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Es habitual y comodo considerar que, en criminologia, la doctrina y
la practica estan separadas por un foso profundo . La doctrina es pre-
sentada como una especulacion abstracta basada sobre investigaciones
esotericas, mientras que la practica seria por definition realista y fun-
dada sobre los hechos . Y cuando queremos tomar el problema desde
un poco mas arriba nos encontramos ante la comprobacidn del llorado
J . M . van Bemmelen : «Ninguno de nosotros ignora los beneficios con-
seguidos por la union del arte y de la ciencia en los dominios de la
medicina y de la tecnica . En el dominio social y economico la relation
es va menos fecunda y, en to concerniente a la relation criminologica y
politica criminal, todavia es casi inexistente» (1) .

A esta comprobacion, valida en gran medida para la politica penal
y penitenciaria aplicada a los adultos, se puede oponer en Flancia el
derecho de los menores, considerado como una Iama evolutiva de la
criminologia clinica . Este derecho comprende dos camas : una vincula-
da al Derecho penal y cuya disposition del 2 de febrero 1945 (2) sobre
la infancia delincuente constituye la pieza maestra, la otra dependiente
del Derecho civil y cuya base es la disposition del 23 de diciembre
1958 sobre la protection del nino en peligto (3).

(*) Conferencia dictada el 3 julio 1982 en la Asamblea General de -La
Sauvegarde de 1'enfance du pays basque» (Bayona) .

Traducci6n de A . BERISTAIN, catedratico de Derecho penal, Facultad de
Derecho, San Sebastian .

(1) J . M. van BEMMELEN, Les Rapports de la criminologie et de la poli-
tique criminelle, Revue de science criminelle, 1963, p . 467 a 480 .

(2) Modificada por las leyes del 11 de agosto 1948, del 24 de mayo 1951,
las disposiciones del 24 de septiembre 1958, del 22 de diciembre 1958, del
4 de junio 1960, las leyes del 1 ° de julio 1965, del 12 de julio 1967, del 17 de
julio 1970, del 29 de diciembre 1972, del 5 de julio 1974, del 11 de julio 1975 .
Cf . Henri Michard, La delinquance des jeunes en Frence, La documentation
frangaise 1978, p . 65 .

(3) Modificada por la ley del 4 de junio 1970 .
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Dado que estas dos ramas del derecho de los menores pertenecen
~,. dos ordenes juridicos diferentes, seria logico no poder tratar aqui
mas que de la disposicion del 2 de febrero 1945, cuya reforma esta en
estudio (4). Pero, esto no puede ser totalmente asi pues existe de hecho
una interpretation estrecha entre las dos ramas. Ya en 1955 pude es-
cribir con Marc Blanc y Paul Bertrand que <das etiquetas juridicas
estan desprovistas de significado criminologico» y que <da correction
paterna constituye la tarta de crema de la practica judiciariav (5). Es
decir, que a veces sera necesario referirse a la infancia en peligro en
este estudio esencialmente consagrado a la delincuencia juvenil .

A la luz de esta observation preliminar, hay que subrayar, en to
concerniente a la disposition del 2 de febrero 1945, que el sistema
definido pot esta aplica los votos emitidos durante el VI Congreso
de Antropologia criminal, celebrado en Turin en 1966, con ocasion del
jubileo cientifico de Lombroso (6) .

Se pueden extraer ]as proposiciones esenciales siguientes :
1 . Confiar al juez la facultad de elegir, con una libertad ilimitada,

seg6n ]as exigencias del caso individual, entre una serie de medidas
que, en sus trazos generales, sean modeladas sobre la disciplina do-
mestica.

2 . Todo tratamiento . . . debera estar precedido necesariamente
por examenes medico-psicologicos del individuo y por informacicnes
sobre su ascendencia .

g Es siempre exacta esta influencia determinante de la doctrina cri-
minologica? Es to que nos proponemos investigar en los desarrollos
siguientes .

Pero, antes de entrar en estos desarrollos y para bien precisar el
sentido y el alcance, es conveniente indicar el metodo que seguiremos
para hacerlo . Consistira en establecer en una primera patte la existen-
cia de una relation entre la doctrina y la practica . L.uego, en una se-
gunda parte, nos esforzaremos en precisar su alcance .

I
Desde 1945, transformaciones profundas de orden politico, eco-

nomico v social han trastornado nuestra sociedad . Estas transformacio-
nes se inscriben en el movimiento de un mundo en mutation, desor-
ganizado por el desequilibrio existente entre los progresos cientificos y
tecnicos y los valores culturales tradicionales . Estamos hoy en una
situation en la que civilization y cultura no coincides . Es to que in-
tente demostrar en 1971 en la Societe CriminogMe (7) .

(4) Esta reforma ha sido el objeto de los trabajos de la Cornisi6n COSTA
(1976), de la Comisidn de reforma del Cbdigo penal (1978) y esta hoy a la
orden del dia en la Comisi6n MARTAGUET.

(5) La inadaptacidn juvenil (Estudio de 100 informes de observation),
Revue de criminologie et de police technique, 1955, p . 1 a 20 .

(6) Boletin de la Sociedad general de prisiones, 1906, p . 1218, comp-
J . PINATEL, L' «antisocialite juvenile),, Rivista di Difesa sociale, 1948, ano 11,
sum . 3, p . 1 a 16 .

(7) Calmann-Levy, 1971 .
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De ello se desprende que si nuestra sociedad es momentaneamente
criminogera, no hay que extranarse de ver el fenomeno criminal y la .
inadaptacion social tomando proporciones inquietante y nuevos aspec-
tos tanto en los adultos como en los jovenes. A partir de estos hechos
fundamentales podemos evocar y captar ]as evoluciones que se han
manifestado en doctrina y practica .

A) Para comprender - la importancia y el caracter de las evolucio-
nes doctrinales actuales, se impone un breve recuerdo historico. Desde-
1876 -fecha de la aparicion del Hombre criminal- hasta la guerra
de 1914, la revolution epistemologica, que tiene como punto de par-
tida la obra de Lombroso, se cumple poco a poco (8). Cesamos de
aproximarnos al fenomeno criminal de una manera dogmdtica y moral,
y este comienza a ser estudiado gracias al metodo de observaci6n v de
experimentation. Pero es, en el periodo que va desde el fin de la-
guerra hasta 1934, cuando la criminologfa toma su verdadera dimen-
sion, gracias a los descubrimientos y las intuiciones de Freud. En 1934,.
con la creation de la Sociedad International de Criminologia, comienza
un periodo de ajustamiento y de sintesis, dominado por los trabajos del
11 Congreso International de Criminologia (Paris, 1950) en que triun-
faria Etienne de Greef (9). Gracias a 6l se comprendio que convenia
captar las interacciones de los factores criminogenos y unirlas a las vi-
vencias del sujeto . Es sobre el concepto de la personalidad que la
clinica se organizo y realizo la sintesis criminologica .

Pero despues de 1960, los fundamentos del acercamiento clinico
fueron puestos en cuestion (10) . Primeramente, fue la intervention de
la escuela interaccionista anglo-sajona (Becker, Capmann, Lemert, Etik-
son) . Consagrada al estudio de los mecanismos sociales de rechazo, rea-
lizo el valor en criminologia de la importancia del etiquetaje y de la
estigmatizaci6n social . Luego fue la escuela organizational la que se,
interes6 en la investigation evaluativa y puso en evidencia que, tratan-
dose de grupos homogeneos de delincuentes, los resultados son sensi-
blemente los mismos para las diversas penas y medidas . Por fin, fue la
escuela ideologica o crftica, nacida en Berkeley y apoyardose sobre el
postulado de que la sociedad post-industrial es, en un regimen capi-
talista, alienante e injusta . En Francia, ha sido investigada. una sinte-
sis entre estas tendencias por la sociologia de la reaction social (Ph.
Robert).

Lo que se desprende de la ensenanza de estas escuelas es, en prin-
cipio, la constatacion de que existen procesos de selection de los de-
lincuentes de orden policial y judicial funcionando esencialmente en
detrimento de ]as clases economicamente desfavorecidos . Los delin-
cuentes son, pues, artefactos, victimas emisarias, frente a los cuales es

(8) Jean PINATEL, Lombroso et la criminologie, Revue de Science crimi--
nelle, 1977, num. 3, p . 541-549 .

(9) Jean PINATEL, Etienne de Greef, Ediciones Cujas, Paris, 1967 .
(10) Jean PINATEL, Las nuevas tendencias de la criminologia, Jornadas

Internacionales, Caracas, 19-21 noviembre 1979 .
Le mouvement des faits, des idles et de la reaction sociale en crimino-

logie, Revue de droit penal et de criminologie, marzo 1981 .
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.superfluo, como to ha demostrado la investigacion evaluativa, empren-
der un tratamiento desprovisto de eficacia . Ademas, z como admitir el
principio de un tratamiento cuya finalidad es la adaptacion del sujeto
a una sociedad alienante e injusta? Por esto, para la gran mayorfa de
los delincuentes, hay que lanzarse absolutamente por la via de la no-
intervencion . Casi no bace falta subrayar que, en esta concepcion, la
observacion clinica no tiene razon de ser, puesto que la delincuencia
es el producto de una seleccion arbitratia y no de factores biolbgicos,
psicolbgicos y sociales .
A esta doctrina se opone la escuela vindicativa, que nacio de una

reaccion al desaffo creciente de la criminalidad . Acusa a la criminologia
de ser la causa del aumento de este fenomeno . Para ella el estudio de
los factores y de los procesos criminogenos es to que incita a los jueces
a la indulgencia . Una indulgencia que debe ser proscrita, pues para com-
batir el crimen to que hate falta es una justicia severa en la que la
prision es el instrumento privilegiado . Y no hate falta precisar que, en
esta conception, la observation clinica es igualmente desterrada porque
se la juzga peligrosa.

Asi, pues, la escuela de la reaction social como la escuela vindi-
cariva, rechazan la observation clfnica . Sin embargo, divergen en to
concerniente a la sancion : esta debe orientarse hacia la no-interveneion
en la primera, y hacia la represion y la encarcelacion en la segunda .

B) Este balance doctrinal debe ser ahora completado por una
referencia al sistema actualmente aplicado en materia de infancia de-
lincuente y en peligro (11). Este sistema esta en oposicion completa
con el sistema legal definido en 1945, que, recordemoslo, habfa he-
cho del derecho de los menores una rama evolutiva de la criminologfa
clinica .

Primera oposocion: el sistema de 1945 reposa sobre el examen
medico-psicologico y social . Privilegia la observation clfnica con el fin
de que el juez no pueda ser acusado de «negligencia grave», a ejemplo
del medico que, sin haber examinado al enfermo, le prescribe un trata-
miento . Hoy en dfa, la observation clinica esta abandonada : los exame-
nes medico-psicologicos y las encuestas sociales se piden poco (12) .

(11) Ver Ministere de Justica, Direction de 1'Education Surveillee, Esta-
disticas 1977 (con un prdlogo de M. HENRY, H. GIRAuLT, V. PEYRE), y Annales
de Vaucresson, mimero especial de 1981, en particular con las memorias de
V. PEYRE, Les incarcdrations des mineurs et autres modes d'intervention,
Evolution de 20 ans, y de H. GIRAuLT-MoNTENAY, Detention des mineurs:
evolution quantitative, signification, pratiques judiciaires . Vide los docu-
mentos preparatorios del Coloquio de Vaucresson (28 y 29 enero 1982) con-
sagrado a la prevenci6n del encarcelamiento de los menores y a la politica
regional y departamental de la protecci6n judicial de la juventud .

(12) Los examenes medico-psicol6gicos en 1977 no alcanzan mas que el
4,8 por 100 de los menores delincuentes y las encuestas sociales el 6,6 por 100.
Estas ultimas han disminuido igualmente para los menores en peligro del
54,7 por 100 en 1961 al 32,9 por 100 en 1977 . Sin embargo, se nota un alza
,de los examenes mas d6bil que la baja de las encuestas en to que concierne
a los menores en peligro (16,6 por 100 en 1961 y 23,7 por 100 en 1977) .
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Segunda oposicion: el sistema de 1945 es intervencionista . Ofrece
al juez una gams variada de medidas educativas entre las que puede
elegir y que son, ademas, esencialmente revisables . Hoy doming la idea
de que conviene intervenir to menos posible con respecto a un menor
delincuente. Esta orientation se manifiesta en la no-intervention pura
y simple, la sustitucion de la via penal por la civil y tambien en la
disminucion del numero de las colocaciones de menores fuera de su
hogar. De la no-intervention pura y simple son testigos la evacuation
-de algunos asuntos en fase policial, aumento de las clasificaciones, sin
respuesta del fiscal, cuyo papel es cada vez mas jurisdictional, y las
decisiones de amonestaciones y entrega a la familia, siempre utilizadas
por ciertos jueces . En cuanto a la sustitucion de la legislation de la in-
fancia delincuete por la de la infancia en peligro, se emplea abundan-
temente para los menores de dieciseis anos . Ademas, el recurso a la
asistencia educativa es exceptional . Por fin, es un hecho que las co-
locaciones provisorias (13), las medidas educativas y los envfos a inter-
nados de reeducation no cesan de disminuir (14) .

Tercera oposicion : el sistema de 1945 es anticarcelario . . Excluye,
-en principio, la prision y no la tolera mas que a titulo exceptional .
Luego, zque vemos en la actualidad? Constatamos que, desde 1951
'hasta 1979, la detention provisional se multiplica por 5,18 (630-3 .168)
y la prision firme por 15 (280-4.125) .

En breve, la practica judicial ha dado la espalda al sistema legal,
ha ignorado las intenciones del legislador y se ha comportado como
fuente autonoma de derecho . De una manera general, todo esto pasa
como si, la situation actual estuviera dominada por la conjuncion de
influencias de la escuela de la reaction social y de la escuela vindica-
tiva . Pot una parte, conforme a sus conclusiones, motivadas de ma-
nera diferente pero convergentes en sus efectos, la observation clinica
es rechazada . Por .otra parte, se realiza un compromiso entre sus otras
recomendaciones : la no-intervention y la encarcelacion son simultanea-
mente aplicadas .

Estando asi establecido la existencia de una relation entre la doc-
trina y la practica, conviene ahota precisar su alcance .

II

Para profundizar el alcance de la relation entre doctrina y practica,
es conveniente preguntarse si el cambio operado no ha sido influencia-
do por factores particulares . Buscar una respuesta para esta interroga-

(13) El abandono de las colocaciones provisionales de los menores de-
lincuentes es neto . La tasa pasa de 9,8 por 100 en 1961 a 1,95 por 100 de los
juzgados en 1977.

(14) En to que concierne a los menores delincuentes, contabamos en 1951,
2.741 colocaciones para 14.791 juzgados ; en 1977 ya no hay mas que 1 .613 para
61 .936 juzgados . Para los menores en peligro, los porcentajes de colocaciones
se mantienen cerca del 20 por 100 y los de envios a instituciones cerca del
9 por 100 (de 1961 a 1977) . La no intervenci6n aumenta para los ninos en
peligro como aparece en la rubrica ((no hay medida» .
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cion conduce a evocar las estructuras y los metodos que dominan la
practica .

A) Las estructuras que organizan la practica en el dominio de la.
delincuencia juvenil son de naturaleza judicial y administrativa .

a) Desde 1945 to que se constata, desde el punto de vista judicial
es, con medios que no han cambiado, el aumento considerable de las
tareas de los Jueces de Nifios .

Desde 1962, el numero de juicios alcanza los mas elevados de la-
guerra y de la ocupacion. Desde entonces, este movimiento ascensio-
nal no ha cesado (63.933 en 1979)-, o sea, un aumento de 4,27 en
relacion con 1951 (14.971).

Otro elemento de sobrecarga resulta del desarrollo de la prevention.
Despues de 1958, los Jueces de Ninos se vieron rapidamente inunda-
dos por la aplicacion de la nueva legislation civil : 27 .797 casos en
1961, 38.280 en 1964, 40.450 en 1965 . Este flujo se estabilizo a partir
de 1971 y oscila ahora entre 61 .000 y 65 .000 casos por ano. Es natu-
ral que, ante este fenomeno de sobrecarga, los Jueces de Ninos se-
hayan preocupado en it rapidos, en dejar que se resuelvan casos que-
dando ellos fuera y en dar prioridad a la prevention (15) .

Ir rapido, es conseguir que los asuntos sean rapidamente resueltos
para disminuir to mas aprisa posible el numero de expedientes. Esto
es, renunciar a los examenes y encuestas que exigen largas demoras.

Dejar que se resuelvan casos quedando ellos fuera es, en principio,
tolerar el papel pretoriano de la policfa, aceptar la supremacia de he-
cho del substitulo de menores encargado de orientar los casos y de
proceder a las clasificaciones sin orden, practicas que han tenido como
consecuencia el desarrollo de la no-intervention. Pero, esto significa
que se apela con creces a los jueces de instruction, to que conlleva el
crecimiento de las detenciones provisorias . En 1967, estas ultimas lle-
garon al numero record de 5 .617, o sea, un 12,6 por 1.00 de los trios
juzgados (16) .

Por fin, dar la prioridad a la prevention es privilegiar los servicios
de asistencia educativa en un medio abierto en comparacion con los-
internados de reeducation. Es, igualmente, dejar la puerta abierta a la
represion, a la prision firme en detrimento de las colocaciones educa-
tivas. Desde 1951 a 1979, el numero de colocaciones en internado se
divide por 1 .8 (2.153-1 .188) .

b) La decadencia del internado de reeducation, la reduction de-
las colocaciones socio-educativas han sido generalmente favorecidas por

(15) 3 . L . CosTA, Reflexion sur Ia prise en charge judiciaire de la jeunesse
delinquante et en danger en France, Deviance et Societe, 1978, vol . III, n ., 3 .

(16) Esta inflacidn de ]as detenciones provisorias condujo al legislador-
a intervenir (ley del 17 de julio 1970) limitando a diez dias en materia
correctional su duraci6n para los menores de dieciseis anos. La ley estipula
igualmente que esta detenci6n s61o puede ser el preludio de la busqueda
de una colocaciun educativa. Una cierta calma se manifesto a raiz de esta .
intervenci6n, pero nada nos senala hoy en dia que esta influencia sera
duradera . (Philippe ROBERT y Renee ZAUBERhfANN, La detention provisoire
des mineurs de 16 ans, Service d'Etudes penales et criminologiques, 1981) .-
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factores administrativos (17) . La proteccion judicial de la infancia en
peligro, no se pone en movimiento mas que en caso de fracaso de las
intervenciones medico-sociales de prevencion . La competencia del Juez
de Ninos no resulta del hecho que el nifio este en peligro, hace £alta
que este peligro sea el resultado de una situacion conflictual, que no
pueda resolverse por sf sola a nivel administrativo . En favor de la
aplicacion de esta legislacion, los servicios administrativos medico-so-
ciales ban tornado una parte cada vez mas grande en la gestion de obras
privadas, responsables de las instituciones de colocacion e internados
que reciben a la vez menores en peligro y menores delincuentes . Son
ellos los que, por una parte, gracias a comisiones de colocacion, deter-
minan los menores para las colocaciones preventivas efectuadas al mar-
gen del Juez de Ninos . Son ellos los que, por otra parte, fijan el precio
de la jornada de servicios, y desde ese momento precisan sus medios
de action .

A estos factores administrativos externos, se anaden factores admi-
nistrativos internos . Despues de un petiodo filantropico y carismatico,
los problemas corporativos se ban vuelto esenciales : conciernen el es-
tatuto y el empleo del personal . Estos problemas son la base de la
action sindical que se ha desarollado y que ha tomado amplitud . Estan
tambien a la orden del dia en los comites de empresa . Tambien la
noci6n de relation patron-asalariado ha tomado cuerpo en estas obras
privadas, asociaciones, sin embargo, desprovistas de fines lucrativos .
Paradojicamente, estan asimiladas en e1_ plan de la legislaci6n del tra-
bajo, a empresas comerciales e industriales .

Colocados entre la administration que decide y los sindicatos que
reivindican, dependiendo en gran manera de las comisiones de reclu-
tamiento y de los comites de empresa, los dirigentes de las obras pri-
vadas tienen un margen de maniobra infimo, si no inexistente . La
unica funcion de estos voluntarios es polarizar los descontentos .

A partir del mometo en que burocratizacion y el corporativismo
ban invadido la administration de las obras privadas, estas ban termi-
nado pot. parecerse extranamente al sector publico, sin tenet, sin embar-
go, su solidez y permanencia . Las obras privadas deben intentar man-
tener constantemente el pleno empleo adaptandose a las variaciones
coyunturales del reclutamiento . Se ven obligadas a adoptar una estra-
tegia fragmentaria, golpe a golpe, traduciendose en una actitud defen-
siva, exenta de dinamismo .

Pero, todavia hay mas . En la Administration, como en otras parte,
existen, en efecto, algunas modas. La politica actual de action social
preconiza abiertamente el mantenimiento en la familia y la interven-
cion educativa en un medio abierto, en detrimento de ]as colocaciones
en establecimientos y servicios y, en particular, en internados de reedu-
cacion .

Lo que es grave es que esta misma moda la encontremos en los
servicios de Education Vigilada dependiente del Ministerio de Justi-

(17) A . M . FAVARD, Adolescence delinquante et annees 80 . Informe sobre
la situation y la prospectiva en Francia, Coloquio de Boscoville, marzo 1982 .



30 Jean Pinatel

cia. En este aspecto es caracteristica su posicion respecto a menores
a los que se califica, segun el caso, de dificiles, ineducables, de verda-
deros delincuentes o de reincidentes . Algunos de estos jovenes presen-
tan trastornos de la personalidad de naturaleza patologica,'. otros tien-
den a instalarse en una estructura delincuente. Para estos menores que
representan del 10 al 15 por 100 de la totalidad de delincuentes, el
sistema de 1945 ha previsto, si tenian de dieciseis a dieciocho anos, su
colocacion en una institution de education correctiva . Peto, los svrvi-
cios de Education Vigilada se ban negado a crear tales establecimientos .
Han estimado que esta era una falsa solution y que inevitablemente
la preocupacion por la seguridad conduciria a imprimirles un caracter
carcelario . Paralelamente, las instituciones de Education Vigilada reci-
bian cada vez menos menores y eran transformadas en complejos socio-
educativos . En estos complejos, todas !as variedades de soluciones estan
organizadas : van desde el externado al internado, pasando por el semi-
internado.

Esta politica ha sido apreciada por M. H. Michard: <<Es ciertamente
aqui donde se situa la deficiencia mas grave de la Education Vigilada,
su fracaso mas patente . Pues estos jovenes pre-adultos <<dificiles>> son
clientela especifica, de preferncia a los ninos e inadaptados sociales
simples, que constituyen la mayorfa de sus establecimientos y servi-
cios>> (18) .

B) A esta confusion en las estructuras corresponde una crisis en los
metodos que conviene que abordemos ahora . Se manifiesta pot la pues-
ta en aplicacion del principio de los ensayos y errores, y pot el desarro-
llo de un neo-romantismo pedagogico desprovisto de bases empirical .

a) El principio de los ensayos y errores es un metodo cientifico de
experiencia . Se ha convertido en la regla en materia de delincuencia
juvenil e inadaptacion .

Esto no es una original de la practica de los menores. En la Societe
Criminogene he mostrado que, sin un plan preconcebido, la sociedad
realiza una tentativa de asimilacion de los delincuentes adultos, que he
llamado la asimilacion espontanea. El mismo proceso existe para los
menores : los casos concernientes a los ninos en peligro son resueltos
pot la administration cada vez que se puede, los relativos a los ninos
delincuentes son clasificados por la policia o el Tribunal. En caso de
fracasar intervienen las asistencias educativas, los tratamientos en un
medio abierto. Si sobreviene un nuevo fracaso se intentara entonces
una colocacion socio-educativa . En caso de recaida, sera la prision. Di-
cho de otra manera, el joven, que va a fracasos en reincidencias, pasa
por todas las etapas del sistema, para terminar en prision . Ahora bi_en,
la acumulacion de fracasos es un factor de deterioration individual
muy importante. La aplicacion a los jovenes del principio de los ensa-
yos y errores es un desastre .

El funcionamiento aleatorio del sistema es tanto mas lamentable
cuanto qu-- la no-intervention y la intervention minima no son practical
desdenables a priori en materia de delincuencia juvenil . Es un hecho

(18) H . MICHARD, La delinquance des jeunes en France, op . tit ., p. 132.
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establecido hace mucho tiempo que en el 70 por 100 de los casos, la
delincuencia juvenil es la manifestation pasajera del proceso de origina--
lidad que acompana la socialization (19) . Para la mayorfa de los jove-
nes, el equilibrio debe restablecerse pot sf solo gracias a una regulation
personal . No es necesario, pues, intervenir acerca de ellos .

La unica cuestidn que se presenta es la de la determinacidr. de
estos 70 pot 100 de jdvenes que no tienen necesidad o solamente nece-
sitan una intervention minima . El principio de los ensav_ os y errores_
deja a este 70 por 100 de jovenes desembarazarse de ellos mismos .
pot selection natural. Pero, en desquite, condena al 30 por 100 restan-
te a ver agravada su condition por una orientation defectuosa desde
un comienzo .

Teoricamente, la observation clinica previa deberia remediar esta.
situation avudando a distinguir los sujetos cuya delincuencia es resul-
tante de una perturbation de la socialization y aquellos cuya delincuencla,
constituye un ptoblema .

Pero, el descredito de la observation clinica es desgraciadamente-
un hecho . Y esto no es unicamente la consecuencia de la influencia co-
mun de las doctrinal actuates y de las necesidades de la practica ju-
dicial ; es, en cierta medida, igualmente imputable a los clinicos mismos .
En 1945 se consideraba que la observation clinica debfa preceder a1
tratamiento . Georges Heuyer, que fue el fundador de la neuro-psiquia-
tria nfantil, insistia sobre la necesidad de la observation clinica previa .
Examen medico-psicologico, diagnostico, pronostico y, eventualmente,.
elaboration de un programa de tratamiento, constituian las etapas suce-
sivas . Centros de acogida y observation fueron creados con este fin .
Eran considerados como celulas de base . Pero, a partir de 1958, la de-
cadencia de estas instituciones fue rapida y se desarrollo la observation
en un medio abierto, pues esto permitia, conforme a la teotia psicoana-
litica, no distinguir de una manera general observation y tratamiento . .
Las consultas se beneficiaron entonces de un gran favor y algunas de
ellas se integraron en los servicios del medio abierto.

Esta evolution tuvo como consecuencia una amalgama de la obser-
vacion cl4nica y del tratamiento, y dio como resultado una. distorsion
de la practica clinica . Esta, en algunos casos, no funciona segun los
modelos clinicos, sino segun modelos latentes, que reposan sobre re-
presentaciones estereotipadas de los sujetos. Lo que es seguro, es que
la ausencia de distincion neta entre observation clinica v tratamiento
ocasiona una relajacion del rigor cientffico y privilegia la relation hu-
mana. En el transfondo de esta evolution, se descubre la influencia
de la fenomenologia y de la psicologia existencia . Sin embargo, desco-
nee la naturaleza profunda de la observation clinica, que particina de
la ciencia por una disciplina tigurosa, y del arte pot el dialogo singular .

b) En el campo del tratamiento, la situation es aun peor . Esta
dominada por un neo-romanticismo pedagogico cuya expresion se en-
cuentra en un notable prologo de Christian Leomant, en un reciente

(19) J . PiNATEL y A . M. FAvAizn, Delinquance juvenile et processus de
socialisation, Revue de Science criminelle, 1979, p . 627 a 636 .
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mimero de los Anales de Vaucresson titulado <<De la delincuencia a la
detencion» (20) . Su posicion esta fundamentada en un doble rechazo :
rechazo de la encarcelacion de los menores y rechazo de la creacion de
centros de seguridad. El postulado de base del neo-romanticismo pe-
-dagogico recuerda la doctrina de defensa social del Conde Gramatica,
difundida despues de la Segunda Guerra Mundial . Como su ilustre
predecesor, Christian Leomant, cree que la inexistencia de toda estruc-
tura de encarcelamiento va a crear una dinamica y un proceso de «li-
beracion de los espiritus>>, notablemente entre los que deciden actual-
mente . Asf, pues, es una llamada a la imaginacion creativa to que se
lanza .

Esta llamada ha sido largamente escuchada . La innovacion engen-
Edra la creation de centros de albergue, de centros de crisis, de aparta-
mentos terapeuticos, de lugares de vida comunitaria. Se trata de una
.explosion de las instituciones tradicionales: explosion geografica con
pequenas estructuras en redes, explosion en el tiempo con toma de
-cargo fraccionada en periodos sucesivos de corta duration, calcadas
de la inestabilidad de los jovenes ; explosion funcional con la multipli-
cacion de los polos de intervention : polos de escucha, acogida, alber-
gue, educativos, terapeuticos, profesionales (21) .

Estas son experiencias simpaticas pero fragiles . Haciendo abstrac-
cion de la peligrosidad de los sujetos, deben necesariamente dirigirse
a jovenes delincuentes e inadaptados que no presenten problemas par-
ticulares (22) . Es decir, que ellas solas seran insuficientes para evitar
la prolongation de la encarcelacion de los menores.

La verdad es que, para hater de la prision un exceptional y ultimo
remedio, hay que apelar a dos nuevos tipos de establecimientos . Para
los casos patologicos que encontramos entre los menores dificiles, con-
viene crear institutos medico-pedagogicos . En estos institutos, con di-
reccion medica, podran beneficiarse de las terapias comunitarias, de
grupo e individual, susceptibles de volverlos a poner en equilibrio . En
cuanto a los <<verdaderos delincuentes>> que se encuentran igualmente
entre los menores dificiles, es importante considerar para ellos pequenos
establecimientos cuyo modelo puede ser buscado en las instituciones
snecas . Estos establecimientos deberan tener un caracter experimental
y permitir el ensayo de metodos socio-educativos de grupo o metodos
de comportamiento, cuyo afinamiento es susceptible de perm:tir futu-
tos progresos.

A falta de esta solution, es de temer que se continue aplicando
simultaneamente la no-intervention o la intervention minima y el en-
carcelamiento .

(20) Op . tit .
(21) A . M . FAVARD, Colloque de Boscoville, op . tit .
(22) Estos jovenes presentan muy a menudo trastornos situacionales .

Vide Monique BAUER, La multiplicite des intervenants, Impact dans la prise
en charge des troubles situationnels, C.T.N.E.R.H .I . 1981 . La notion de los
trastornos situacionales en Criminologia ha sido desarrollada por Ch. DE-
BUYST (J . PINATEL, Criminologie et psychologie sociale, Revue internationale
de Criminologie et de police technique, 1980, pp . 231 a 242) .
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Asi, pues, la crisis de los metodos se ha anadido a los factores ju-
,diciales y administrativos para abrir la puerta a una ptactica que se
,opone a la legislation positiva, y que favorece la apliccion simultanea
de las doctrinal criminlogicas recientes .

La conclusion que se impone es que tanto hoy como ayer, la doc-
trina criminologica tiene una influencia importante sobre la practica,
en materia de delincuencia juvenil . Pero, mientras que en 1945 esta
influencia era directs, hoy en dia se realiza por el canal de factores
ligados a las estructuras y a los metodos que disimulan su action . Esta,
por to tanto, se ejerce a travel de estos factores, los cuales, ademas,
amplifican su alcance . Nada nos prohibe pensar que si la conception
clinics no hubiera sido vencida violentamente por la escuela de la
reaction social y la escuela vindicativa, hubieramos encontrado a tiem-
po los medios para neutralizar los efectos de estos factores .

Asi, nos encontramos ante el angustioso problems del porvenir .
Podemos entrever dos perspectives extremas :

Primer eseenario.-Como pasa a menudo, se decide poner pura y
simplemente el derecho en armonia con los hechos . Desde este punto
de vista, es suficiente legalizar la situation actual, es decir, rechazar
la observation clinics, admitir la no-intervention o la intetvenci6n
minima y aceptar el encarcelamiento . Este sistema, funcionando segun
el principio de los ensayos y errores, reproducira todas las debilidades
que ya hen sido senaladas . De esta manera, a los aspectos crimin6ge-
nos de nuestra sociedad se anadiran artificialmente otros factores de
deterioration .

En la hipotesis evocada por este primer escenario, la competencia
penitenciaria en materia de delincuencia juvenil se very afirmada v los
servicios de las prisiones tendran la obligation de organizar el regimen
de los menores detenidos . Esta situation nos recuerda aquella que
estos servicios ya conocieron con el Codigo penal de 1810 . Entonces
instituyeron bloques distintos para los menores en las prisiones y esto
mismo hacen hoy en die. Despues, concibieron el proyecto de una pri-
sion para menores y construyeron la Pequena Roqueta. En nuestros
dies se sigue una lines parecida, con la puesta en servicio de la section
de Fleury-Merogis, donde se acentua la formation profesional .

A partir de 1850 hen nacido varias colonies penitenci^rias anr3co-
1as y el envio a estos estalecimientos se ha convertido en norma gene-
ral . Algunas de estas colonies penitenrias fueron transformadas en
centros industriales . Colonias agricolas e industriales evolucionaren a
partir de 1906, ano que vio el retroceso de la mayoria penal hasta los
dieciocho anos . Algunas se convirtieron en presidios para nin"os de
triste memoria. Fue en reaction contra estos establecimientos por to
que se efectuo la reforma de 1945, y los servicios de Education Vi-
gilada se negaron a organizar instituciones de education corrective (23) .

Vamos a asistir a la repetition de este proceso? L Veremos apare-

(23) Henri GAILLAC, Les maisons de correction, Editions Cujas, Paris, 1971 .
J . PINATEL, Evolution historique de 1'intemat de reeducation, Reeducation,
_junio 1958 .
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cer prosiones-escuelas para menores? aEvolucionara esta experiencia
como la de las escuelas penitenciarias ? Y, z hara falta al termino del
proceso crear una administracion distinta de los servicios penitencia-
rios para tomar a su cargo los menores dificiles? Dicho de otra mane-
ra, z no sera siempre la historia mas que un perpetuo volver a empezar?

Segundo escenario.-Las cosas en este segundo escenario se presen-
tan de otra manera. La politica adoptada deberian llegar a un sistema :

1 . Basado sobre la observation clinica preliminar a las decisiones
judiciales o administrativas .

2 . Sistematizando los recursos a la no-intervention o a 1_a inter-
vencion minima, en funcion de los resultados de esta observation .

3 . Excluyendo la prisibn, salvo excepciones, to que supone el de-
sarrollo de institutos medico-pedagogicos e internados especializados
para menores dificiles .

Tal sistema exige para funcionar reformas de envergadura de orders
judicial y administrativo, asf como un cambio de orientation en los
metodos .

Reformas de las estructuras judiciales, tales como la creation de
un cuerpo de magistrados especializados de la juventud, en el cual
serfa posible hater carrera, to que supone la creation de tribunales re=
gionales resolviendo en apelacion o devoluci6n de los Jueces de Ni-
nos (24) . Estas reformas son indispensables para que los magistrados
puedan, no solamente estar dotados de los medios necesarios, sing
adquirir en la continuidad la experiencia indispensable para su mision .

Reformas de las estructuras administrativas, tales comp la posibi-
lidad de concertar entre la administration y las obras, contratos de lar-
ga duration, susceptibles de permitir la puesta a punto de planes v de
programas que escapan a las variaciones de la coyuntura . Tambien
hate falta que el estatuto de lac obras sea definido, que su caracter
de servicio publico sea reconocido, que los ptoblemas de personal sean
solucionados segun el modelo de la funcion publica . Al final se im-
pondra la integration de las obras en el sector publico .

Cambio de orientaciori en los metodos, to que supone, para rehabi-
litar la clinica y el tratamiento por una parte, una transformation
completa de la formation de los practicantes, v por otra parte, la or-
ganizacion de la investigation sobre los metodos mismos.

Unas transformaciones tan amplias exigen inversiones impo.rtantes,
mientras que la puesta en marcha del primer escenario no costars nada
en to inmediato. En una optics estrechamente contable, la cuestion
aparece resulta de antemano . Pero se trata de saber si, precisamente,
una optics estrechamente contable es la buena, en una epoca en la
que el costo del crimen y de la inadaptacion social no cesa de crecer en
proporciones considerables . Sin hablar, bien entendido, de la inmen-
sa angustia humana de los jovenes cuyo destino esta en juego. Sirr
evocar, tampoco, pues son inestimables, los danos que estos jovenes
convertidos en delincuentes haran a sus victimas . Sin olvidar, por fin,.
que la promotion del hombre no tiene precio .

JEAN PINATEL

(24) Vide J. PINATEL, Precis de science penitentiaire, Paris, Sirey, 1945, p. 289_


