometido por 61 . De este modo
es necesario repartir los fundatnentos de la interpretaci6n criminol6gica
entre "'disposici6n", "atnbiente" y "personalidad", coino afirma hx-
ner (6) . I' en relaci6n con el aspecto etiologico del delito, eleniento pri-
mordial y raz6n de la criminologia, puede intentarse una sistematiza-
cion de la teori- causal de la siguiente manera : 1) El hombre en su
peculiaridad crimin6gena. 2) Fl mundo circundante del iiecho criniin.6-
geno (7) . Lo clue explica la bipolaridad en la clue debe ser considerado
el evento penal y cualquier concepto ligado al conocinliento crimino-
l6gico .

De ester suerte, el problema del "estado de. peligrosidud" deber~ ser,
inicialmente, individualizado v comprendido en una doble y esencial
b1particion, clue abrace los dos grander aspectos en los cuales se nor
ofrece s6lidamente ligado, si bier . ambos aspectos aparecen en medida
equitativa, de tal modo clue no es posible sit comprensi611 si no pluri-
dimensionalmente, como una nocion irnpregnada de una dindtiiica en la
eual los factores integrantes encuentran su fisonomia solamente entre-

Z'etat actitel de la sociologic criiriinclle . antbos en "Premier Cours Intern. do
Criininologie", Paris, 15 septienibre-24 octubre 1952, pp . 104-129, si bier los dos
eontienen puntos de vista ui si criticables .

(5) Vease RAUBRUCH, huiroduccik a la filosofia del dererho, "l+ondo de
cultura economica", Mixico, 1951, p. 147.

(6) `ease EXNER, Biologia Criritimal, cit .,p . 56 s . Vease tatnbien la tercera
edicibn aleniatia de la obra, clue se titula hritruiviologie, Spriuger-Verlag, 1949,
cost la adicion de nuevos capitttlos ; de particular interes al respecto, la ti. 28 .
p . 272 .

(7) Vease SEELIG, Lehrbuch der Krimiaiologie, segunda edici6n, Dussel-
dor£, 1951, p. 118 ss .
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cruzndose, ya que, en-itltima instancia, el delito es un acontecitniento
vital, de orden excepcional, en la vida del ser humano .

Eli' este punto, el autor de la mejor monografia sobre el tema, Pe-
trocelli, sugiere acertadamente clue la peligrosidad criminal no es
una cualidad, propiedad, capacidad o tendencia, sino mas bien un "com-
plejo de condiciones" (8), y, por el contrario, si no fuese asi, el terra
del presente estudio careceria de significado .Fl. estudio de h' peligro-
sidad no es inteligible at modo comp to cutienden algunos penalistas,
esto es, conio anormalidad psiquica, que ha de referirsc siempre a una
indi`cidualidad psiiquica, y na,da mas. Porque se debe admitir que el
complejo de las condiciones del mundo circtmdante influye, a su ve?,
sobre la constituci<)n psiquica y la peligrosidad, en las dtue los factores
z:<dgenos se ponen claramente en evidencia, porque ejercitan una bien
notoria influencia en la, psique (let individuo, creando por esto no esta-
d'-os, pero si, en cambio, estimulos psiquicos, siendo la peligrosidad
"un complejo de condiciones, subjetivas y objetivas, bajo el irnpulso
de las cuales es probable que un individuo cometa un hecho socialinetl-
te peligroso o dafioso" (9).

Cualquier concepcidn unilateral, representada por las teorias subje-
tivistas y objetivistas, quiebra, porque tanto para este objeto de inves-
tigaci6n cuanto para otros del- conocimiento criminol6gico y to mis-
mo podria decirse igualmente para la mayoria de los conceptos pena-
les-, deben ponerse en evidencia dos coniponentes fundamentales
hecho y persona.

Precisamente . por esto se ha dicho, a sti tiempo, sin necesidad de
sondear la sustancia criminologica del concepto, que la peligrosidad
estaba integrada por los elementos siguientes : a) un peligro determi-
nado ; b) tin sujeto peligroso ; c) un sujeto Tnsivo del peligro ; d) los
factores o los componentes o condiciones de la peligrosidad ; e) y los
indicios y los sintomas (10) .

1 3. Si a una visi6n juridica del problerna de la peligrosidad no pue-
den escapar, comp advierte Petrocelli, to,-, elementos . sociol6gicos, con
mayor raz6n saltarAn a la vista estos en tin analisis propiamente cri-
minolcigico, puesto que no debe olvidarse que ya en si misma la ex-
presi6n "estado de peligrosidad" denota claramente que estamos en
presencia de tin modo o condicidn de ser de ciertas personas. El "es-
tado peligroso", pues, es preciso traducirlo en una situaci6n en la que
por los factores de disposici6n ;v de ambiente, en su mutua compene-
tracion, el individuo constituya potencialmente tin ser con. probabilida-
des de delinquir o, al menos, de turlrar el orden social, establecido, por

(8) Vease PETROCEr.Li, La periicolo,sitci crhninalc e lit sztia ¢osiuione giuridica,
Padova, 1940, p. 46. Una reciente exposici6n puede verse en F. OLESA MIr: IDO,
Las medidas de seguridad, Editorial Bosch, Barcelona, 1951 .

(9) Wase PETROCELLI, op . cit., p. 47 ,

(1O) 'Case PETROCELLI, Ob . cit., p. 37 DONDINA, Pericolosiifl, en el "Dlzio-

nario di Criminologia", Nfilano, 1943, pp . 677-682, con bibliografia especialmente
italiana .



Introducci6n sociol6gica al problema del estado de peligrosidad 399

el derecho. Y de este modo nos encontrarexnos con que estos "estados

de peligrosidad'A vienen a encuadrarse en los llatnados tipos crimino-
logicos, los . cuales deberian ser descritos por una criminologia especial,
cometido ya puesto en practica por Seelig a traves de la. extensa gama
de tipos criminales que ha ofrecido en sus publicaciones (11) . Pero
el "estado de peligrosidad°' no quiere decir clue la personalidad "se
caracteriza por cualidades intrinsecas,, clue en su accifin comun -dice
Exner aludiendo a los crirninales clue se presentan en este estado-
producen una tendencia al delito, y ni siquiera en todo caso una incli-
naciun en el sentido de um reaccion antisocial consciente, sino, er
cambio, en el sentido de una tendencia clue conduce a la persona hacia
e1 evento, incluso bajo el influjo de circunstancias no especialmente
graves . El delito se "aviene" con su temperamento ; por esto se ha
propuesto tambien la denominacion de "delincuente pox temperamen-
t". El delincuente por disposicion . no es necesario clue sea sienipre
reincidente, pero existe en todo caso el peligro de clue acabe siendolo,
en tanto permanezcan inalterables sus disposiciones criminogenas" (12) .
Mas bier el vocablo "estado" se usa aqui en contraposicion al terinino
'`accion" clue tiene un significado juridico penal intnediato v clue es
quicio v fundamento de las figuras penales. t)samos el terrnino "estado"
en su sentido atuplio, comprensivo tambien de los factores externos
clue reobran sobre la persona, puesto clue son elementos de ese estado
no solo aquellos clue pertenecen al modo de eer, siho tambien aquellcis
del .orden externo.

-Tambien en las condiciones de delincuente habitual cuenta igual-
inente la dimension sociologica, y en estos casos "la propension a C07
meter _va delitos -como afirma Beleza dos Santos- y, en consecuen-
cia, el estadq peligroso depende de clue el delincuente hava cometido
ya delitos, asi como de su conducta y del genero de vida, esto es, de una
costumbre criminal" (13) .

La portada del factor sociologico en orden a la situacion de peli-
grosidad en la coal viene a encontrarse un individuo, es en si misma
de dificilisirna deterrninacion, sobre todo por la mutua correlacion en-
tre factores de "disposici6n" y de "ambiente" . De cualquier modo
glue sea habra de intentarse concretar a1gunas circunstancias clue faci-
iitan o favorecen e1 desarrollo de las modalidades j)siquicas de un in-
dividuo, sin couiprometer con esto --como entienden a1gunos estu-

(11) Wase SrrrIG, op .. eit., l . cit. : es preciso .citar tambien SLLLIU-WRIN»Iczt,
Dic Ttpen der Kriminellm, Berlin, 1949 ; XIEmEtt, Krinrinellen Typen, en "°l±est'.
f . Koxr,RAUSCEr ", 1947 .

(12) Vease EXNER, op . cit ., pp, 325-326.
(13) Vease J . BFLEZA DOS 5ANTOS, Traitement et liberation des deliitqionts

d'habitude, La Haye, 1950, p. 3 . Para un estudio de los sintomas o signos rove=
ladores-de una disposici6n al criinen ocupa un lugar-importante el curricultirn
vitae del individuo, es decir, la expresion sociologica en virtud de la cual se pue-
de argiiir la existencia de una disposici6n criminal . De singular relieve son las
reflexiones de Ex-NFR sobre este punto ; vease Crimiraoloyia., op . cit.,, edit . ita-
liana, 1) . 308 ss .
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diosos- la inescin(lible unidad entre los dos mundos etiol6gicos del
delito, es decir, to perteneciente a la personalidad del criminal y to
perteneciente al mundo circundaiite, puesto clue cualquier juicio, indi-
eio o sintoma sociol6gico, puede ser consecuencia de una disposicion
innata o adqnirida. Pero de todos modos, no hair duda de clue existen
determinados factores objetivos que modelan o excitan el desarrollo do
rna. tendencia clue, en otro ambiente, hahria permanecido oculta .

Ni siquiera se debe ol<<idar clue en los sujetos heligrosos, despues
del delito, el examen del significado del hecho deherA hacerse a la luz
de la personalidad del autor, porque, en la mavoria de los casos, pre-
dornina mas la actitud interna que aquella externa del hecho. justa-
mente to ol>uesto de to que ocurre con los delincuentes ocasionales .

4. En el aspecto juridico de la peligrosidad, el tratadista mas ilus-
tre distingue factores subjetivos v factores objetivos, y entre estos fl-
timos sefiala : a) Las condiciones fisicas ambientales (por ejemplo, el
clinia) ; b) las condiciones de vida familiar (contacto familiar, abandono,
proniiscuidad, etc.) ; c) less condiciones de vides social (miseries, desocu-
pacihn, ilelrales o degradantes medios de stxbsistencia) ; i" a este fin
entiende correctamente por factores de peligrosidad aqu.ellos coeficien-
tes que actiian sobre el sujeto, creando, desarrollando o manteniendo
en el niismo la. disposicion o la ocasion de causar e1 hecho teinido (14) .
Se .precisa distinguir del "factor" los llanaados "indicios" o "sintomas",
ios cuales son tambien circunstancias de orden subjetivo y objetivo, de
aquellos en los clue se puede presumir la presencia de faetores de peli=
grosidad (15) . La confusibn entre "factores" e. "indicios" derives de
la -tesis de Ferri, clue mezcls los trios con los otros.

Recientemente se hail diferenciado como indic-ios del "estado de
pelinrosidad" : a) los indicios medico-psicol6gicos ; b) los indicios socia-
les ; c) los indicios legales (16) .

En sus linms generates y como simple ejensplificacion podrian
exponerse adui algunos de los aspectos nias salientes de una conside-
racicin sociologica del prohleina del "estado de peligrosidad". Vea-
moslos hrevernente .

1.) Dehe descartarse una hresentacidrl del "estado de .heligrosidad"
en forma -nzoiiodimensional, es decir, inediante zonas separadas, comp
cuando, hor ejemplo, se dice clue "existe un estado peligroso de origen
exogeno" (17), porque incluso hor to clue hate a less condiciones de los
delincuentes habituates, hrofesionales en la nomenclatures criminologi-
ca, la interpretacion de la decision criminal debera construirse sobre 1a

(14) tiTease PETROCLLM, Op . cit,, pp . 40-41 .
(15) Cease ibid., p . 42 .
(16) tiEase O. LOUT>rr, Le diagnostic de 1'~tat dangereux, `' .4icthodologie",

Paris, 1950, p. 4.
(17) lease LOrnrT, Op . cit., p. 14 .
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siguiente ecuaci6n : "personalidad en el momento del crimen, el mundo
circundante en ese misrno momento y el crirnen en si" (113) .

2) Se puede intentar una visi6n socioldgica del "estado de peli-
grosidad", porque, cotnprendidos aquelios casos en los que predomina
un factor de disposicion, resta siempre comp objeto del analisis "la
situacion del hecho, que es la situaci6n en la que el hombre comete et
crimen ; la conducta delictiva es siempre la respuesta de una deternii-
nada personalidad a un hecho determinado del mundo circundante" (1y) .

3) Tambien cuando el mundo circundante acentita en mayor mc-
dida la ejecuci6il del hecho, no delve perderse de vista "el autor, V "e1
hecho", considerados, to mismo que el propio estado peligroso, no ex-
clusivainente con una znentalidad naturalistica, porque corresponde a
iuma criminologia normatiti-a la inedida de la positiv a peligrosidad del
"hecho" y del "autor" (21) .

4) Cualquier orientacion en relaci6n con el "estado peligroso'", y
a mayor razon si se trata de un bosquejo sociol6gico, debexa, discrimi--
nar. de una parte, los "factores" formativos del estado ; de la otra, los
"indicios" o "sintomas" . La inteligencia sociol6gica del "estado peli-
groso" permanecera en estrecha conexi6n. con los criterios morales _ti-
juridicos, puesto (Iue 1'a sociologia procede tanto etiolcSgicatnente como
teleologicamente, ti en este sentido trata de la influencia sobre el "lhe-
cho" y sobre "el autor", comp asimismo de las causal de la tendencia
social (22) .

5) 1?n una explicacicin sociol6gica del "estado de peligrosidad'''se
debera tener en cuenta el limite que alcaliza el factor exogeno, en sen-
tido amplio, y que en ciertos casos tanto la diagnosis comp la prognosis
social emnascaran la preponderancia de tin factor de disposicion. La
villa de un ti-agabundo puede ser debida a turn causes de disposici6n . 1.)e
aqui que, en via de principio, se deberian de exponer los factores ge-
nerales de influencia conocida en el proceso de formaci6n y de ejecu-
cion del liecbo . Y-, de otra parte, el inetodo individual aconsejaria tin
margen amplio para la i-alor<acion de less circunstancias que configuran
la peligrosidad en cada caso particular . Igualmente deberan ponerse de
relieve en una tematica general aquellas causal que realtnente ejerci-
tan una positives influencia .

(18) Z7 ease EXNEzt, op . cit., p. 417 : "La situaci6n del hecho, en ei sentido
antis amplio de la palabra, comprender(z, segiin esto, ambas partes de esta cir-
cunstancia ; la personalidad del actor y la sacudida externa. No obstante six irn-
portancia, el problema de 1a situaci6n del hecho to encontramos poco atendido en
los estudios criminolbgicos, ciertamente porque la biologia criminal presentada
desde el punto de vista medico se ocupa, ante todo, de la personalidad de la inis-
tna, de su origen 'p de su desarrollo ." Wase tainhien p. 418 ss .

(19) Vease Ex:NEP., o% . cit., loc. cit.
(20) Vease Sui.ic., op . cit., p. 156.
(21) 'ease SAUER, Kriminologie, op . eit., p. 248 ss . El tercer capitulo 1o de-

dic:a a la crimiuologia normativa, realizando una interpretaci6u de la peligrosi-
dad del "hecho" y del "actor" de indudable intere, criminologic() .

(22) lease SA~7r:x, op . cit., p. 284.
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La separacion del llamado "factor" y el "indicio" debe ser un
presuptzesto, elemental para la buena comprension del .problema.

-, 6j Separadas las circunstancias generales del mundo circundante,
tales, por ejemplo, entre otras, las culturales, economicas, politicas, etc.,
de aquellas que propiamente influven de modo exclusivo sobre el mutldo
(Tel autor, esto es, separadas las:influencis generales y co-numes de las
particulares y . personales, se deberia, antes que nada, poner en eviden-
cia las influencias decisivas, precisamente aquellas que por formar par-
te (Tel contorno del individuo presionan en mas alta medida, como,_ por
ejemplo, 1as educativas, familiares, profesionales, etc. A1 mismo tiempo
debe ser objeto .de especial atencion la 1lamada "ocasion del delito",
que si bien sobre los peligrosos no ejercita la misma influencia que
sobre los delincuentes "momenta.neos", segan la clasificaci6n de von
L~tszt, todavia ofrece comoda ocasibn para goner en acci.on su potencial
antisocial . ,

At lado de las circanstancias iuencionadas deben ser igualmente
apreciadas, en alta medida, todas aquellas que estan en conexion con el
conjuuto del mundo (Tel "hecho" y de la "persona", en el momento en
qtle el acto se comete, si :se trata de una diagnosis post-delictual, asi
como uquellas que acomhanau. y siguen al autor, como la sombra .al
cuerpo, a To largo de todo el recorrido de su vida ma s o menos asocial.
Y en este sentido adquieren singular significado criminologico las
denominadas sitztacik exterior del Izecho y situacion iWerior del acto,
las cuales ofrecen preciosos elementos de juicio, sobre todo al juez para
la determinacion de la pena, comp fruto de una mejor aclaracion del
evento delictivo . Y en este orden de colocacion ambiental del delito
interesa igualmente toner en cuenta la "situaci«n de decisi(>n del hecho
y situaci6n de ejecucion" (23) .

7) Fn una configuracion del "estado de peligrosidad" es claro
quo se debe partir de la idea quo la influencia de los factores .objetivos
impulsa a la realizacion de conductas socialmente peligrosas, ya quo
constituyen un caldo de cultivo para el estudib de los elementos de dis-
posicion innatos o adquiridos . La estimacion (Tel grado positivo de pe.-
lilrrosidad (Tel "hecho" y del "autor" .

o este modo, la diagnosis del "estado (To peligrosidad", comp es
notorio, puede apoyarse, en determinados sujetos, sobre factores endb-
genos, dando lugar a una critninalidad cronica, de la quo son exponen-
te los habituales varias veces reincidentes . Pero es preciso tambien
fadicarla en la preeminencia de dos factores exogeuos, constittzvendo

(23) Para una sugestiva exposieibn del tenia, vcase e1 TV cal>ituto de 1a
B2crloclia G`rinainal, de 1,xxx[t, ya citada .

Algunos autores actuales dudan del valor cientifico del sistema criininol6gico .
TFZOxsTrN Sn.LTN ha dicho "clue si 'llanianios a este coniunto "Criminologia",
reconoceinos quo este termino no es mas clue de utilidad practica" . Aetitud cri-
ticable . Tease L'et2ulr sociologique de la frhniiznlite, en .'`Actes du II Con-
trrcas Int. de Crirninologie", Paris, 1951, p. 113, t. IV .
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entonces una especie de "estado de peligrosidad" de base criniinogena
transitiva (24) .

En la peligrosidad positiN-a del "liecho" y del "actor" no hay
dada de que predominan los tipos de "hechos" y de "autores" gentti-
namente critnixiologicos, como, por ejemplo, los violentos, de disposi-
cion, habituales, profesionales, etc. ; to que duiere decir ace los peligro-
sos se nutren esencialmerite de esta categoric de criminaiidad, de dificil
correccion . En carnbio, 1>or el. contrario, las influencias sociologicas
presionan en inayor medida sobre los "ocasionales" o "monienta:neos",
de facil .correecidn, y cuyas circunstancias pueden ser modificables .

En la apreciacion de 1'a gravedad del .evento criminal entran, ade-
rnas . de la mayor o menor responsabilidad moral, la llamada peligro-
sidad objeti,,,a del hecho, y constituyen el grado ma,s elevado de esta
1os delitcis de agresion pura y. simple, e incluso la peligrosidad subje-
tiva. del awtoY, sinibolizada en la criminalidad cronica (25) . 5e liabla
precisainente de una ,peligrosidad objetiva del acto antijuridico y de
una sulajetiva que concierne a la imputabilidad. Interpretados crimi-
nol6gicamente los tipos penales no son otra coca que las condiciones
de peligrosidad .para la convivencia social .

Una direccion politico-crim_ inal conscience de sus fines debera pu-
riiicar de impurezas externas la via de la villa de modo que el indivi-
duo peligroso -diverso del capaz criminal- no encuentre el terreno
Aonado para su inclinaci6n antisocial .

9) Una interpretaci6n sociologica del problema del "estado de
peligrosidad" debera articularse en dos grandes sectores : uno, en -e1
cual se expongan los factores inflnyentes, que ora excit_in ora estimu-
lan las tendencies critninogenas . Otro, concerniente a una exposicion
exbaustiva v casuistica de los Ilamados "indicios", mediante los cuales
se,reconoce el "estado de peligrosidad", porque ester ya claro clue "el
crimen es un fenomeno bio-social, una situacion en la clue predominan
ore los factores endo(,enos o biologicos, ore los exogenos o ambien-
tales" (2Ei) .

Entre los primeros podrian indicarse los siguientes
a) presunciones personales de naturaleza cultural y social ; la fa .-

niilia, el inatrimonio, la escuela, la formacion profesional, la profesion,
el empleo, la posicion economica y politica, In prensa, la ,radio, los me-
dios tecnicos, etc. ;

(24) ' En este sentido Fue puesto corno uno de los tetras del II Cong. Inter. de
Crinsinologie. Vease en Actes, Nris, t. I, p. 3, 1951 .

(25) Para una ex.hosicion detallada y de grant interes, v6ase A` . Sat7Fx, Kri-
rninologie, cit. p. 314 ss . grease tanibien Ii . S. BAc'ER, Sosiologie den deastsehen
1raclzleriedlrrirntirralitat,t (de singular iniportancia), Mohr, Tiibingen, 1949, sabre
todo la introducci6n en la que attarece expuesto el problema de la critninalidad
cotno tteligro social . 'ease J. rts,.r. Rossr, Algutaos aspectos de 7a crinzinalidad
cr07ztenapor6nea, en Arbor, 1952, Madrid .

(26) Wase llAzii.FFp, La science de l'Itotrznie .(biotYpologie) appliqit~v is la
crimirtologic, en "_~caes'', cit., t. 11, p. 171.
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1) ) influencias naturales : el pais, el china, la estacion del ano, el
hlgar del hecho ;

c) influencias exteriores sociales o de cu.ltura general-. vida social,
costumbres, religion, arte, ciencia, derecho, tecnica, automovilisrno, et-
cetera (27) . Resurniendo, todo to que correctarnente se llama : mundo
circundante, natural, economico, cultural °y. politico, que forman las
condiciones generales dentro de ]as que se desenvuelve la villa comu-
nitaria del individuo (28) .

Mas intimatnente en contacto con la persona, tenesnos como una
eapgcie de reflejo de aquellos contornos, qtxe son los que estan conexos
coil . el individuo. Y en este sentido pueden citarse, como ejemplos :
a) mundo circundante personal ; b) educaci<in comunitaria ; c) villa co-
munitaria. .
A todos y cada tmo, especialmente a estos illtimos, (Iue son modi-

ficables con una accibn sanadora politico-criminal, de orden social, coma
ya propugn6 von Liszt, debe dirigir la inirada una introducci6n socio-
16gica del "estado peligroso" . Observando ante todo, con el ojo de la
experiencia, cuales son los factores mii,s influyentes en la configuracioti
o persistencia de la carrera delictiva, y expresando, en estos casos, los
sintoznas sociales con los que se nos presenta la peligrosidad .

Resumiendo, una introduccion al problema debera dividirse en tres
grander capitulos : I) descripci6n de las presunciones generales, que
provienen de los distintos mundos circundantes de una conxunidad po=
litica ; II) especial consideracibn de las influencias del mundo personal
v de las condiciones del hecho ; III) apreciacion naturalistica y norrna-
tiva del "becho" y del "_autor" con referencia a los capitulos ante-
riores . .

Asi, por ejemplo, el legislador, en la Lev de vagos y maleantes,
tipifica aquellas presunciones sociales clue denotan claramente un es-
tado de peligrosidad, cuando nor dice en el n. 4- del articulo 1
que son peligrosos "los mendigos de profesion, los que practican la
mendicidad por cuenta de otros o explotan a menores de edad, en-
terrnos uzentales o invalidos", o 1>ien "actuellos que lleven una conductor
reveladora de inclinacicin al delito, inanifestada por el encuentro asiduo
con delincuentes o maleantes ; el irecuentar los lugares donde estos se
reiinen habitualinente ; la participacion habitual en caws de juegos
prohibidos o incurrir frecuente y reiteradamente en contravenciones
penales" (n . 10 del art. 1) .

hu ambas descripciones el legislador espanol expresa, oil la prime-
ra, un modo antisocial de comportarse, cualificando como "estado peli-
rroso" el g6nero de villa propio del vagabundo, que en la mayoria de
los casos encuentra apoyo en circunstancias de orden ex6geno, como
podrian ser, por ejemplo, los periodos de crisis econcimica de un pals,

(27) Vease SALTER, op . cit., p. 118 ss .
(28) 'case ExxFu, op . ci ., p. 109 ss .
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la paralizacion de leas zonas industriales, incluso cuando contenipora-
neamente se pueda arguir clue su falta de adaptation o abulia para el
trabajo provengn de la falta de energia y de sentido de la responsa-
Wlidad, radicada en una especial constitution psiquica . La formula
legal comprende tanto una diagnosis cuanto una prognosis, deducida
de elementos de juicio principalmente sociologicos .

Por cuanto se refiere a la segunda presuncion, descrita en el n. 1.0
clel articulo 1, el legislador inezcla los inditios sociologicos con los bio-
1cigicos o, como dicen algunos autores, medico-psicologicos, puesto que
admite enteramente tin factor de disposici6n, "conducta reveladora de
una inclinaci6n al delito", de ascendencia positivista. Mientras expresa,
mediante la Erase "encontrarse .v frecuentar lugares antisociales", la
dimensi6n sociol6gica, ligada a factores exOgenos, v solamente esta
puede servir de punto de apovo para situarnos dc: frente a un individuo
de peligrosidad prestuita, deniostrando con esto la estrecha correlation
clue existe entre los dos coinponentes del evento criminal, ya que, comp
es notorio, sobre el plano criminolcSgico el delito es un complejo bio-
sociolbgico, tal como viene considerado por los autores contempora-
neos (29) .

Aqui el contorno sociolbgico, seinalado por la palai>ra "lugares",
"eucontrarse", etc., es uii coeficiente que reaviva i- estimula la tenden-
cia criminogena.

10) No se debe olvidar, pues, tin amdisis sociol6gico, sobre
todo en el momento de exporter los "inditios" reveladores del compor-
tanuento peligroso, el mundo de las cosas a objetos con los cunles en-
tra en contacto el individuo, y que en buena medida revelan la position.
de absoluto desprecio hacia la convivencia social, asi comp los medios
errpleados en la realizacibn del delito, lugar y forma de perpetration,
objetos materiales contra los que se dirige su atencion, las circunstan-
clas concomltantes, delatadoras de tin gesto criminal ultimado, puesto
one el delito se ofrece comp una expresion sumatnente caracterizante,
en ocasiones, de la personalidad del actor (30) . s

11) La provecci6n del "estado de peligrosidad", concebido comp
condition de relevancia juridico-penal en orden al desarrollq normal
uel evento criminal, deberia ser insertada, preliminarmente, en el "am-
biente" en el cual se desenvuelve la personalidad del sujeto peligroso
para referirla luego a la relevancia social de su comportamiento, para
tenerlo presente m.is adelante en el momento de deterniinacibn del he-
cho e igualmente para la apreciacibn del peligro qtte revela el resultado

(29) Vcanse, entre otras, las obras de 1,xNFR, SatER, SEFLir, ya citadas, y las
de NICEroxo, Di TuLLio, etc., y, sobre todo, GrAMLM, Lcr Persoitalita del delin-
quente 7tei svoi fo ;idanaettti biologici e psicologici, -cc. ediz ., illilano, 1948, pa-
qinas 201-232.

(30 Vease N,1cFioRo, Crimirroologia . L'icowo delbiguente. La ''facies" iztiterita,
Bocca, Milano, 1951, p. 19 ss . Tease tambien la bibliografia al respecto y el
estudio del problema en J. DEL ROSAL, La persoizalidad del dclincucite era lit tec-
edca potal, 'Valladolid, 1949.
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producido. Y, finalniente, por cuanto afecta a la medida de la sancion
tanto expiativa como, todavia con mayor razon, preventiva (31) .

ni siqtuera la tipologia penal descuida la peligrosidad personal
de un individuo, cuando esta viene concretada en los tipos de crimina-
lidad cronica, como secede con los varias veces reincidentes, los liabi-
tuales, los profesionales ; y esto manifiesta el evidentisimo significado
que este concepto crifninolcigico comporta, constituyendo, en un been
n.umero de autores, considerado desde un punto de vista dogmatico, el.
principio fundamental de una construccion de la responsabilidad obje-
tiva por silenciar sit valor en otros sectores de la ciencia juridico-penal,
como en la tentative, la omisi©n, la culpa, etc. Y si el pensamiento
penal se ha formado, tecnicainente, sobre el binomio delito y pence, hoy
dirige su atencion tatnbien al deli3zcuente, siendo valorada, tanto en la
ley .penal cuanto en la ftmci6n practice, la personalidad del delincuente,
puesto (ltie sin el examen de la "personalidad del delincuente no seria
posible tuna aplicacicin objetiva del derecho penal rrioderno" (32) . ,

12) Una vision sociologica dimple tambien una faticion de alto
valor por cualito se reiiere a la, naturaleza y a los fines del ordena-
miento punitivo . Ya que si se acentuase exageradamente el 1_ado biol6-
gico del problenia del "estado de peligrosidad" se destruiria el equili-
brio sobre el que debe venir fundada la naturnleza y la funcion del
derecho penal, puesto que este debe integrar la funci6n practice con
razones morales, de justicia, esto es, la finalidad o adecuacion al fin
coil la justicia (33) . Asi, el aspecto sociologico fretia, en buena medida,
una orientacion demasiado utilitarista y prevcntiva del sistema penal,
con la (fue este perderia su razon hutflana y inetafisica de existencia;
porque convertir his razoines tnorales de punicion .en un simple aparato
de proteccion y de defensa seria como despojar al derecho penal de sit
naturaleza y de la grandeza de su destino.

13) De otra parte, si se desatiende la dimensiolu sociol6gica del
"estado de peligrosidad", prescindiendo de la contradiccion que esto
implica con. la esencia, de una resolucion humane expresada libre y
espontaneamente, se llegaria a consecuencias inadmisibles, tanto pare
el criminologo como para el penalista. El dispositivo de lucha contra
la crini'iinalidad seria exclusivamente "prevent .lvo", tat como sosteniit
Dorado Vlontero (34), e incluso cuando una buena politica social pueda
realizar tnla cierta purificacion del ambiente, todavia el peso del nnindo
circundante en los "estados peligrosos" da lugar a un doble punto de
vista politico criminal, puesto qtte hay que partir de la idea de parti-

(31) Una exposici6n interesante puede verse en SAY x1t, Allgenieine Strafrecht-
slehre, segxnda edici©n, Berlin, 1949, pp . 44-45.

(32) Tease ExNFR, Crinainologia., edici6n italiana cit., p. 305.
(33) Una exposicion de estos problenias con referencia al derecho penal, en

. iiFZ Ros_u., Eri torno a la crisis del derecho, pczrticularnzente en el derecho
Penal. 3 )os conferencias pronunciadas el 4 y 5 de septienzbre de 1953, en el se-
Ptndo curso del Instituto histbrico juri(ico "Francisco Suarez", Burgos-Llilbao.

(34) Wase ANT6N ONFCA, La utopia penal de don Pedro Dorado Mosztcro,
Salamanca. 1951 .
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cipacion . del "mundo circundante" en el evento delictivo. La pura
"prevenci6n" implica un contrasentido en el orden penal. La arm6nica
conciliacicSn . de las dos funciones -represiva y preventive- es tine
solttckn clue est< en la line, de pensamiento del 1>enalista cat6lico, se-
gim ha demostrado Delitala (35) .

.'\o debe olvidarse (I-Lie la peligrosidad se reconduce al "hecho" y
a su "atttor", y, por tanto, exige la realizacicin de una conducta, ba-
rantia de la sel;uridad y de la certeza requerida por el derecho para
is persona. De esta suerte el lado sociol6gico adc,luiere una evidente
importancia, 1>uesto que en la valoraci6n del derecho fluyen situaciones
externas y causales, como si no fuese ya suficiente la remodelacicin
yue del ser humano 1levan a cabo los cliversos mundos en 1os cuales
este se desenvuelve. De esta manera el peligro de ttna mision excesiva-
mente moralizante, de una orientacicm preventivista, apoyada mAs ell
el -utodo clue en la. expi-esik de este, lntede decirse alejado (36) .

('35) Vease DLi . RusAr,, Derecho Pertal Fsimfiol, t . II (1 .,L ed .), Madrid, 1960,
;vaginas 167 y ss ., en donde se recoge y acepta el pensamiento del ilustre pena-
lista italiano .

(36) En referencia con el estudio de la conducta, -ease Sct-mt;Tr»Ex, La rez';-
thode biotypologiqaee darts la reclaerclac dit determiraisme de la coaduite itornzale
oat aitormale, en "ylctes du II Congres Intern . de Criminologie", t. 11, Paris,
1952, p. 11 ss. Un analisis iznteresante en el que se compaginan los pnntos de
vista juridico, etico y criminol6gico, se puede ver en SAUER, _411,x;. Stratr, cit., pa-
gina 70 ss.


