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t .° Presupuestos del terra.

Efectivamente le asiste la raz6n a Marc Ancel cuando en un
agudo tra.bajo senal6 que las dos nociones que situan al pensamien-
to penal en la linea moderna y del porvenir, no son otras que la
«prevenci6n» y el «tratamiento» (i). Cabria completar este diseno
anadiendo que ambos conceptos entranan, sin mas, todo un pro-
grama completo de una politico criminal, montada sobre bases dis-
tintas a las de hace cuarenta anos .

La posibilidad de este desplazamiento ha sido posible gracias
al descubrimiento de la personalidad del delincuente, especie de
vertebra que gobierna la ponderaci6n penal de Jos ultimos tiem .
pos, sobre todo, desde punto y hora que se ha instalado, en virtui
de un proceso que seria prolijo detallar, en los estamentos legisla-
tivos contemporaneos (2) .
A la vista de la vigencia de ambas nociones, aceptadas tanto

en la teoria cuanto en la practica, incluso por textos penales anti-

(') Texto espanol del Rapport general presentado al V Congreso Inter-
nacional de Criminologfa, celebrado en Montreal (CanadA) en agosto-septiem-
bre de 1965, bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de Criminologia .

(1) V . M . ANCEL. Les notions de prevention du crime et de traitement
des delinquants dans les legislations europeennes modernes, en ((Revue penale
suissen, 1965, pags . 1-16 . Textualmente se expone que : aL'apparition des
deux notions de prevention du crime et de traitement du droit penal moderne .
Elle etait a vrai dire inconcevable dans le systt'me 1'Ancien Droit p6nal euro-
peen fondd sur les idees de vengances et de terreur a inspirer au criminel)) .

(2) Cfr . M . ANGEL, op . cit ., supra, pag . 5 y ss . De importancia . Jost BE-
LEZA DOS SANTOS. O fim da preven(ao especial das san(7oes criminals. Valor
e limites, en el ((Boletin da Justiqa)) . Lisboa, pags . 5-29, 1958 . El exagerado
criterio prevencionista en la obra de F . BAUER . Das Verbrechen and die
Gesellschaft, Basel, 1957, pags. 127-246 . De interes Atti del Convegno di
studi giuridici sui problemi della prevenzione etc., Bologna, 1964 .
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guos, remozados recientemente (3), cabria preguntar : ~ Cuales
son, en verdad, las incidencias que han hecho posible tamana re-
volucion dentro del dispositivo moderno de la politica criminal
Puede deducirse, en el gran hallazgo, que nosotros bautizamos hace
tiempo, del asupuesto antropologico» del Derecho penal (q.), cuva
proyeccion se ha perfilado a las claras dentro de la tactica a arlop-
tar, de un lado, en cuanto a.1 delito, de otra parte, en el modo de
enfrentarse con el criminal . Cuya traduccion fiel es la confirma-
ci6n de que -el mejor medio de actuar contra la delincuencia es e1
empleo de un sistema preventivo (ne peccetur), de cara al puro
dogma del quia peccatum est (de Indole retribucionista) : y por
anadidura la presencia de la persona del delincuente obliga insosla-
yablemente, dado el sentido humanitario actual, a tralarse, con
una terapia parecida a la utilizada en las disciplines biol6gicas,
puesto que de to que esta necesitado es de una curacidn preventive .
El remedio contra la delincuencia -se viene diciendo desde fina-
les de siglo- esta en prevenirla, en echar mano de una serie de
sustitutivos penales», que dijera ya Ferri (5), que actuen de tal
suerte que el potencial delictivo se descongestione o frustre la ac-
titud, posteriormente convzrtida, por medio de un comportamiento,
en actuacidn delictiva.

2 .° Planleainiento del probletna .

El problema no es nuevo . La ecuacion del mismo es un legado
de las corrientes positivistas italianas, actualizadas y renovadas,
en gracia a los epigonos de este movimiento (6) y que ha tenido
su modernizaci6n dentro del llamado .juspenalismo, comp puede
recordarse en ,in precioso estudio de Delitala (7).

(3) Como sucede con el C6digo penal espanol, refundido en 1944, y Iil-
timamente revisado en el ano 1963, en que, sobre todo, se acentaa este sesgo
en el parrafo segundo del artfculo 52, introduciendo la tentativa imposible
como en la regla cuarta del artfculo 61, en to tocante a la medici6n de la
pena . V . JUAN DEL ROSAL, Significazione della personalitd del delinquente nella
legislazione espagnola, en vol . Delitto e Personalita, corso Intern. di Crimi-
nologia, Milano Giuffre, 1955, pegs . 291-309 .

(4) V . JUAN DEL ROSAL . Principios de Derecho penal espanol. T . I. Valla-
dolid, 1945 . Idem Derecho penal espanol (Lecciones) . T . I . Madrid, 1959, pd-
ginas 9 y ss .

(5) V . E . FERRI . Los nuevos horizontes del Derecho y del procedimiendo
penal . Trad . esp. ISIDRO PtREZ OLIVA . Madrid, 1887, pegs . 24-117 . Idem Prin-
cipios de Derecho Criminal, trad . .esp. Jost ARTURO RODRfGUEZ MUNOZ . Ma-
drid, Reus, 1933, pegs. 187-357.

(6) V . sobre todo : F . GRISPIGNI, Indici del futuro svolgimento del diritto
penale. Studi A . Rocco Milano, Giuffre 1952, T. 11, pags.1-35 .

(7) V . G . DELITALA . Prevenzione e repressione nella riforma penale, en
uRiv. it . di Dir. pen .n, 1950, pegs . 699-714 . aComo en el campo de la economia
el marxismo ha llamado la atenci6n de los politicos sobre la cuesti6n social,
de igual modo en el ambito de la reforma penal, el positivismo criminol6gico
ha impuesto la atenci6n de los juristas sobre el problema de la prevenci6n es-
pecialro (pdg . 703) .

uA mi parecer -decfa anteriormente- la unica distinci6n admisible
es la que nos deparan los dos momentos derivados de la intrinseca na-
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Sin embargo, su formalizacidz, con la problematica que apa-
reja, nos referimos, claro esta, a la vigencia Lanto de la Prevencidn
como del tratamiento, data de pace unos anos, puesto que pasta
entonces venia a ser patrimonio de una escuela penal -la positi-
vista- ; en tanto que ahora extiende su validez hasta el confin
mas remoto del pensamiento penal y tiene cabida en cualquiera de
las reformas penales modernas (8).

Ahora bien, la dramatica realidad, en terminos juridicopenales,
sigue en pie, esto es, que una politica criminal, de indole prevev-
'tiva tropezara siempre con la garantia de Jos derechos humanos,
so pena de que se convierta el aparato penal en un sistema poli-
ciaco, y en cuanto al tratamiento igualmente nos damos de cara
-si bien, -en escala reducida--, con la dificultad de elaborar una
criminologia chnica, unico instrumento que puede depararnos un
conocimiento a fondo de is personalidad del actor (9) para ilegar
a un tratamiento adectiado y eficaz .

3.° Empleo del termino «tratamiento» .
El vocablo «tratamienton ha ganado carta de naturaleza dentro

de la moderna materia disciplinaria y cualquier obra de esta indole
prodiga el empleo de este concepto, como el camino o medio uti-
lizado para el logro de las finalidades perseguidas por la pena .
Porque no se trata, en verdad, con que el ordenamiento penal atien-
da a Jas vertientes de castigar e intimidar, puesto que en este caso
huelga la organizacidn penitenciaria, sino que esta aparece como
condici6n necesaria para que se pueda cumplir el objetivo de la
emnienda y correccidn del penado y su reincorporacion al seno de
la comunidad politica .

Con sobrado acierto ha puntualizado al respecto el reciente-
mente fallecido penitenciarista frances Carlos Germain to siguien-
te : ((Para nosotros la pena tiene -esencialmente un fin de enmien-
da y d, reinsercion social . De ello resulta que el tratamiento pe-
nitencia .rio no tiene en si mismo otro fin que el de la reeducacion
del delincuente con vistas a su rehabilitacidn moral y social)) (io) .

Asi, nada de extrano tiene que con anterioridad se dijera, que
(la expresic)n tratamiento penitenciario es hoy dia corriente. 5u
interes principal tal vez se deba a que mirandolo de cerca aparece
como cargado de un dinamismo nuevo. . . Parece cierto que la in-

turaleza de la norma : en el momento legislativo el precepto se dirige a todos
los miembros de la Sociedad y prevalece claro estd el punto de vista de la
prevenci6n general ; en tanto que en el momento ejecutivo, aplicandose al
particular, es la prevenci6n especialn (pdgs. 702-703) .

(8) V . JUAN D7L ROSAL. Esquema de un anteproyecto de C6digo penal
espanol . Discurso de recepci6n en la Real Academia de Legislaci6n y Juris-
prudencia . Madrid, 1964 .

(9) Compruebese esa «dramatica realidadv, que indicamos en el texto,
en e1 volumen Stato di Diritto e Misure di Sicureza. Padova-Cedam, 1962.

(10) V . CHARLES GERMAIN. Elements de Science penitentiaire. Cujas, Pa-
ris, 1959, pdg. 78 .
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fluencia anglosajona ha contribuido a generalizar el empleo de.
esta formula en el continente europeo y especialmente en los pai-
ses latinos. . . Asi, de modo natural, el tratamiento penitenciario
tiende a sustituirse e incluso a oponerse, a la simple «ejecucion de
la pena». Todo el dinamismo de la reforma tal como se manifiesta
en la epoca mas reciente se expresa asi naturalmente por esta sola
palabra» (ii) .

La modernidad que entranan ambos conceptos, «prevencion y
tratamiento», proviene de que hasta que no se ha . ensenoreado dc::
la problematica de la lucha contra la delincuencia la presencia del
ser humano, con toda su grandeza y servidumbre, no cabia hablar,
con el rigor cientifico apetecido, de la prevencion, particularmente
especial, en cuanto a la resocializacion del detincuente , y de
otro lado, tampoco era hacedero el use de (ctratamiento», en tanto
no se aduenara igualmente del cuido y atencidn cuotidiana del
penado, la terapia extraida, en principio, de las ciencias bioldgicas
y, sobre todo, hasta que no ha penetrado en la interioridad de la
mecanica de prisiones los avances y progresos efectuados por lsi
llamada Criminologia clinica, especie de sector de saberes que abre
un horizonte inusitado para aprehender la « inefable» realidad, que
dijera Dilthey, del fondo de la naturaleza humana y las posibilida-
des de adaptation a la vida futura del excarcelado, mediante is ca-
pacitacion de las singularidades del hecho cometido y de la sinto-
matologia de mayor y menor peligrosidad (t2) .

4.° La llamada ((situation crianinoldgica)) .
La eficacia de un tratamiento enfilado a los estados predelic-

tuales de los adultos depende, en proportion directa, de la claridad
con que se penetre en la llamada «situacidn criminoldgica», espe-
cie de dintel de to que denominara Lxner, ((situation de hecho)) y
s'tuaci6n del autor en el hecho en el momento ejecutivo del de-
lito . Efe aqui, cabria aventurar, el enigma, cuyo despeje interesa
sobremanera al crimindlogo, puesto que del entendimiento que
obtenga esa ((situation)) se colige el tratamiento ad hoc del caso _v
,de la persona .

Como acaba de demostrarnos Stephan Quensel, el juego v en-
trecruzamiento del comyortamiento, situation y personalidad (13)
nos depara la (lave de una comprensioti interior del acontecimien-
to delictivo, que s61o sera aquella que nos instale, como apuntara

(11) V. Methodes modernes de traitement penitentiaire. Fondation intern .
pen. et penit ., pag . XV.

(12) La obra de PINATEL y nuestro curso monografico. Vdanse los volu-
menes Delitto e Personalitd tit. supra y los Delincuentes mentalmente anor-
males. X1 Curso intern. de Criminologia, Madrid, 1961-62, sobre todo, los
estudios de ANCEL, FREY y L6PEZ 1BOR, DEL ROSAL, etc., etc.

(13) V. STEPHAN QUENSEL. Sozialpsychologische Aspekte der Krimino-
logie - Handlung, Situation and Personlichkeit, Enke Stuttgart, 1964, pagi-
nas 19 y ss .
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ya Exner (id), en el punto de vista del agente, no del que des-
pues pondera o esclarece el fenomeno penal.

Aqui debe subrayarse,. en relacion con esta ponencia, que el
elemento mas importante es el de la osituacion», que no quiere
decir otra cosa, sino una «situaci6n concreta del hecho», equi-
valente a una especie de estructura, cuya forma de interdependen-
cia es el acto ; una situaci6n es una forma especial de un concepto
superior de estructura ; viene a ser, algo asi, como un momento
completo de la estructura . La situaci6n es como una estructura
dinamica, un sistema. Y el acto corresponde, por consigulente, a
una concreta situaci6n (i5) . Y, sobre todo, interesa resaltar que (l
concepto de situaci6n corresponde sin mas al pensamiento de ser
en el mundo, al modo como es conocido en la terminologia heideg-
geriana. A esta situaci6n pertenecen, segun el saber criminologico,
to que se ha denominado (dos factores situacionales)), y que re-
coge :.on tino nuestro colega Jean Pinatel, en su explendida Cri-
minologia (16) .

Entendemos, pues, que no son comprensibles, en terminos gene-
rales, las situaciones predelictivas, si no operamos con ei esquem-I
mental que nos ha descrito Seelig y que ha sido recogido por
otros crimin6logos (17) . Literalmente nos expone este autor
«A la aclaracion del probiema se opone desde hace tiempo el
que al contraponer disposition y mundo circundante se naezclan
dos cuestiones complelamente dijerenles . El mundo cireundante
juega en la cadena causal el doble papel antes citado de mundo
circundante del acto, por una parte, y mundo circundante del des-
arrollo de la personalidad del autor que se transforma en el tiem-
po, de otra. Por ello, solo la ultima se combing con la disposition,
de un hombre, mientras que el mundo circundante del acto toma
contacto no con la disposition, sino con la persovalidad tal ronao
es al ticinpo del acto .

De ahi que haya que descomponer el llamado problema de la
disposicidn murido circundante, en dos series de problemas

r .° t Hasta que punto es relevante para el desencadenamiento
del acto la personalidad (actual) del actor o el mundo circundante
(actual)? (problema del desencadenamiento) .

2.° z Hasta que punto son relevantes para el desarrollo de lc,
personalidad del actor las disposicioues congenitas o los iuflujos
del mundo eircundante durante la vida r (problema del desarrollo) .

Estas dos cuestiones son independientes una de otra. Solo su

(14) V. F. EXNER. Biologia criminal en sus rasgos fundamentales. Trad .
espahola notas y prblogo de JUAN DEL RoSAL, ed. Bosch, Barcelona, 1946,
paginas 30 y ss.

(15) V . S . QUENSEL, ob . tit ., supra, pAg . 72 .
(16) V. JEAN PTNATEL, Criminologie . Parfs, Dalloz, 1963, pags. 343-350.
(17) V. JEAN PINATEL, ob . tit., supra, pig. 343. Igualmente E. SEELIG,

Lehrbuch der Kriminologie. Dusseldorf, 1951, pAgs. 118 y ss . ; ed . francesa,
paging 139 ; ed . espanola, prigs. 184 y ss .
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estudio y contestacion por separado da una solucion terminante al

problema de las causas» (r3) .
En consecuencia, no se puede efectuar un tratamiento adecua-

do de la predelincuencia adulta., a nuestro entender, si no se plan-

tea, con acuidad y rigor, la problematica, al menos, la concreta

que nos interesa en cada caso, de la «situacion criminologica» a.

fondo, to que entrana, por supuesto, captar, en su integridad . los
factores situaciones y reactivos del individuo y, por tanto, quierase
que no, se llegara a tocar, tangencialmente, la cuestion de las
causas, siquiera sea potencialmente concebidas, puesto que no cabe
duda de ninguna clase que «una situaciun predelictiva» no es otra
coca, sino un estado larvado de causas o motivos que pueden des-
encadenar el curso de un acontecimiento delictivo (z9) .

Sin necesidad de traer al primer plano de meditacion las nume-
rosas formulas etiologicas, que se ban dado (2o), cualquier actitud
enfilada a poner remedio a una situacion predelictiva entralfIa,
como se apuntaba anteriormente, dar con los factores mas impor-
tantes, habida cuenta de la hipotesis particular conocida la perso--
nalidad del agente .y el mundo circundante y desarraigarlos o Inno-
cuizarlos, o en el mejor de los casos, canalizarlos, a traves de una
tarea correctiva .

En tal sentido, bueno sera tener presente la distincion que. hi-
ciera, en su dia, Di Tullio, entre los factores predisponentes .
Los primeros de orden hereditario y personal, expresivos de las
disposiciones instintivas, intelectuales, afectivas y sus alteraciones ;
los segundos, son el alcohol, la tuberculosis, la sifilis, la encefali-
tis, los traumatislnos y las perturbaciones endo-crinas ; y los ul-
timos son los llamados ocasionales o factores de ambiente .

De igual modo se debe indicar la distincion que explana Su-
therland, la cm1 es la siguiente

A) Una explicacion del comportamiento antisocial la halla en
la planicie historica y genetica, que abarca toda la vida de la per-
sona . Hay, pues, factores histo'ricos y geneticos que permiten pre-
cisar to que representa la conducta antisocial en el cursc vital del
individuo .

B) La segunda es actual y mecanicista y precisa, en verdad .
los factores operantes en el momento de la realizacion del acto
delictivo. Con to que debe contarse con factores divdrzicos e iv-
mediatos que se relacionan con tendencias e ;nhibiciones del sujeto
en presencia de una situacion determinada (21) .

Con razon resume Pinatel del modo que sigue : asous le be-
nefice de cette observation fondamentale, il convient de se pencher
sur les facteurs dynamiques et inmediats. Its sont d'ordre situa-

(18) V . E. SEELIG . Ed . francesa, pig . 140 y ed . espanola, pags. 185-186 .
(19) V . E. SEELIG . Ed . espan"ola, nags . 185-186 .
(20) V E. EXNER . Criminotog£a. Ed . italiana de la 3 .a alemana. Vallardi,

Milano, 1953, pies . 301 v ss.
(21) V . T . PINATEL. Ob . cit ., supra, pig 343 .
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tionel et reactionel, puisqu'aussi bien le crime est la reponse d'une
personalite a une situation)) (22) .

.° Las «situaciones predelictivas» .

Las situaciones predelictivas son, en realidad, aquellas en que
se nos revela la peligrosidad de una persona o del momento, o
dicho de otro modo, es una situacion en que bien por referencia
a la persona o al mundo circundante se registra un estado de pe-
lig:osidad en concreto, to cual se traduce, vista la exposicion que
se ha llevado a cabo anteriormente, en que la respuesta, conver-
tida en delito, es inminente y puede acontecer en cualquier mo-
mento y con e1 maximo de probabilidades, segun la regla de la
experiencia, id quod plerumque accidit.

Sobre el tema de este rapport se ha ocupado, como es sabido,
de un modo especial, el fallecido criminologo ~O-of Kinberg,
quien dedica el capitulo IX a «las situaciones precriminales I eve-
ladoras de los caracteres del estado peligroso» .

Pues bien, en terminos parecidos a los de otros criminologos,
Kinberg sostiene que : «por tanto, todas !as manifestaciones bio-
psicologicas, y especialmente el delito, son resultados de estimulos
provenientes del medio interior, humoral, de las celulas, y del am-
biente exterior, psicocosmico y psicologico de todo el organisino,
es decir, son respuestas a estimulos cuyo origen se encuentra en
uno de estos medios (23) .

Por tanto, «e1 delito, to mismo que todo comportamiento bio-
psicologico en el hombre, es, pues, producido por un choque entre
un organismo de una determinada estructura y los medios internos,
y externos determinados .

De ello se sigue que un analisis profundo de las causas de tin
crimen determinado requiere un analisis no solo de los caracteres
biopsicologicos y patologicos -del hombre criminal, sino tambien
de los medios que han actuado sobre e1 . Es por tal analisis, y solo
por e1, como se podra determinar de modo satisfactorio el grado
y el caracter de la peligrosidad del individuo» (24) .

Sin necesidad de matizar sobre la exactitud de esta ecuacion
delictiva, de pareja estructura a las manejadas, se colige que cual-
quier actitud politico criminal, dirigida a la lucha contra la delin-
cuencia tendra forzosamente que proyectarse hacia la tematica ale
las causas, vieja proposicion criminologica, siendo, por tanto, de
superlativa importancia, disenar, siquiera sea a modo de ejemplo,
algunas de aquellas que mas de cerca revistan singular interes en
order al dispositivo de represion y prevencion, que se emplee .

Ahora bien, antes de esquematizarlas conviene precisar el con-
cepto de « situacion predelictiva» y su peculiar significacion crimi-

(22) V. J . PINATEL . Ob . cit ., supra, pag . 34'3 .
(23) V . O . KINBERG . Ob . cit ., supra, pdg . 154 .
(24) V . O. KINBERG . Ob. cit ., supra, pag . 155 .
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nologica . Y se tiene que llegar al resultado uue una osituacion
predelictiva» implica de suyo una actitud expectante de peligrosi-
dad. Se trata, en el fondo, de un momento de peligro que puede
traducirse en un comportamiento criminal, en virtud de un estimu-
lo, proveniente de cualquier factor situacional, ora de indole reac-
cional, entendidos ambos en amplio sentido .

Si el concepto de estado peligroso constituye metodicamente e'.
punto de referencia de la Criminologia chnica, dicho se esta que
igualmente sera el requisito fundamental en cuanto a Ta califica-
ci6n de la llamada «situacidn predelictivav, de suerte que no se
podra bautizar de predelictiva, si no existe mas o menos larvada
una cierta peligrosidad, involucrada en una situacidn, la coal pue-
de desencadenarse, por culpa de un factor situacional o reactivo,
o bien que afecte a cualquier extremo de. la formacidn de la per-
sonalidad del agente o que provocativamente este estanada en el
mur-do circundante que acompane a la persona en su cotidiana
tarea o puramente que se haya instalado en el instante de is co-
mision del hecho.

,Con ello se pone al descubierto que las dos grandes vertientes
-una, referida a la persona ; y otra, al mundo circundante- en
las qu,- se incuba el crimen cuya influencia da lugar al pase del
acto en comportamiento reprobable, o dicho de otro modo, el
modo, el desencadenamiento de la ideacidn al acto, que distingue
entre si a los criminales y que ha sido objeto de atenci6n por parte
de la Caracterologia criminal (25), tenga tambien que ser ponde-
rado en cuanto al posterior tratamiento .

Asi, esta en to cierto Seelig, cuando recapitula las causas del
crimen de esta forma : ((La investigaci6n ha proporcionado, pues,
una multitud de hechos que se ban de considerar causal especifi-
cas parciales del delito (como fen6meno individual), por las que
recibe contenido criminoldgico el esquema causal (valido para toda
accidn humana) : especie de la personalidad y situaci6n del mundo
circundante. Aqui se ve, que, facticamente, el fenbmeno criminal
es el eco mas profundo de la situaci6n dada en el mundo circun-
dante, con cuyas modificaciones varia tambien necesariamente, e
incluso se omite, la conducta criminal o, al reves, se realiza por
personas que en circunstancias «habituales» no se hubiesen con-
vertido en criminales y que, por tanto, pertenecen al «ejercito cri-

(25) V. RExt RESTEN. Caracterologia Criminal. Trad . espanola R . MES-
SEGUER, Ed . Miracle . Barcelona, 1964, en el canftulo dedicado a la «dind-
mica criminal desde el punto de vista caracterol6gicon, en que se acentua las
condiciones previas a la actividad criminal . Existe un cierto numero de fac-
tores que preparan la acci6n criminal . El lugar en que dichos factores estdn
situados no corresponde a una ordenaci6n jerarquica . Anadamos que, en
principio, siguiendo la regla general, estos factores actdan de acuerdo, pero
casi siempre uno de ellos adquiere una importancia especial y se convierte
entonces en determinante, pdg . 153 .

Estos son los siguientes : a) El m6vi1 : b) La predisposici6n caracterol6gica :
c) La ocasi6n ; d) Agresiones funcionales .



Tratamiento de la predelincuencia adulta 287

minal de reserva» : el mundo circundante es decisivo para el des-
encadenamiento de acciones criminales, momento en que aparecen
y modo de ejecucion. Pero esto afecta s61o a la configuraci5n ex-
terna del suceder criminal, a su superficie, y no soluciona la
cuestion de las causas mas profundas del delito . Pues para que los
estimulos del mundo exterior encuentren una contestaci6n criminal
es precisa una persona, cuya «predisposicionf3 de ordinario descan-
sa en una disposicidn crimin6gena . Sin embargo, esta no es algo
unitario . S61o por medio de la contestaci6n a la pregunta ulterior
de c6mo se han desarrollado estas disposiciones en cada tipo cri-
minal (en los que encontramos la carencia de vida afectiva y des-
enfreno de los instintos en diferentes combinaciones) y por que
causas se tlansforma una parte de la humanidad en delincuentes
potenciales, podremos explicar el fen6meno del delito en Fus rai-
ces : 'lo mismo que los demas hombres en general, los delincuentes
estan tambien determinados ampliamente, en las capas profundas
de su manera de ser psicofisica, por sus disposiciones hereditarias
(y solo en raros casos por alteraciones ex6genas).

Asi vemos que el resultado de la investigaci6n etiol6gica-
criminal despues de haber reconocido que hay que separar el pro-
blema del desencadenamiento del problema del desarrollo concuer-
da con la oposicidn del vulgo que sobre la base de una experiencia
cotidiana repetida millones de veces se ha concretado en dos re-
franes : (la ocasi6n hate al ladron» (importancia del mundo cir-
cundante para is produccidn del delito) y ((de tal palo tal aslillan
(importancia de la disposici6n para el desarrollo de ]as persona-
lidades crimin6genas). No contienen ninguna contradicci6n, por-
'que se refiere a problemas distintos (26) .

Aunque con ias naturales reservas al excesivo acento quo
hace del factor disposicional, no yerra el autor en punto a las dos
grandes lineas que senala y que exigiran una profilaxis distinta,
como se vera. mas adelante.

Finalmente, Olof Kinberg subraya la posicidn sobresaliente de la
«situaci6n predelictiva», cuando nos dice : «es evidente que es,
sobre todo, la situaci6n precriminal y la manera c6mo en ella ha
reaccionado el criminal, la que puede darnos preciosos informes
sobre su peligrosidad . Es cierto que el delito mismo revela a me-
nudo tendencias que frecuentemente habrian permanecido ocultas
pasta el mornento de su ejecuci6n, pero es a la luz de la situaci6n
precriminal, como se pace explicable con mayor claridad el genero
de manifestaci6n de estas tendencias . Ademas, la situacidn ;udi-
cial del delicuente pace posible realizar investigaciones sobre sus'
rasgos personales y sus actos previos que ha disimulade cuidado-
samente, investigaciones que apenas son posibles en otras situa-
ciones .

(26) V . E . SEELIG . Ob . cit ., supra, ed . francesa, p6gs. 191-193 y ed . espa-
nola, pags . 247-249 .
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El comportamiento de los hombres, estando determinado pot
sus tendenclas de reaccion y los excitantes que act6an sobre aquz-
llos, hace preciso buscar con la mayor atencion en las situaciones
precrimlnales los excitantes que han podido actuar sobre el de-
lincuente . Siguiendo esto encontraremos que hay tres especies de
situaciones mesol6gicas que hay que distinguir bien y que nosolros
tenemos costumbre de llamar situaciones especificas o «peligro-
sas», situaciones no especificas o aamorfas» y situaciones «mix-
tas» (27) .

Clasificaci6n que ha sido aceptada pot los especialistas (28) .

6.° Description de las «situaciones predeiictivas» .

Aceptada la tripartici6n que hiciera Olof Kinberg (2q) y el cu:I-
dro criminol6gico que nos disena Pinatel, en referencia con estas
tres situaciones y que vale la pena reproducir al menos sintetica-
mente, dicho se esta que la cuesti6n del tratamiento vends ya
pot anadidura.

El esquema que utiliza Pinatel puede quedar asi

A) Los factores vinculados a las situaciones especificas o he-
ligrosas .

Sabido es que domina, en estos supuestos, la situaci6n, con to
que la personalidad mas o menos queda embebida en el Inundo
circundante del hecho que provoca e incita al comportarniento de-
lictivo . Estas situaciones producen y radicalizan ]as tensiones p~i-
col6gicas pudiendo concluir

a) A reacciones de agresividad, propias de temperamentos ;fal-
tos de adaptaei6n (actos de cdlera y de rabia, violencias fisicas,
ataques verbales, denuncias o calunt-nias) .

Conviene destacar aqui la importancia que revisten las modali-
dades de las relaciones del criminal y su victima en el cuadro d°
las situaciones especificas.

En una palabra; la «ocasi6n» esta en estos casos ((implacable-
mente presente . El delincuente presunto no tiene necesidad de sus-
citarla o provocarla)) (Pinatel) .

b) La regresidn, o sea, una vuelta atras que arroja al indiv;-
duo malogrado a un comportamiento mas primitivo.

Es, pot ejemplo, dice Pinatel, el caso de aquellos cuya sensua-
lidad insatisfecha pudo exteriorizarse subitamente en «situaciones
estimulantes» (en estado de embriaguez, de narcosis o de hipno-
sis) . Asi, pot ejemplo, los dentistas que se aprovechan de la anei-

(27) V. O. KINBERG. Ob. tit., supra, pags . 156-157.
(28) V. JEAN PINATEL. Ob . tit., supra, pag. 352.
(29) V. O. KINBERG. Ob . tit., supra, pags . 154-171 ; 1 . PINATEL. Ob . tit.,

supra, p6gs. 352 y ss .
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tesia de una cliente, los peluqueros, los masagistas que abusan
de las condiciones particulares de su trabajo -(3o) .

c) lgualmente ]as conductas de «retirada» que se proyectan
sobre los individuos que padecen una frustracion, tienden auto-
maticamente a evadirse de la situacion . Se cita el caso dentro de
la juventud inadaptada, del vagabundeo simple que constituye una
respuesta a una situacion familiar conflictual .

d) La proyeccion consiste en desplazar sobre los demas la
responsabilidad de sus propios fracasos, citandose a este respecto
algunas variedades que no son del caso exponer en testimonio a
la brevedad .

e) El autismo consiste en un autorrepliegue : el sujeto se re
trae en un mundo irreal, huye del contacto con los hecllos .

f) La sublimation, cuyo termino tiene un claro linaje freu-
diano (31) quiere decir que el individuo desvia su conducta haeia
nuevos objetivos sin relacion aparente con el que constituia su
obsesivo deseo .

g) La identificacion permite -segizn la exposicion de Pina-
tei- a un sujeto de liberarse de las tensiones no resueltas asimi-
lando sus necesidades y sus aspiraciones a las de otro individuo
(modelo criminal) u otro grupo (grupo criminal) .

Se observan tales reacciones en las «situaciones vitales» que
conducen al homicidio utilitario o a la delincuencia adquisltiva.
La evolucion hacia el crimen se acompana con la bitsqueda de un
medic, que corresponde a cada una de las etapas recorridas por el
criminal» (32) .

h) La inhibici6n permite al sujeto olvidar en apa.riencia el de-
seo contrariado que se enmascara entonces en un movil incons-
ciente (33) .

i) Y, finalmente, la racionalizacion sirve de apoyo al individuo
frustrado para buscar argumentos justificadores de su comporta-
miento.
Y en conexion inmediata con el tratamiento v como modulo

de estimacion es de suyo sumamente sugestivo recoger iguallmen-
te la conclusion que colige Pinatel, la cual puede resumirse as]
Los mecanismos surgidos de una situacion especificamente peli-
grosa llevan la doble impronta : una, en la que se transparenta la
tension psicologica generada por esa situacion. Y, de otro lado,
tambien acusa el eco en la adaptacion a la frustracion determina.
da por la a.usencia de resolucion de la tension psicologica.

(30) V. J . PINATEL . Ob . cit ., supra, pag . 353 . En punto a un terra con-
creto de la obra de COLIN WILSON . Los origenes del impulso sexual, trad . esp .
F . ELfAs. Ed . Caralt, Barcelona, 1964, pags . 291 y ss . Y de particular impor-
tancia A . HESNARD . Psicologia del crimen, trad. esp . de Jost FERRER . Ed . Zeus,
Barcelona, 1963, pags . 21-67 .

(31) V. S. FREUD. Obras completas. Ed . Aguilar, Madrid, trad . esp. de
Luis L6PEz BALLESTEROS, 1948, T. 11, pags . 59 y ss .

(32) V. JEAN PINATEL. Ob . cit., supra, p6g. 353.
(33) V. J. PINATEL. Ob . cit., supra, pag. 353.
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B) En cuanto a los factores relativos a las situaciones no es-
pecificas o amorfas, nos encontramos con un cambio de norte,
puesto que aqui domina por entero la personalidad del deiincuente
y, sobre todo, como se destaca por Pinatel, «su grado de madurez
crimlnah), con to que dicho se estd que se agiganta aqui la figura
del delincuente profesional -habitus criminalis-. Si bien «este
factor de personalidad se manifiesta, tanto en la formacion como
en su expresion, por mecanismos de proyeccibn (desplazando so-
bre la sociedad la responsabilidad de los fracasos), de identifica-
cion (al grupo criminal), de racionalizacion (argumentaci6n jus-
tificativa) . Todavia aqui el problema se situa en una perspective
diferencialu (34) .

C) En relation con los factores referentes a las situacionec in-
termedias o mixtas . Sucede aqui que la «ocasion» es buscada o se
encuentra siempre un estimulo especifico que puede ser de orden
personal o interpersonal. Y el mismo curio tendran, claro esta, los
mecanismos de comportamiento delictivo, esto es, que seran per-
sonales o interpersonales, indicandonos a este respecto Pinatel
unas cuantas hipotesis por demas ilustrativas .

Olof Kinberg cite como ejemplos de situaciones mixtas o in-
termedias la pertenencia a una asociacibn criminal y la situaci6n
de detenido .

Este mismo crimin6logo deduce una serie de conclusiones del
examen detallado de las «situaciones,precriminales» que esperamos
concisamente exponer

i .$ Las situaciones especificas o peligrosas no son, natural-
mente, para todos de pareja eficacia, depende de la personalidad, en
ultima instancia.

2.a La peligrosidad queda, en ocasiones, limitada a determi-
na.das infracciones .

3.a Tambien la temibilidad esta orientada a veces hacia un
determinado sujeto .

4.8 En el caso anterior el riesgo de la reincidencia es insigni-
ficante .

5 a. La tendencia a la reincidencia puede ser grande a pesar
de la escasa importancia del delito cometido (35) .

6.a Cada especie de situation no puede ejercer identica pul-
sion, sino que aquella se corresponde con el tipo de sujeto.

7.° En gracia al analisis del comportamiento de tin sujeto en
una situacibn precriminal bien estudiada, se puede llegar a un co-
nocimiento enterizo de su peligrosidad, e incluso se pueden distin-
guir numerosos caracteres : a) Su limitacibn a ciertas situacio-
nes ; b) Su direcci6n contra determinadas pesonas ; c) La pulsion

('4) V . J . PINATEL . Ob . tit., supra, peg. 354 .
(35) V . A. GEMELLI . La personalitd del delinquente nei suoi fondament:

biologics e psicologici . Sec. ed . Milano, Giuffre, 1948, sobre todo, p6gs. 281-
325 . B . Di TULLIO . Principi di Criminologia Clinica. Roma, 1954, cap . V .
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habitual, estatica del sujeto, que no esta siempre en grado direc-
to a su peligrosidad ; d) El caracter de la peligrosidad, conside-
rando su polimorfismo o monomorfismo ; e) La duracion de la
peligrosidad, y f) El descubrimiento (eveillabilite) de la peligro-
sidad.
8.a El estudio de las situaciones precriminales no puede sumi-

nistrarnos mas que un conocimiento incompleto de la genesis de
un crimen concreto .
9.a Todo crimen perpretrado denota a las claras una cierta

resistencia, por debil que sea.
io . Existen ocasiones en que ha actuado durante largo tiem-

po una pulsion fuerte contra una persona para que cometa el de-
lito .

ii . La relacion entre la fuerza de la pulsion y la extension
de la reaccion criminal nos confiere datos de interes sobre el de-
lincuente.

12 . Es bien conocido que en nuestros dias una gran parte de
los crimenes mas graves son realizados por personas que padecen
perturbaciones mentales, vesanias clasicas, alteraciones psiquicas
sobrevenidas a consecuencia de lesiones cerebrales de naturaleza
variada, de malas formaciones cerebrates en relation con genes
patologicos, etc., etc. . . La tendencia criminal esta ligada a trazos
psicologicos y el diagnostico exacto de la peligrosidad, presupone
en estos casos un analisis clinico de fenomenos psicopatologicos
que pueden manifestarse en los prevenidos .

13 . La jurisdiction penal puede cometer dos tipos de errores
en cuanto al sujeto de la peligrosidad . Ambos descansan resumida-
mente en que no se debe ni sobreestimar, ni tampoco subestimar
el delito cometido para valorar la peligrosidad de una persona.

14 . El conocimiento de situaciones peligrosas de singular va-
lor para la justicia penal y hasta para el publico .

15 . La criminalidad es una especie de enfermedad social cu-
yas raices profundas y entrecruzadas estan en parte en la sociedad .

r6. El diagnostico de peligrosidad deja mucho que desear .
Con objeto de mejorarlo es preciso estudiar sistematicamente log
diferentes grupos de criminales para conocer con detalle los me-
canismos psiconerviosos que conducen al crimen .

7.° Modos de actuar contra las «situaciones
predelictivas» en los adultos .

Si ahora se recuerda la antedicha exposition, se caera en Ia
cuenta que el tratamiento esta dictado, sin mas, por los objetos'
de referencia siguientes

A) Por las clases que se han distinguido de las «situaciones
precriminales» (peligrosas, ancorfas y mixtas).

B) Igualmente se tendrin que captar estas «situaciones del
3
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hecho» en inmediata conexion con la personalidad concreta del
autor, inmerso en ella .

C1 Se requiere, por tanto, la constancia de un excelente «diag-
nostico criminologico» y, claro esti, tambien de. un ((pron6stico
social)), al modo como se entienden ambos vocablos en el moderno
saber criminol6gico (36) .

D) Por supuesto, conviene no olvidar, ni por un instante, que
nuestro esquema de tratamiento versa sobre «situaciones precri-
minales» y, en consecuencia, el peso recaera Inas que en una tera-
pia en una actuacion profilactica fundamentalmente .

En este sentido esta en to cierto Isinberg, cuando en el por-
tico del capitulo dedicado a los medios para alcanzar los fines de
is defensa social nos indica

((El desarrollo de las ciencias, sobre todo el de la medicina y de
la criminologia que se ha producido durante las ultimas decadas,
nos ha ensenado que el papel criminogeno de las alteraciones pro-
vocadas por lesiones del cerebro es todavia mucho mayor de to
que se imaginaba. Cuando mas se ha mejorado el diagn6stico de
las lesiones cerebrales con evolucion disimulada, se ha hecho ma's
evidente que los que sucumben a la llamada del delito bajo la in-
fluencia de circunstaneias mesogenas desfavorables son en su ma-
yoria sujetos deficientes o lesionados, ya scan sus alteraciones pro-
vocadas por lesiones flagrantes, dramaticas, manifestadas en forma
de psicosis comprobadas o ya scan insidiosas y secretas .
A medida que este nuevo punto de vista toma raiz en el pen-

samiento criminol6gico, el centro de gravedad de las medidas a
tomar con respecto a la delincuencia se desplada hacia el factor
individual, to que, sin embargo, no quiere decir que sea desprecia-
ble el influjo de la estructura social y las personas que rodean al
delincuente.

Cualquiera que sea el reparto de ]as causas de la delincuencia
entre los factores individuales y los factories mesogenos, los me-
dios de realizar la defensa social deben considerar la profilaxi:;
individual y social, el tratamiento de los individuos que han sufri-
do tin desarrollo criminal y, si es posible, la modificac16n de las
personas que rodean al delincuente, asi como la reparacion del
dafio causado a la victima, a su propiedad o a los que dependen
de su trabajo .»

E) Se recaba, en amplia medida, la colaboracion del saber
psiquiatrico, en punto a la tarea de observacion particular del pre-
venido, sin olvidar, por supuesto, la del criminologo, en general.

F) Habran de apoyarse toda profilaxis delictivas (37) no solo
en la metodica que depare un conocimiento del prevenido, sino
ademAs debera aprehender las estructuras sociales y economicas,

(36) V . J . . PINATEL. Ob . cit., supra, pigs . 432-448 .
(37) V . O. KINBERG. Ob. cit ., supra, pag . 297 .
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asi como la idiosincracia particular del pals, con sus -tradiciones
y su regimen politico, imperante a la sazon.

h) 5e debe poner en practica cuantas oportunidades depare la
amplia metodica de los cuadros del tratamiento y que a modo de
ejemplo se recogen exhaustivamente en la obra de Pinatel (38),
sistematizando un plan general, con validez para las «situaciones
precriminales», equilibrado, cabe pensar, con una especial para
cada ((situacion precriminal» concreta, y el cual estara dictado, a
la postre, con criterion empiricos, extraidos de las singularidades
del caso en cuestion.

H) En esta linea debe acentuarse la ensefianza que non ofrece
el tratamiento en Criminologia, con la particularidad de que en
tanto el tratamiento criminologico se comporta ante el delincuen-
te, aqui se dirige hacia «situaciones precriminales» de las que se
espera el delito, pero sin que se haya aim cometido .

1) Esto non obliga a que el tratamiento debera montarse con
mentalidad profildctica en general para yugular de raiz, eS decir,
en sun constelaciones motivantes, el desencadenamiento del hecho .

Y de otro lado, apuntamos unos cuantos medios de actuacion,
enfilados a desmontar, en cierto modo, los supuestos concretos de
estas situaciones, sin olvidarnos, por ello, de que en esta segunda
parte operaremos cerca del prevenido, como se hace sobre poco
man o menos, con el delincuente, esto es, con la intencion de tno-
delar su personalidad, de evitar la frecuentacion de determinadas
relaciones, de desviarle de las «ocasiones» que espoleen el suceso
penal, en una palabra, de persuadirle de que, conforme al viejo
refranero espanol ((quien quita la ocasion no tienta el peligro», es-
pecie de sentencia que resume experimentalmente la finalidad de
la terapia a seguir .

J) Habra, por tanto, que buscarse una colaboracion del pre-
venido y nada mejor a este respecto que efectuar tin saneamiento
individual y social de su comportamiento e inyectarle un proposito
y metas que le aparten del sendero elegido . Una buena politica
criminal preventiva, armonizada con las garantias-exigidas para
la persona en iii, Estado de Derecho, reclamara en ;ituaciones

(38) Se adoptan aqui las don vertientes usuales de todo tratamiento :
a) Profilaxis ; b) Terapia.

Respecto a la eficacia de una y otra, veanse entre otras obras que no son
del caso citar : Di TULLIO . Ob . cit., supra, en que destina don capftulos in-
dependientes : a) Profilaxis de la criminalidad ; y b) Terapia de la crimi-
nalidad . De igual modo la tan citada obra de J . PINATEL, en que se expone
un amplio repertorio met6dico en cuanto al tratamiento de insustituible ma-
nejo a efectos de este estudio .

Y sobre todo, la voluminosa obra Die Prophylaxe den Verbrechene, Basel,
1948, redactada por varios colaboradores. De entre ]as aportaciones bueno
sera tener presente : a) Verbrechensverhutung als Ted der Gesellschaftspsycho-
hygiene, de P . REIWALD, de singular import2ncia, pdags . 105-265 ; b) Zur
prophylaxe and ambulanten Therapie den Verbrechens, de S . FRANK, p6gs . 265-
287 ; c) Praventiv-Hygiene den Verbrechenes, de H . MENG, prigs . 475-531 .
MABEL A. ELLIOT . Crime in Modern Society . New York, 1952, capftulos IV-V .
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antedelictuales, como efectua, la Ley de Vagos y Maleante-- es-
panola que se patenticen noioriamente las «situaciones precrimi-
nales», si no se quiere incidir en un sistema policiaco, renido a
todas luces, con los- grandes principios del Derecho actual .

K) Se debera llegar a un programa de tratamiento institucio-
nalizado, al modo como se practica en la moderna disciplina peni-
tenciaria, con objeto de obtener una eficacia perdurable, cuyo
contenido del programa del tratamiento y del metodo mas ade-
cuado dependera de la «situaci6n» y de la personalidad del pre-
venido .

En forma ejemplificadora, cabe exponer, sin gradaci6n valo-
rativa alguna entre ellas, una seriaci6n de medios, caracterizados
por su naturaleza profilactica y de autentica terapia . Valgae de
cita los dos grandes perentesis que a continuaci6n indicamos

PROFILAXIS

I .° Una buena politica general.
2.° l ntensa politica higienica de indole mental .
3.° Excelente politica sanitaria, en sus distintas vertientes .
4.° Una politica econ6mica, bien dirigida .
5 .° -Una educaci6n eticomoral en el sentido amplio del vocablo,

y, por supuesto, religiosa .
6.° Una participaci6n activa en ]as tareas de administraci6n

del bien comfin e incitaci6n que ofrece una educaci6n politica .
.° Un sentido deportista de la vida .

8.° Una educaci6n enfilada a dotar de sentido de responsabili-
dad al individuo, armonizado con una gran libertad .

9.° Inculcar respeto y amor al prajimo.
Io. Inspecci6n medico escolar, acompanada de pruebas psico-

16gicas.
ii . Orientaci6n y selecci6n de la capacidad profesional .
12 . Crear variedades de ocupaciones y dignificarlas to mas

posible .
13. Una profunda revisi6n de la lucha contra la delincuencia

juvenil, que esta montada sobre bases superadas (39) .
14 . Una correcci6n de la minoria penal, la cual debera reba-

jarse, por cuanto en una sociedad masificada y tecnificada los
instrumentos de conocimiento llegan al joven tempranamente y
maduran con una precocidad inusitada.

I5 . La vieja y no desplazada gama de «sustitutivos penale>»
que indicara ya Ferri, deben cobrar, en buena parte, vigencia, me-
diante su reactualizaci6n.

16 . Un especial sistema de medidas reconducido a fortalecer (40)

(39) V . H. A. BLOCH and F . T. FLYNN. Deliquency the juvenile Offender
In American Today . New York, 1965.

(40) V. SHELDON and ELEONOR GLUECK. Family . Environment and Deli-
quency . London, 1962 .



Tratamiento de la predelincuencia adulta 295

cuando sea posible la familia, adaptada a la altura del tiempo
actual .

17 . Actuacion preventiva de un sistema policial de indole cien-
tifica, sobre las ((areas del delito)) y ios suietos sospechosos, asi
como una penetracion habil en los grupos sociales y, en general,
en las diversas estructuras de que se compone la sociedad .

TRATAbtM\TO

i .° Prodigar el examen medico-mental de los insitos en «si-
tuaciones precriminales» .

z.° Actuacion preventiva, mediante curacion en casas de tra-
bajo, reposo o colonias agricolas, a los vagos, frecuentadores de
ambientes reprobables, jugadores, reincidentes, gamberros, etce-
tera, etc., al modo como esta previsto en la ley espanola de Vagos
y Maleantes de 4 de agosto de 1933, con las modificaciones poste-
riores .

3.° La ley espanola dispone de un aparato extenso de medida~
de prevencion y seguridad y educativas para luchar contra las si-
tuaciones precriminales, y pudiera servir de ejemplo a este respecto .

4 .° Las medidas medico-psicologicas, dirigidas, como senaia
Kinberg, a lograr dos fines principales : a) Una seleccion de lo,
casos medicos, b) Una evaluacion del grado y del genero de la
peligrosidad de los delincuentes .

5.° Un execelente terapia. anticriminal de los jovenes delin-
cuentes, habida cuenta del cambio pro,furido experimentado en la
cstructura de las comunidades politicas y en sus ideas.

6.° Empleo de medidas de seguridad, prevencion y correccion
mds diversas contra los individuos peligrosos, vistos los defectos
congenitos o adquiridos o en el lastre que arrastran en su forrna-
cion o en su curriculum vitae en general o en la actividad profe-
sional desempenada o en su vida familiar, etc., etc.

.° La declaracion de peligrosidad debera hacerse jurisdiccio-
nalmente y con las maximas garantias de procedimiento y de prL-
tica pericial .
S.° Como ejemplo de «situaciones predelictivas», unas refe-

n'das a personas, tipologia de autores, de indole naturalista, nada
del tipo normativo del agente (4i) ; otras de situaciones valgan
de cita las posibilidades descritas en el articulo 2 de la mencionada
Ley espanola y que resumidamente son las siguientes : a) Los
vagos habituales ; b) Los que no justifiquen la posesion del di-
nero o efectos cuando sean requeridos por la autoridad compe-

(41) V. JUAN DEL ROSAL . La personalidad del delincuente en la tecnica
penal . Valladolid, 2?' ed ., 1953 . De importancia entre otros : HOUCHON. Defini-
tion et elements constitutifs de 1'etat dangereux predelictuel . En ((Ann. Intern .
de Criminologien, 1962, pigs. 369-415 . I . MARx . Les aspects juridiques des
problemes poses par 1'etat dangereux, en fdem, prigs. 416-428 ; BERAND, CAN-
NAT, VALLADE . L'etat dangereux predelictuei : Les traitements, en idem, pa-
ginas 428-471 .
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tente ; c) Los mendigos profesionales y los que vivan de la men-
dicidad ajena o exploten a inenores ; d) Los que exploten juegos
prohibidos o cooperen a ellos ; e) Los ebrios y los toxicomanos ha-
bituales ; f) Los que suministran veto o bebidas espirituosas a
menores de catorce anos ; g) Los que ocultasen su verdadero nom-
bre, disimularen su personalidad o falsearan su domicilio ; h) Los
extranjeros que quebrantaran una orden de expulsion ; i) Los que
observen conducta reveladora de inclinacion al delito, manifestada
por el trato asiduo con delincuentes y maleantes ; por la frecuen-
tacion de los lugares donde estos se reunen habitualmente, etce-
tera, etc. ; j) Los que en sus actividades y propagandas incitan a
la ejecucion de delitos ; k) Los que perturban la paz social o la
tranquilidad publica ; l) Los que sustraigan a is licita circulacion
divisas, mercancias u otros articulos ; 11) Los aamberros, o sea,
los que notoriamente despreciando las normas .de convivencia so-
cial y buena~, eostumbres ejecutaran actos caracterizados por Su
insolencia, brutalidad o cinismo ; m) Los que maltratan a los ani-
males, actuando con iguales caracteristicas a los anteriores .

8 .° Conclusiones .

, .a Acehtamos tanto al vocablo apreventivo» cuanto atrata-
miento» en su acepcion criminologica., to cual quiere decir, que son
comprobables empiricamente, esto es, que existen «situaciones pre-
criminales» y que requieren un «tratamiento» ad hoc, de suyo efi-
caz, desde el plano politico criminal.

2.a Con ello damos a entender dos cosas : primera, que 1;:
«prevencionr>, articulada sobre poco mas o menos en el dispositivo
que hemos expuesto puede rendir un efecto inocuizante de tama-
nas ((situaciones)) ; segunda, que esta actuacion preventiva esta
limitada por dos zonas, facilmente remarcables : a) Que la «situa-
cion» habra de ser ostensiblemente notoria y verificable criminolo-
gicamente ; b) Que en la aplicacioii de la profilaxis y terapia perti-
nentes debe procederse con extremada cautela, en razon a las
garantias de los derechos de la persona.

3.a Que en buena parte la medida elegida de entre las cono-
cidas usuaimente depende tanto de la situacibn cuanto del tipo de
«personalidadu inscrito con aquella.

,, .a Que cualquier medida que se adbpte deba contrastarse con
el examen ciiminologico senalado anteriormente, si bien habra de
prevalecer siempre el punto de vista que ofrezca el prevenido . an-
tes que cualquier otro de indole general.

5.a La aplicacion de medidas predelictivas, referidas a un es-
tado peligroso, al modo como se disena en el articulo 2 de la Ley
espanola precitada, debe efectuarse por los tribunales de justicia
y siempre mediante la comprobacion criminologica de tal ((estadoti),
puesto que efectivamente el estado peligroso es un concepto ope-
rativo e indicativo de la criminologia que favorece la comprension
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de los fenbmenos predelictivos y su manipulacidn experimental .
El estado peligroso predelictual es una variante de este concepto
que responde a imperativos normativos .

6.8 Se debe buscar un terreno de Concordia entre penalistas
y crimindlogos -como ya apuntara Houchon-, con vistas a neu-
tralizar las ((situaciones precriminales)) sin que sufra menoscabo la
libertad personal o bien que ista sea garantizada procesalmente .
Pensamos que es una zona de friction de dificil superaci6n .

.a Se debe cuidar, con atencidn cientifica, la problematica que
entrana la criminogenesis, en sus diversas perspectivas, puesto
que de su conocimiento depende la buena lectura que se haga de
las situaciones precriminales cuanto de su tratamiento (42) .

8.a La extensa gama de tratamientos de los estados predelic.
tuales o de situaciones precriminales nos obliga a no detallar, sing
a indicar formulas genericas, que habran de concretarse, segtin
la indole de la ((situation)) o del «estado» peligroso predelictual (43),
puesto que, en verdad, tanto da una ((situation predelictiva)) cuan-
do un estado peligroso predelictual .

9.a ,Existe la evidencia de que el acto delictivo puede ser pre-
visto y, en consecuencia, que una correcta politica criminal, debe
tener en cuenta los pronosticos y controlarlos (44) .

(42) No debe olvidarse aquf la concepci6n de DE GREEF de los tres pro-
cesos de la noci6n critica del paso al acto : a) Proceso con crisis ; b) Pro-
ceso con maduraci6n criminal ; y c) Proceso sin crisis aparente . Cfr. Hou-
CIION. Est . tit., supra. E . DE GREEF . Introduction r1 la Criminologie. Bruxe-
lles, 1946, pags. 223-290 ; O. KINBERG . La connaissance de criminogenese ob-
jective, en aL'homme Crimineln, Louvain, Paris, 1956, prigs. 35-37 ; y, sobre
todo, E. DE GREEF. Le devenir element du precessus criminogenes ; la duree,
condition de son etude, en idem, pags . 169-197.

(4) Vease a este respecto el rapport de BtRAND, CANNAT Y VALLADE, pre-
sentado al II Congreso Frangais de Criminologie .

(44) V. X . WELSCH, Pers6nlichkeitsforschung and Prognose. Bd . 3 . Ham-
burgo, 1962, pags. 92-139 .

De singular importancia respecto a este concreto problema, WALTER BROM-
BERG . Crisol de crimenes . Estudio psiquidtrico del homicidio . Trad . esp . ME-
RINO . Madrid, 1963, pags . 233 y ss .

Y sobre todo, la extraordinaria obra de H . von HENTING Das Verbrechen I .
Der Kriminellen Mensch im Krdftespiel von Zeit and Raum, 1961, II. Der
Delinquant im Griff der Umwettkraf te, 1962 ; 111 . Anlage-Komponenten im
Getriebe des Delikts, 1963 . Springer-Heildelberg, Delt. I, el capftulo dedicado
a la atopographie der kriminellen Handlungn, pags. 349-433. Pero, ante todo,
el tomo 11, en cuanto se relaciona con la asituaci6n predelictivan .

Tambien M. COLIN . Examen de personalite et Criminologie (Etude clinique
et medico-legale), Tomos I y II . Masson, Paris, 1961 . Igualmente G. NASS .
Der Mensch and die Kriminalitat . Sobre todo, para el tratamiento el T . III .
Heymans Verlag. Berlin, 1959.


