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1 . LA TRA.SFORD4ACION DE LA DELINCUENCIA EN GENERAL F LA CRI-

-NALIDAD DE LOS 3IENORES

Hace ya exactamente medio siglo que Alfredo Niceforo, en
uno de sus trabajos (I) exponia los mas salientes caracteres de ?a
criminalidad al iniciarse la centuria presente . Era el primero de
los senalados el transito del delito violento al fraudulento ; mientras
los crimenes violentos y brutales tendian a disminuir, los delitos
ejecutados con fraude y con astucia aumentaban . Otro aspecto de
la transformacion de la delincuencia se concreta en la creciente
criminalidad de la miller . La civilizacion la ha arrancado de la pas
del hogar, la ha alejado del aislamiento en que la mantuvieron los
pasados siglos, llevandola a tomar parte activa en la vida social ;
Ilena de tentaciones y peligros . «Libertada de su esclavitud familiar,
semeja a las mariposas, -que abandonan la zona de sombra donde
viven por correr a la luz de una Bran lampara, donde mueren abra-
sadas» . Un ultimo matiz peculiar de la delincuencia al racer el siglo
que vivimos es el enorme crecimiento de la criminalidad infantil y
juvenil. La velocidad de la vida creada por nuestra civilizacion ver-
tiginosa, anadia Niceforo, crea la delincuencia de los menores,
como engendra otros males, el suicidio, la locura,' el nervosismo ;
la criminalidad de los menores aumenta porque .en el febril movi-
miento, cada vez mas acelerado de nuestras sociedades, el indivi-
duo se hate hombre con mayor prontitud que en sociedades y si-
glos pasados (2) .

Comentando yo, en 'libro de epoca lejana, estas manifestaciones
del profesor italiano, decia que si el crimen fraudulento aumenta-
ba sin cesar, si las estadisticas penales continuaban acusando un
fuere crecimiento de la delincuencia femenina, la deiincuencia de
los menores, lejos de presentar un amenazador incremento, pare-
cia haber detenido su marcha e iniciado un confortador movimien-
to de descenso . Pero este juicio tiene casi veinte afros de fecha .

11 . ESTADISTICA DE LA DELINCUENCIA DE LOS 'lIENORES

En el momento actual, a causa de las hondas perturbaciones
de todo genero causadas por la guerra mundial, la criminalidad de
los adolescentes y de los jovenes constituye un mal social de los mas
inquietadores. Su enorme incremento es causa en todas partes de
grave preocupacion . He aqui algunos datos, en su mayoria eu-
ropeos, referentes a la marcha de esta delincuencia durante 1o-3
ailos de guerra y primeros de la postguerra .

En lin-laterra, en diciembre de *I94I, el ((Home 'Secretory» es-

(c) Las trarasformaciones del delito en la sociedad moderna. Madrid, 1902 .
(2) Criminalidad rrafantil y juvenil. Barcelona, 1934 .
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timaba que los menores declarados culpables por los Tribunaleg
juveniles habian aumentado en un 30 por ioo (3) . Segun diagramas
publicados por la Comisi6n Internacional Penal y P'enitencia-
ria (4), el numero de muchachos menores de catorce anos y de ca-
torce a diecisiete anos condenados desciende a partir de dicho ano
y vuelve a elevarse en 1945 para disminuir en los anos posteriores~.

En Francia, el niimero de menores varones de trece anos juz--
gados es de 1 .678 en 1937, asciende a 4 .4I3 en 1942, desciende a
1 .566 en 1945 para subir a 3 .948 en 1947 . Los condenados meno-
res de trece a dieciseis anos son de 4.311 en 1937, 12 .802 en 1942,.
6.298 en 1945, elevandose nuevamente a 9.556 en 1947 . La misma.
marcha presentan los menores de dieciseis a dieciocho anos : 5.928
en 1937, ascienden a 17.596 en 1942, ano critico en la marcha de la.
delincuencia juvenil francesa, para descender a 9.596 en 1945, vol-
viendo a elevarse a r3-338 en 1947 (5)-

Belgica. Los menores juzgados alcanzan en 1939 la cifra de-
2.o2g ; en constante aumento Megan a 5 . i io en 1942, su n6mero
desciende paara volver a elevarse a 4 .751 en 1946, el descenso se
inicia en 1947, prosiguiendo ininterrumpido hasta 1949 con una.
cifra de 2.605 (6).

Holanda. Las cifras proporcionales se refieren a muchachos.
culpables sobre la base de io.ooo muchachos de la misma edad .
Muchachos de catorce anos, 4o,i en 1937, 39,1 en 1939, 90,8 en
1942, 123,7 en 1943, 52, I en 1946, 54,9 en 1947 . De dieciseis anos,.
69,3 en 1937, 57,9 en 1939, 165,o en 1942, ioo,i en 1946, 92,8 en
1947. De diecisiete afros, 57,0 en 1937. 47, f en 1939, 120,6 en 1942,.
1o8,9 en 1943, 126,6 en 1947 (7) .

Suecia . Personas menores de dieciocho anos condenadas por
delitos contra las personas : 68 en 1937, 73 en 1938, rog en 1942,
134 en 1943, go en 1944, 143 en 1945, 99 en 1947, incluyendo los ca-
sos de suspension de la persecucion penal . Personas menores de die--
ciocho anos condenadas por delitos contra la propiedad : 1 .107 en
1937, 1 . 112 en 1938, 2.330 en 1942 ; 2.241 en 1943 ; 1 .374 en 1944, v
comprendidos los casos en que se suspendio la persecution penal,
Megan a 1 .751 ; en 1945 su numero es 680, e incluidos los casos en-
que fue suspendida la persecution penal alcanza la cifra de 1 .791 ;
en 1947 son 560, que con los casos de suspension de la persecution
penal ascienden a r .88o . El n6mero de delincuentes menores dc-
dieciocho anos sometidos a educaci6n protectora fueron 284 hom-

(3) Joax A. T. WATSON : The Child and The Magistrate. Londres, 1942 ; pa-
gina 20 .

(4) Estos datos y los siguientes .estAn tomados de la publicaci6n de la Co-

misi6n International Penal y Penitenciaria Les effets de la guerre sur la crimi-
rnalite . Berna, I95I .

(5) Les effets de la guerre sur !a criminalite, pags . 77 y sigs .
(6) (fib . tit., pags . ii y sigs .
(7) Ob . tit ., pig . 13g .
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bres y 164 mujeres en 1940 ; 352 hombres y 219 mujeres en 1943 ;
298 hombres y 153 mujeres en 1946 (8) .

Noruega . Personas menores de veintiun afios que fueron ob-
jeto de procedimiento penal : en 1937, 1 .182 hombres y 88 muje-
res ; en 1940, 1 .203 hombres y Io5 mujeres ; en 1942, i .8lg hom-
bres y 344 mujeres ; en 1943, 1 .962 hombres y 324 mujeres ; a partir
de este ano las cifras descienden a 949 hombres y go mujeres en
1948 . Muchachos de catorce a dieciocho afios tratados por las Co -
misiones de beneficencia : i .o85 muchachos y 118 muchachas en
1937, 1 .452 muchachos y 265 muchachas en 1941, 1 .269 muchachos
y 318 muchachas en 1942 ; a partir de este ano, rapido descenso
a 686 muchachos y 9I muchachas en 1948 (9) .

Dinamarca. Hombres menores de veintiun afios culpables de
delito o no perseguidos por raz6n de edad : I .8o9 en 1938 ; 3 .551
en 1943 ; 2 .815 .en 1948 . Mujeres menores de veintiun anos culpa-
bles de delito o no -perseguidas por raz6n de edad : 281 en 1938 ;
932 en 1943 1: 539 en 1948 (10) .

Estados Unidos . Los datos estadisticos son incompletos, pues
s61o se refieren a cierto numero de Estados . Los datos provenientes
de las estadisticas de los Tribunales juveniles publicados por el
((Children Bureau)) referentes a 71 Tribunales juveniles de loca-
lidades de mas de Ioo.ooo habitantes, arrojan las siguientes cifras
relativas a muchachos de ambos sexos : en 1938 los casos tratados
llega`ron a 47.218, en 1942 a 58.193, en 1943 a 77.649, en 1945 a
80-744, descendiendo a 57 .520 en 1948 (II) .

Los datos expuestos seifialan un enorme aumento de la crimina .
lidad juvenil durante los afios de guerra, en particular en 1942 y
1943, en los que alcanzan las cifras mas elevadas . En la mayoria
de los paises. la delincuencia desciende en los afios de postguerra,
pero manteniendo cuotas mas altas .que en la anteguerra . En al-
gun otro, como en Francia, despues del descenso de aquellos
afios se inicia de nuevo. una grave subida.

En todo caso, la criminalidad de ninos y j6venes constituye uno
de los fen6menos criminales mas graves de nuestro tiempo, con
tremendo problema social, cuya soluci6n requiere el esfuerzo com-
binado de criminalistas, psic6logos, psiquiatras y pedagogos.

111 . EL TRATAMIENTO REFORMADOR DE LOS MENORES .

SUS DIVERSAS ETAPAS

La preocupacien por la delincuencia de los menores nace en
fecha no lejana de nuestros dias (I2) . La reforma que a fines del

(8) Ob . cit ., pag . 205 .
(9) (fib . cit., pag. 129.
(io) Ob . cit., pag. 32.
(ti) Ob . cit., pag. 261 .
(i2) El tratamiento de los menores delincuentes, objeto de cmisiderable n6-
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slglo xviii puso fin a la dureza penal 'del antiguo regimen no re-
pard en su triste situacion . Beccaria, en su celebre libro cDei delitti
e delle pene», condenfi con justa severidad la penalidad a la sazon
reinante, pero en sus rebeldes paginas no hay una alusifin a la cruel-
dad con que eran tratados los criminales jfivenes . Otro gran re-
formador coetaneo de Beccaria, Juan Howard, que consagro su
vida a humanizar el estado de las prisiones, no se preocup6 de la
triste suerte que en ellas corrian abandonados en promiscuidad co-
rruptora con malhechores depravados e incorregibles .

Bien entrado el siglo xix es cuando apunta el interes social
por los muchachos descarriados y delincuentes . Se estudian me-
dios para suavizar la dureza de stt regimen penal ; se levantan, aun
fuera del cameo juridico, voces de protesta contra la apatia colec-
tiva ante el grave problema del vicio y del delito juvenil. Pero en
este naciente interes social por los menores no predominan la pre-
ocupaci6n del peligro que para el porvenir representan, ni una fi-
nalidad utilitaria de prevencion de males futtiros, por encima de
toda otra idea prevalece un sentido de puro y generoso huma-
nitarismo.

En este momento se pone de relieve que los nifios y los j6venes
que delinquen no son responsables de sus vicios ni de sus miserias,
que siguen el camino del delito porque no pudieron conocer el del
bien, que de sus tendencias perversas y antisociales no tienen cul-
pa alguna ya que vinieron al mundo con taras fisicas y mentale.;
legadas por herencia inexorable y su vida transcurrio en ambientes
moralmente corrompidos, que quiza los mas culpables son sus pa-
dres que les abandonaron y descuidaron sus deberes paternales, y
que la mayor responsable es la sociedad qtte con desidia injus-
tificable los ha desatendido y olvidado . Entonces naci6 y arraigd
la convicci6n de .que los ninos, cuando quebrantan la ley,penal,
no deben ser castigados como los adultos con penas inspiradas en
sentido expiatorio y represivo, sino sometidos a medidas de educa-
cidn y de reforma . Estas ideas fueron paulatinamente acogidas en

mero de trabajos,, ha sido especialmente estudiado en Espafia por el autor de
estas lineas (Criminalidad Infantil y 7uvenil. Barcelona, 1934), y por el catedra-
tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, D.- . PAREZ-VITORIA, en
completo y documentado libro (La Minoria Penal. Barcelona, ig4o). Los Tribu-
nales de Menores han publicado tambien importantes trabajos monograficos re-
ferentes a la misma materia, entre otros los del presidente del Trihunal de Za-
ragoza, profesor GUALLART Y L6PEZ DE GOICOECHEA (Aportacidro de las varias
regiones espaholas al estudio de los precedentes dactrinales y legislativos del
tratainiento de los menores caidos o abandonados, Zaragoza, 1947 ; Preocupa-
cioues internacionales en. torno al naenor, Zaragoza . sin fecha) ; del Juez de Me-
nores de Madrid, ALBEROLA SUCH (Los ninhos en los espectdculos coma factor
inflloyente en la delincuencia infa4itil, sin lugar de impresi6n ni fecha ; Criterio
a seguir en el internamiento de los menores, tanto en facultad protectora coma re-
formadora, Madrid, 1948) ; de FERRER SAMA, Juez de Menores de Madrid (Alt-
tijudicidad, voluntariedad y nnotivacion coma exponente de la personalidad del
menor, Oviedo, 1940 ; del psiquiatra L6PEZ S.iiz (Problemas que plantean los
uihos anornuales a los Tribarorales Tutelares de Afeifores, Oviedo, Ig5I)', etc .
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las leyes y los menores comenzaron a salir del ambito del Derecho
penal para ser principalmente objeto de una actuacion educativa
v reformadora .

Pero el tratamiento de los menores no tardo en organizarse
sobre una base cientifica . En su comienzo se procedio de manera
empirica y sentimental, pero mas tarde, como consecuencia de los
estudios realizados sobre el nino, sobre su vida fisica, psiquica y so-
cial, la accion reformadora del menor se va organizando sobre bases
estrictamente cientificas . A esta nueva fase han contribuido de modo
especial las numerosas investigaciones lievadas a cabo sobre la
psicologia infantil y juvenil durante los ultimos lustros .

De estos,estudios han surgido nuevas valoraciones de la delin-
cuencia y de la corrupcion de ninos y jovenes . Se ha dejado de es-
timarlos como seres que forman un especifico grupo moral y so-
cial, como muchachos distintos de los demas con modalidades bio-
16gicas y psiquicas propias y peculiares para considerarlos como
criaturas semejantes a las que nunca infringieron las normas le-
gales y morales, como iguales a los otros menores y dotados de
identicos mecanismos mentales . Se ha liegado a la afirmacion de
que el nino, como el adolescente delincuente, no es iii un anor-
m.al moral ni un anormal psiquico, aun cuando es indudable que
entre ellos se encuentran machos anormales .

Consecuencia de estas modernas concepciones es la tendencia
manifestada en algunos paises de agrupar para su solucion los pro-Z!,

que la delincuencia del nifio plantea con otras cuestiones
referentes a la vida infantil . Inglaterra inicia este rumbo con el
((Children Act)), 19o8, y con el Children and joung Persons Act)),
1933, en los que. se regula, juntamente con el tratamiento de los
menores delincuentes, la proteccion de la salud, de la vida fisica
y moral y del trabajo de nifos y adolescentes, camino que han se-
guido con sus Codigos de menores no pocos paises americanos
Brasil, Uruguay, Venezuela y otros . Tambien en Cuba, por obra
del ilustre criminalista doctor Jose Agustin Martinez, se ha pre-
parado un amplio y notable proyecto de Codigo de Menores que
por encargo de su autor tengo el honor de presentar al Congreso .
A las fases humanitaria y cientifica por las que en su desarrollo

ha pasado el tratamiento de los menores, unese otra, de -ran iIn-
portancia, aparecida en la epoca presente, que podriamos deno-
minar «fase internacional» . En los afios que precedieron a la itlti-
ma guerra mundial, y en. particular en los de la postguerra, las ac-
tividades encaminadas al estudio de la delincueneia de los menores
y a su educacion y reforma franqueando las fronteras nacionales,
estan form-ando un amplio y solido frente internacional (13) . El pri-
mer esfuerzo internacional de trascendencia se produce en 1921 con

(I3) vease GUALLART y L. DE GOICOFCFIEA : Preocupaclones intern-acloAa-

les en torno al mervor . Publicaciones del Tribunal Tutelar de Menores de Za-

ragoza, sin fecha .
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la fundacion de la ((Association Internationale pour la Protection
de 1'Enfance)) ; sigue la obra de la extinguida Sociedad de Nacio-
nes, que consagro atencion considerable a todos los problemas de
la infancia, y entre ellos a los de la infancia delincuente (i4), y en el
momento actual, en estos atfios. de la postguerra, la Organizaciones
de las Naciones Unidas, por medio de sus organismos el Consejo
Economico y Social, que ha organizado varias reuniones internacio
nales (Paris, octubre 1948 ; Lake Success, 1949), y la Division de
Actividades Sociales, que organizo en,Paris (noviembre-diciem-
bre 1949) un «Ciclo de estudios sociales europeos», en el que se
alhordaron importantes cuestiones referentes a la criminalidad in-
fantil, trabajan intensamente en el estudio de estos problemas. Tam-
poco deben ser olvidadas la tarea realizada por la Comision Con-
sultiva de la Infancia delincuente y socialmente inadaptada, cuya
primera sesion plenaria se celebro en Amessfoort (Holanda) en
1949, en el que se trataron importantes temas referentes a delin-
cuencia infantil, y por la recien desaparecida Comision Interna-
cional Penal y Penitenciaria, que con aspiraciones internacionales,
siempre consagro -ran intenes al estudio de estas cuestiones .

En los programas de los Congresos internacionales organiza-
dos por dicha Comision constantemente figuraron temas referen-
tes a la criminalidad juvenil y su tratamiento (r5) . Asimismo, den-
tro de la actuacion internacional, merecen especial mencion los
Congresos internacionales de jueces de ninos, organizados por la
Asociacion Internacional de Jueces de nifios, de los ctiales el ultimo
fue ha poco celebrado en Lieja (julio i95o) .

(r4) El aComite de Proteccion de la Infanciau de la Sociedad de las Naciones
realizo y publico interesantes informaciones sobre materias referentes a la in-
fancia : proteccion de los niiios ciegos, proteccion de la infancia contra los peli-
gros del cinematografo, situacion de los ninos ilegitimos . trata de niflos, re-'
greso al hogar de ninos y adolescentes expatriados . En el campo de la infan-
cia delincuente tambien llevo a cabo y publico en 193-1 informes de gran interes
sobre los servicios auxiliares de los Tribunales para ninos, sobre la organiza-
cion de los Tribunales para ninos y experiencias adquiridas ba;ta el eia ; en
1934, sobre las alnstituciones para ninos descarriados y delincuentesn ; en 1937"
public6 tin informe sobre los aPrincipios aplicables a los Tribunales para me-
nores y a los organismos analogos, a los servicios auxiliares y a las institucio-
nes destinadas a estos ninosn (Services Auxiliaires des Tribumnux pour enfants,
Ginebra, 1931 ; L'Orlanisatian des Tribuna-ux pour enfan.ts et las experiences
faites jusqu'a cc jour, Ginebra, r93r ; Les institidions pour en(ants dcvoyes
et delinquants, Ginebra, r93i ; Principes applicables anx Tribmranx pour nzineurs
et aux or~qanisnies analogues, aux services auxiliares et aux institutions destuaees
a ces enfants. Ginebra, 1937.

(r5) En el YII Congreso Penitenciario Internacional de La Haya (r950), ul-
timo de los celebrados, figuraban las siguientes cuestiones : at Cuales son los
progresos realizados en el tratamiento penitenciario de los adolescentes delin-
cuentes? (Reformatorio, Instituciones Borstal Prision-escuela, etc.)v. ai La pro-
tecci6n de la infancia moral y materialmente abandonada debe ser coofiada a
un tribunal o a un organismo de caracter no oficial? Los Tribunales encarga-
dos de juzgar a los niilos y a los adolescentes deben ser conservados?n at Algu-
nas de las experiencias realizadas en el tratamiento de la juventud delincuente
deberian ser extendidas al tratamiento de los delincuentes adultos'r.
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IV. EXPOSICI6N DE DERECHO COMPARADO SORRE EL REGIMEN

JURIDICO PENAL DE LOS ME-40RES

En las legislaciones modernas, la minoria penal oscila entre
dieciseis y dieciocho anos . Estos menores son generalmente some-.
tidos a medidas educativas o a penas especiales inspiradas solamen-
te en sentido reformador . Pero no obstante este criterio general,
entre las diversas legislaciones existen diferencias importantes.

En Inglaterra se presume que los menores de ocho anos no
pueden ser culpables de delitos (((Children and Young Persons
Act)), 1933, Sec. So) ; de ocho a catorce anos se les presume in-
capaces de animo criminal, presunci6n que puede ser rebatida ni
prueba que tienen capacidad para conocer que el acto ejecutado
es malo (I6) . De los catorce en adelante se les presume doli capai- .
Conforme al ((Children and Young Persons Act)), 1933, los delitos
cometidos por los menores de catorce a diecisiete anos son juzga-
dos por los tribunales para muchachos (((Children Courts))), con
excepci6n del homicidio (I7) . El ((,Criminal justice Act)), 1948, dis-
pone que no se pronunciara condena de muerte contra menores de
dieciocho anos, restringe la aplicaci6n de la pena de prisi6n y es-
tablece que el Rey, mediante orden~dada en consejo, puede prohi-
bir se dicte esta pena contra menores de veintiun anos (18) ._

Francia . El regimen juridico de los menores delincuentes
estA contenido en la Ordenanza de 2 de febrero de 1945, modifi-
cada por fey de 25 de mayo de Ig5I (rg) . Conforme al articulo 66
del C6digo penal reformado por aquella ordenanza, la minoria pe-
nal Ilega hasta los dieciocho anos . Los menores de trece a die-
ciocho anos son sometidos a medidas de caracter educativo, y de
acuerdo con el articulo I .° de la ordenanza citada, no seran juzga
dos por los Tribunales de Derecho comun, sino por ios Tribunale,3
para ninos (c(Tribunaux pour enfants))) . Pero estos menores, se-
gun establece el articulo 67 del C6digo penal, tambien modificado'
por la ordenanza de 1945, pueden ser objeto de condena penal, en
cuyo caso las penas correspondientes son atenuadas, siendo posi
ble en caso de incurrir en las penas graves la imposicion de la
pena de prisi6n de diez a veinte anos . Sin embargo, esta atenuan-
te puede no ser estimada de acuerdo con el articulo 2.°, parrafo
tercero de la referida ordenanza .

(I6) RUSELL : A Treatise on Felonies arul Misdemeanors, novena ediei6n.
Londres, 1936, pags . 13 y sigs . STEPHEN : Criminal Law. Londres, 1950, pag. 2.

(I7) CLAIUxAND MORRISON : Law relating to Children and Young Persons,
2.a ed . Londres, 1942 .

(I8) MORRISON y HUGHES : The Criminal Jlatice Act. x948 . Londres, 1949,
paginas 38-39.

(I9) VIDAL-MAGNOL : Cours de Droit criminel et de Science Peraitenciaire,
1omo . I. Paris, 1949, pags . 226 y sigs . MAGNOL : La loi A' .° jI-687 dtr 24 inai ig3r
modifiant l'ordonnarace do 2 fevrier z945 relative a 4'enfance atlinquante, en
((Rev. de Science criminelle et de Droit Penal compare)), Ig5I, numero Julio-sep-
tiembre.
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Belgica. La mayoria penal comienza a los dieciseis anos . Los
menores, cualquiera que sea la infraccion cometida (crimen, deli-
to o contravenci6n), conforme a to dispuesto en la ley de 15 de
mayo de 1912, son juzgados por el juez de nifios (uJuge des en-
fants»), que adopta medidas de guarda,, de educacion o preserva-
cien . Si hubieren cometido una infraccion calificada de crimen
pueden ser puestos a disposicion del Gobierno hasta los veinticinco
anos y si el crimen fuere punible con muerte o trabajos forzados
hasta los cuarenta y un anos. En virtud del articulo 77 del Codigo
penal, la pena de muerte no puede imponerse contra ningun me-
nor de dieciocho anos y sera sustituida por la de trabajos forzados
a perpetuidad (20) . Los jdvenes de dieciseis a veintiun anos, segun
decreto real de 28 de junio de 1921, pueden cumplir sus condenas
en un establecimiento especial, la prision-escuela .

Holanda. Son menoresi segun to dispuesto en el articulo 9 .°,
parrafo segundo del Codigo penal, las personas que no han alcan-
zado la edad de dieciocho anos en el momento de ser pronunciada
la sentencia de primera instancia . Estos seran juzgados con arre-
glo a la ley de Tribunales de menores de 5 de Julio de 1921 y al ar-
ticulo 487 del Codigo de procedimiento penal entrado en vigor el
1 .° de enero de 1926 . Pero conforme al articulo 39,7 del C6digo pe-
nal es posible juzgar a los menores entre dieciseis y dieciocho anos
con arreglo a las disposiciones aplicables a los mayores de esta
edad, aunque no se les impondra la pena de prision. Los jovenes
delincuentes de dieciocho a veintid6s anos pueden cumplir sus pe-
nas en una prision especial (2i) .

Italia . El menor de catorce anos es inimputable (articulo 97 del
Cddigo penal). Es imputable el menor de catorce a dieciocho anos,
si posee capacidad de entender y de querer la pena se atenua (ar-
tictllo 98 del Codigo penal) . Los delitos cometidos, por los. menores
de dieciocho anos son juzgados por los Tribunales de menores
regulados por decreto-ley de Zo de julio de 1934 (22) .

Suiwa . La mayoria penal comienza a los dieciocho alios . Hasta
los leis anos el menor queda por completo fuera del Derecho pe-
nal, segun to dispuesto en el articulo 82 del Codigo Penal . Desde
los seis a .los catorce anos (ninos), conforme al parrafo segundo
de su articulo 82 le ser.a .n aplicables ]as disoosiciones contenidas

(20) WETS : Enfaizce coarpable et tribuauxux pour eafarats . Lovaine, 1937 ;
Delannoy : L'application de la loi 15 mai 1912 stir le Protection de l'Enjance
de Igzo a 1937, en ((Rev. de Droit Penal et de Criminologien, 1938, pig. 651 ;
CONSTANT : dlaibucl de Droit Pesual . Premiere Partie . Lieja, 1948, paig . 180.

(2I) L'organi.iatio% des Tribuwaux poor infants et les experieu.ces faites
jvsqv'd cc jotir. Publication de la Sociedad de Naciones, pigs . 93 y silts ; NnsSOT
L'Finfance delinquante et moraiement abandomtee, vol . I, Bruselas, sii) fecha,
paginas 266 y sigs .

(22) RExDE : Il Tribionule per i minorenni. Roma, 1935 ; N`OVELLI : Note
ihistrative del R. Decreto Legge 2o Jugho -1934 sull'istituaione e it fUnziovuzmen_
to del Tribavnali per i nzEUorenui, en «Riv. di Diritto penitenziarion, 1934, pa-
ginas 783 y sigs .
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en los articulos 83 y si.guientes del mismo Codigo, que esta-
blecen medidas de educacion, de vigilancia, o de curacion en casos
de ninos enfermos mentales, debiles mentales, sordomudos o
epilepticos . Los menores de catorce a dieciocho anos (adoles-
centes), si estan abandonados moralmente, o pervertidos o en pe-
ligro de serlo, son internados en una casa de educacion para los
adolescentes o confiados a una familia digna de confianza y, en
todo caso, su educacion quedara sometida a la vi-ilancia de la au-
toridad competente (articulos go y 91 del C'odigo penal) ; si fue
ren enfermos mentales, debiles mentales, sordomudos, epileptico,
o dados a la bebida, seran sometidos a un tratamiento especial
(articulo 92) . Los adolescentes, cuando no- son moralmente aban-
donados, ni pervertidos, ni han cometido un crimen o delito gra-
ve que denote su peligrosidad, ni su estado exija un tratamienta
especial, son objeto de eastigo penal si la autoridad competente los
considera culpables (articulo 9s) . Los menores de dieciocho a vein-
te anos quedan sometidos a las normas penales comunes, pero su
pena se atentia (art . loo) (23) .

Las autoridades competentes para el tratamiento de los nifios
y adolescentes son designadas por los cantones (articulo 369 del
Codigo penal) .

Alemania . El tratamiento de los menores delincuentes esta re- .
gulado por ley de 6 de noviembre de 1943 (24) . Los menores de
catorce anos no estan sometidos a sus preceptos, sino a las medi-
das educativas dictadas por el juez de Tutelas. Las medidas esta
blecidas en esta ley se aplican a los j6venes cuando son «penalmen-
te responsables» . Por «joven» se entiende el menor de catorce a
dieciocho anos, y se le considera responsable «cuando en el mo-
mento del hecho posea la madurez de desarrollo moral y espiritual
;ttficiente para comprender su injusticia y obrar conforme a di-
c-ha comprensi6n» (§ 3,r) . Los mayores de doce anos quedan equi-
parado.s a los j6venes cuando a causa de la gravedad del hecho la
protecci6n del pueblo exija un castigo penal (§ 3,2) . Si el joven
no fuere responsable por falta de madurez, podra ser puesto a dis-
posicifin del Juez de Tutelas .

Sin embargo, tratandose de jovenes delincuentes peligrosos
se aplicaran las .disposiciones del Codigo penal comun, to que tie-
ne lugar en dos casos : a), cuando el joven, en el momento del he-
cho, hubiere alcanzado tal desarrollo moral y espiritual que puedr,
ser equiparado a un mayor de dieciocho aiios (§ 20,1), b), cuando el
joven, aunque por su desarrollo moral y espiritual no pueda ser
equiparado a un adulto, la valoracion total de su personalidad v
de su hecho muestren que es un degenerado delincuente peligroso

(23) Lacoz : Commentaire da Code Penal suisse . Neuchatel-Paris, 1939 . Pa'
ginas 329 y sigs . y 382 v sigs . THORMANN v 'OVFRBFCK : Das schweizerische Straf-
gesetzbach, tomo T. Zurich, 1940, pags . zdr y sigs . y 271 y sigs .

(24) En el momento de escribir estas luleas se prepara su reforma acogien-
do mas ampliamente el elemento . educativo y restringiendo el represivo.
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y que la protecci6n del pueblo exige este tratamiento . En ambo6
podran imponerse las penas y las rnedidas de seguridad y de co-
rrecci6n establecidas en el Cddigo penal .

Las medidas aplicables a los j 6venes son medidas educativas,
medidas disciplinarias y penas . La prisidn para j6venes ((<Jugend-
mefaangniss») es la unica pena establecida por la Ley (25) .

En la Zona de ocupaci6n sovietica, en la Republica democratica
alemana, tambien esta vigente la ley de 6 de noviembre de 1943 :
pero para los casos politicos no se aplica (26) .

Rusia . El articulo 12 del vigente C6digo penal establecia que
ias medidas de defensa social de caracter judicial correccional no
-eran aplicables a los menores de dieciseis anos y que estos solo po-
~dian ser sometidos a medidas de caracter medico-pedagogico im-
puestas por las Comisiones para menores . Esta disposici6n fue de-
rogada por disposici6n del Comite Ejecutivo Central de la U. R .
S. S . de 7 de abril de 1935, conforme a la cual los menores a par
fir de los doce anos que hubieren cometido graves delitos (homici-
dios, mutilaciones, lesiones, robos, etc .) seran juzgados por los
Tribunales penales, que aplicaran las medidas de castigo penal. Por
decreto de la Presidencia del Soviet Supremo de la U . R. S. S . de
io de diciembre de 1940, quedaran tambien sometidos a las medi-
das penales comunes los menores de mas de doce anos que hayan
ejecutado hechos que puedan originar accidentes ferroviarios . Pos-
teriormente, un decreto del Presidente -del Soviet Supremo de
31 de mayo de 1941, dispuso que para los delitos no previstos en
las dos disposiciones anteriores los menores seran responsables a
partir de catorce anos . Asi, pues, la mayoria penal comienza a los
catorce anos, con excepcion de los delitos antes mencionados, en
cuyo caso dicha mayoria se retrotrae a los doce anos (27) .

Su.ecia . Los menores de quince anos no estan sometidos a la
ley penal (capitulo V, articulo i .° del C6digo penal). Con arreglo
a una ley de i9o2, seran entregados al Consejo de Proteccion de
la Infancia . Si el culpable tiene mas de quince anos y menos de
dieciocho, puede el Consejo de Proteccidn de la Infancia dispo-
ner su internamiento en tin establecimiento de educaci6n o aplicar
otra medida educativa. Conforme a la ley de 15 de junio de 1935,

(25) MAURACH : Grandriss des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Wolfenb6ttel y
Hannover, 1948, Pags . 173 y sips . WELZEL : Das dentsche Strafrecht in seinen
Grwndzugen. . Berlin, 1949, PAP. 132 y sigs . E. CUE.LO CAL6x. : Et nuevo De-
recho penal jrxvenil en Alemarlia, en aRev . de la Facultad de Derecho de Ma-
drid)), 1943, Pigs . 25 Y sigs .

(26) Die derzeitige situation der Jatistiz in der Sowjetisclie Besatz+mgszone,
Bonn, 1951, Pag. 22 .

(27) MAURACH : Die Sowletimion. ina Kampf gegen die Kinderkriminalitiit, en
«1Vlonatschrift fiir Kriminal-psychologie», 1936, pags . 2i~ y sigs . ; mismo autor
Die BekdMpfwng der Ingendskrim.inalitat in der Sowjettinion en aMonatschrift
fur Kriminalbiologie», 1939, pigs . 130 y sigs . ; FoNTFYNE : Code Penal de la Re-
p1tblique Sovietique Federative Socialiste de Riwsie . Bruselas, I95I, paginas
27 y 1o7.
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-entrada en vigor el r .1, de enero de i938, los menores de dieciocho
a veintiun anos podran cumplir sus condenas en prisiones especia-
les reservadas para jovenes, pero estos pueden tainbien ser trata-
dos por el Consejo de Proteccion de la Infancia (28) .

Noruega. Los menores de catorce afios no son punibles (ar-
ticulo 46 del C6digo penal), y son confiados 'a los Consejos de
Tutela, que los someten a medidas educativas . Desde los catorce
afios son punibles, pero hasta los dieciseis la pena puede ser acorn
panada de, medidas educativas o reemplazada por, ellas . Tratando-
se de los menores comprendidos entre estas edades, el Ministerio
publico, de acuerdo con la Sec . 85 del Codigo de . procedimiento
criminal de 1887, puede desistir de su persecucion penal, en cuyo
,caso son confiados al Consejo de Tutela . Los menores de dieciocho
anos son punibles, pero conforme al articulo 45 del Codigo penal,
1a_ pena se atentia cons iderablemente (29) .

Dinamarca. Los menores de quince anos no son punibles' (ar-
ticulo 15 del Codigo penal) y quedan sometidos a los Consejos de
Proteccion de la Infancia . Desde los quince a los veintitin anos los
menores cuyo delito deba considerarse como resultante de tenden-
Icias criminales, de inclinacidn a la vagancia o del influjo de malas
companias, seran condenados a internamiento en una prision-es-
,cuela (articulos 41 'y siguientes del C6digo penal) . Tratandose de
muchachos de quince a dieciocho anos culpables de 1-eves delitos,
,el Ministerio publico puede abstenerse de perseguir el recho y con-
fiar el menor a los Consejos de Proteccion de la Infancia . Los de
quince a veintiun anos, en ciertas circunstancias pueden tambien
-quedaf sometidos a estas autoridades (30) . ,

Finlandia . Los menores de siete anos no son punibles . A los
.quince anos comienza la mayoria penal. Desde los siete a los
quince anos los menores pueden ser internados en establecimientos

(28) TxORTEN SELrax : Recent penal legislation in Schwelen . Estocolmo,
1947, pigs . 9 y sigs . ; Comunicaci6n de TORGNY LINDBERG al XII COngreso

Internacional Penal y Penitenciario (La Haya, I95o) . sobre la cuest:6n (Trogre-
-sos realizados en el tratamiento penitenciario de los adolescentes delincuentes))
(Reformatorios, Instituciones Borstal, Prisidn-escuela, etc .) ; GuNNAR THURtN

La reforme naedoise de l'execiction des peines, en aRecueil de documents en ma-
tiere p6nale et penitentiairen, 1948, marzo, pigs . 124 y sigs . : STRAIII, : Les nov-

aelles lois suedoises contre la crinainali~te juvenile, en cRev . de Science criminelle

et de llroit penal compard», 1938, pigs . 433 Y sigs .
(29)' Comunicacion HARBER al XII Congreso Internacional Penal y Peniten-

ciario (La Haya, I95o), Preparatory Paperts, IV . La Haya ; E. Broscx : Con-
seds de Protection de C'Enfance en Norvege, Societe des Nations . Ginebra, 1937 .

'pagina 41 .
(3o) Comunicacion de T . HAARLov al XII Congreso Internacional Penal

Penitenciario sobre la cuestifin «Si la proteccifin de la infancia mora'.mente aban-
-donada debe ser confiada a un tribunal o a un organismo de caracter no judicial,
Si los Tribunales encargados de juzgar a los ninos y a los adolescentes deben
de ser conservadosn, Preparatory Papers, IV, La Haya ; comunicac:on de RAGE
HANSER al misma Congreso sobre el tema aProgresos realizados en el trata-
miento penitenciario de los adolescentes delincuentesn (Reformatorios . Institu-
tciones Borstal, Prisi6n-escuela, etc.) . Preparatory Papers, IV, La . Haya .
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publicos de educaci6n . De los de quince a dieciocho anos se les
aplican las penal establecidas en el Codigo penal con una conside-
rable atenuacidn (capitulo III, articulo r del Codigo penal) . La ley
de 31 de mayo de i940 ha restringido la aplicacidn de las penal
de prisi6n para los jdvene's delincuentes, sustituyendolas por me
didas educativas . Conforme a la ley entrada en vigor en z .° de ene-
ro de 1943, el Ministerio publico puede desistir de la persecucion
de los delincuentes menores y el Tribunal puede suspender condi-
cionalmente la condena (3i) .

Portugal . El regimen de los menores delincuentes se halla re-
gulado principalmente por el Decreto de 27 de Mayo de 1911 y por
los Decretos de 15 de mayo de 1925 y de 5 de marzo de 1928 . La
mayoria penal comienza a los dieciseis anos, y hasta esta edad los
menores estan sometidos a la competencia de las Tutorial de In-
fancia, que les aplican medidas educativas desprovistas de sentido
penal (32) . Los mayores de dieciseis anos son responsables penal-
mente y recluidos en prisiones-escuelas creadas por decreto-ley de
28 de mayo de 1936 sobre la organizacion de los servicios de prisio-
nes (articulos 74 y siguientes) (33) . Para los menores de dieciocho
anos y de veintiuno, el C6digo penal senala penas atenuadas (ar-
ticulos rob y 107, respectivamente),

Espaiaa. Los menores de dieciseis aiios no son imputables (ar-
ticulo 8.°, 2 .° del C6digo penal) . Los delincuentes -de esta edad
son entregados a los Tribunales Tutelares de Menores (ley de i3
de diciembre de 1940, texto refundido por decreto de ii de junio
de 1948), que les aplican medidas puramente .reformadoras . Los de
dieciseis ahos a dieciocho quedan sometidos a las normas comunes
del C6digo penal, pero la pena aplicable es objeto de ;ran atenua-
cion ; el Tribunal, conforme a to dispuesto en el articulo 65 del
C6digo penal, podra sustituir la pena impuesta por Internamiento
en instituci6n especial de reforma (34) .

Mejico . La mayoria penal esta fijada en los dieciocho anos . A
los menores de dieciocho anos no se les aplican ]as medidas pena-
les comunes, sino medidas de educaci6n, de reforma o de curacion
(articulos ijg y siguientes del C6digo penal) . Estas medidas son

(3i) HE;LASN'UO, en Reprint from Yearbook of the Northern Associations of
(;rnreirwlist 1948-1949 . Estoeolmo Ig5o, pag. XXXVI ; TAULLRI : Reprint from
Yearbook of the, Northern, Associations of Criminalist 1949-r9jo. Estocolmo,
i95o, pags . XXV y sigs . ; ARVFLO : Finlande, No?tvelles dispositions legislati-
ves penales ell 1939-1940, en aRecueil de documents en matiere penale et peniten-
.tiairen . Berna, 1943, pags . 237 y sigs . ;.? '

(32) Prof . BF1.EZA DOS SANTOS : Regime juridico dos inenores deliiiquentes
era Portugal. Coimbra, 1926 ; D'OLIVEMS : Les delinqaants niiibeurs de 16 a 2T
ans au Portugal, en «Bull, internationale de la Protection de 1'Enfancen, 1936,
paginas 1634 y sips .

(33) BELFZA DOS SANTOS : Nova Organizasdo prisional portugaesa . Coimbra,.
1947, 09s. 13 y sigs .

(34) T. Ds A. Gnxcin Y GARCiA : Conzentario a la ley y regiameuto de Tri-
bunales Tatelares, de 3lenores . 'Madrid, 1943 .
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aplicadas por los Tribunales de menores (su ley organica de 22 de
abril de 1942 ; los procedimientos seguidos por estos Tribunales
estan determinados por el Codigo de Procedimientos penales para
el Distrito y Territorios federales, articulo 389 y siguientes) (35) .

Argentina. El menor de catorce afios no es punible . Si resultare
peligroso dejarlo a cargo de sus padres, tutores o guardadores
sera internado en un establecimiento destinado a correccien de
menores (articulo 36 del Codigo penal) . Los menores de catorce
a dieciocho afios podran serlo en establecimiento de correcciun o
castigado con las penas comunes, que seran penas atenuadas libre-
mente por el Tribunal (articulo 37) . La ley de Patronato de Meno-
res de 21 de octubre de i9J9 da amplias facultades a los jueces
criminales y correccionales para tomar las medidas mas adecuadas
a la reforma del menor (36) .

De la anterior exposicien del regimen juridico de 1-os menores
delincuentes en cierto mtmero de paises aparece claramente su di-
versidad, entre otras podrian senalarse las siguientes notas carac-
teristicas

Ciertos paises establecen una minoria penal absoluta, durante
la que el menor queda sustraido a todo genero de represion penal
(Inglaterra, hasta los ocho afios ; I.talia, hasta los catorce afios ;
Suiza, hasta los seis anos ; Alemania, hasta los catorce anos ; Sue-
cia, hasty los quince afios ; Noruega, hasta los catorce afios ; Di-
namarca, hasta los quince afios ; Finlandia, hasta los siete anos
Espana, hasta los dieciseis afios ; Argentina., hasta los catorce
anos) . Algunas legislaciones mantienen el criterio del examen
discernimiento del menor como base de la punibilidad del menor
(Alemania, Inglaterra, Italia), mientras que la mavoria prescin-
den de su investigacien e imponen medidas educativas o penas
especiales (37) .

Ciertas legislaciones, hasta los dieciseis 'anos,- imponen sola-
mente medidas de educacien v de reforma (Belgica, Portugal, Es-
pana) ; otras, ademas de lash medidas educativas preven medidas
penales especiales diferentes de las aplicables a los adultos (Ale-
mania, Suiza, Suecia, Dinamarca) . En determinados paises, ade-
mas de las medidas educativas, tratandose de menores peligrosos o
culpables de delitos graves, es posible la imposicion de las penal
comunes (Holanda, Be1gica), incluso las de mayor gravedad (Ale-
mania, desde los catorce afios ; Francia, desde los trece anos,
y desde los dieciseis la pena de muerte ; en Inglaterra la pena de

(35) CARRANCA y TRUJI~LLO : Derecho Penal Mexicano . Parte General, tomo 11',
Mexico, 1950, pigs . 243 y sigs .

(36) SOLER : Derecho penal argentin .o, tomo 11 . Buenos Aires, 1945, pagi-
nas 48 y sigs . ; GONZALez ROURA (h .) : Legislation. penal para mencres. Buenos
Aires, 1932 .

(37) Sobre esta cuesti6n, vease PEREZ VITORIA : La Minoria. Penal, pagi-
nas 63 y sigs . ; E. CUELLO CALCrr : Derecho Penal, io .a ed . Barcelona, 195I,
pagina 436, nota 6.
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muerte puede imponerse a los mayores de dieciocho anos), en al-
giun pais el regimen penal aplicable a la mayor parte de los me-
nores es el regimen penal comun (en Rusia se aplica a los ma-
yores de doce y de catorce afios) .

La regla general es la aplicacion de medidas de education ; la
exception, solo aplicable a ciertos delincuentes, es la imposition
de penas del Derecho penal comun, aunque ampliamente atenua-
das . Quedan, pues, todavia los menores, si bien en ca.3os excepcio-
nales, sometidos al Derecho penal con pleno sentido represivo. Por
esta razon no es justo proclamar, como to han hecho no . pocos
autores, y entre ellos celebres penalistas (Dorado Montero, argon
Garraud), sin contar otros de menor reputation, yo mismo entre
ellos (38), que el nino ha salido del Derecho penal, que el Derecho
penal ha desaparecido para los ninos y jovenes delincuentes ; no,,
los adolescentes no han salido por completo del cameo represivo
y menos aun los jovenes delincuentes, ni creo deseable por altar
razones de justicia y de protection social semejante liberation ab-
soluta de las normas penales . Ciertos adolescentes y jovenes cri-
minales peligrosos deben continuar dentro del ambito penal, some-
tidos a un Derecho penal especial .

V . MEDIDAS APLICADAS PARA EL TRATANUENTO DE LOS MENORES

DELINCUENTES

Las principales rnedidas aplicada~ para el tratamiento de los.
menores delincuentes son

A) Tratamiento en la familia . Libertad vigilada o regimen de-
prueba (oProbationo).

La libertad vigilada o regimen de prueba consiste en dejar al
menor en su propio hogar bajo la vigilancia de un funcionario en-
cargado de esta mision . Charles L. Chute, Secretario de la ((Natio-
nal Probation Association)), de America, describe asi esta medida
El sistema de prueba puede definirse, en to relativo a los menores,.
como un sistema de tratamiento del nino delincuente, o, en su caso,
de los ninos descuidados o abandonados por sus padres, por medio~
del cual el nino y sus padres permanecen en su ambiei:te ordinario
y en amplia libertad, pero sometidos durante un periodo de prueba
al vigilante cuidado y a la influencia personal del oficial del Tribu-
nal denominado oficial de prueba ((Probation officer)) (3g) . El re-
gimen de prueba, dice Watson, no consiste solamente en despertar
confianza en el delincuente, sino en conducirle, guiarle y educarle
sin quebrantar la base normal de su vida familiar (40) .

(38) E. CUE.LO CAL6N : Crimimalidad infaaatil y juvenil, pags . 69 y sigs .
(39) Probation in Children's Cosarts, publication del U. S. Childen's Bureau,

1921, pag. 7-
(4o) The Child and the Magistrate . Londres, 1942, pag. rig.
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Su origen es de caracter juridico . \'acio de la practica de sus-
pender las sentencias en casos de condena a penas de prision cuan-
do de esta se esperaba escasa o ninguna eficacia . Los Tribunales
en vez de ejecutar la - sentencia pronunciada podian aplazar inde-
finidamente su ejecucion y dejar al condenado en libertad con la-
condicion de observar buena conducta, sometiendole a la inspeccion
y vigilancia de un funcionario . Esto es to que hoy se llama sus-
pension conditional de la pena o condena conditional . Fred R.
Johnson, je ¬e del Servicio de prueba de Detroit, identifica la sus-
pension de la pena con la ((probation)), que define como la suspen-
sion de la sentencia- definitiva en un caso concreto, dando al delin-
cuente ocasion .para mejorar su conducta como miembro de la
comunidad y sometiendole a las disposiciones que el Tribunal im-
ponga y bajo la vigilancia y guia amistosa de un oficial de prue--
ba (4i) . Pero a pesar de las semejanzas entre condena conditional
y sistemas de prueba hay entre ellas importantes diferencias . Aque-
ila presupone una sentencia que queda en suspenso, en el sistema.
de libertad vigilada, tal y como se aplica a los menores, no se pro-
nuncia condena; el menor queda en libertad, aunque vigilado . En
la condena conditional, si durante el periodo de prueba el culpable:
delinque de nuevo o tiene mala conducta, se aplica la pena que ha
quedado en suspenso, mientras que en la libertad vigilada en caso
de mal comportamiento del menor se le impondra la pena o la
medida educativa que el juez determina . La condena conditional
existe con o sin ((probation)) ; puede imnonerse con la condition de-
quedar sometido a la vigilancia de una persona designada por el
Tribunal o sin esta condition.

Tiene asimismo el regimen de prueba -ran semejanza con la.
((recognizance)) del Derecho ingles (42) . Conforme al ((Probation
Offenders Act)) i9o7, el sometido a esta medida queda durante un
periodo de prueba bajo la vigilancia de una persona que, vela
por el cumplimiento de las condiciones imptiestas al culpable por
el Tribunal .

El sistema de prueba nacio en los Estados Unidos . Desde 1861
a 1867 existio en Chicago tin funcionario autorizado para someter
a los menores al regimen de prueba ; tnas tarde, en 1878, en Mas-
sachussetts fue regulado por una ley (43), En Europa aparecio por
vez primera en Inglaterra, establecido por la citada ley ((Probation
Offenders Act)) 1907 . En el momento presente se aplica en gram
niimero de paises .

(4i) Probation for Isvenile mid Adidt . Nueva York-Londres, iq28, pig . 3.
(42) ?vledida consistente en el compromiso contraido, con c sin caution, .

ante el juez por el culpable de tin hecho punible que se compromete por tin pe-
riodo de. tiempo a tener buena conducta y a comparecer ante aquel magistrado
cuando sea requerido para,imponerle la pena debida en caso de incumplimiento
del compromiso .

(43) Sobre su origen y desarrollo, TAPPAN : Juvenile Delincuency, Nueva
York-Toronto-Londres, 1949 . gags . iii v sigs . ; SUTHERLAND : Prinriples of Cri-
Yninology . Chicago, 1939, Pags . 383 y sigs .



260 Eugenio Cuello Calon

La aplicacidn del sistema de prueba en los diversos paises se
efectua con arreglo a ' las normas siguientes

En Inglaterra esta. regulado por el ((Probation of Offenders
Act)) 19o7, reformado por el ((Criminal justice Administration Act))
1914, el ((Criminal justice Act)) 1925 y el ((Criminal justice Act))
1948. Se aplica a los delincuentes, cualquiera sea su edad . Los
Tribunales para menores (((Juvenile Courts))) poseen servicios de
prueba, y en las grandes ciudades funcionarios de prueba ((<Proba-
tions Officers))) . Son nombrados por los jueces o por los Comites
de prueba ; en Londres, por el ((Home Office . Conforme al ar-
ticulo 33 de las ccProbations Rules)) de 4 de junio de 1933, para
su designacidn se tendran en cuenta las condiciones de caracter y
la personalidad del candidate, su preparacidn especial, su expe-
riencia y aptitud fisica . Algunos son profesionales (full-time Pro-
bation Officers) y perciben una retribucion, Los Tribunales utili-
zan tambien los servicios de los agentes de sociedades particulares,
que son en todo o en parte pagados per estas .

De acuerdo con to dispuesto en el ((Criminal justice Act)) 1948,
Sec . 4, acordado el regimen de prueba se designara la ((petty ses-
sional division)) (44), a que queda asignado el culpable . Este Tri-
bunal le notificara las condiciones de vida que se le imponen y los
requisitos a cuyo cumplimiento viene obligado . Si el sometido a
prueba cumple las condiciones impuestas, el hecho delictivo se
considera come no ejecutado, en case contrario es conducido per
el «Probation Officer)) ante el Tribunal, que le impone la pena o
la medida adecuada . El plazo de prueba es de tres anos come
maximo .

El ((Criminal justice Act)) 1948 autoriza al Tribunal a someter
a este regimen a los delincuentes (no locos) sobre cuyo estado men-
tal haya recaido dictamen medico (45) .

En Belgica, el sistema de prueba o libertad vigilada fue intro-
ducido per la ley de i5 de mayo de 1912 para la Proteccion de la
Infancia . Los funcionarios encargados de este regimen, «delega
dos de proteccion de la infancia», son nombrados per el Juez de
nines . Existen delegados permanentes que son retribuidos, pero la
mayoria son voluntaries y no reciben retribucidn ; algunos siguen
curses en las Escuelas de servicio social .

En Francia, la libertad vigilada esta regulada per la orde-
nanza de z de febrero de 1945, modificada per la ley de 24 de mayo
de iq5i . Puede aplicarse per el Juez de niilos o per el Tribunal para
nines para la instruccidn del asunto o come medida definitiva . Su
dttracidn no puede pasar de la epoca en que el menor cumpla vein-
titin afros . El menor queda en libertad confiado a sus padres, o

(44) Tribunal de Jurisdicci6n Sumaria integrado per dos o lnas jueces de
paz que generalmente celebra una sesi6n semanal.

(45) Sobre el regimen de Probation en Inglaterra, vease ELicJN : English
Juvenile Courts . Londres, ro38, pigs . 162 y silts . ; WATSON : The Child and the
Magistrate, pigs 112 y silts .
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una persona caritativa, o a una obra privada ; queda sometido a'
control del delegado y debe observar la conducta que este le sena-
la ; no puede cambiar de residencia ni ausentarse sin su autoriza-
ci6n . Si quebranta estas reglas o tiene rnala conducta podra ser
sometido a otra medida, Los delegados son nombrados por el
Juez de ninos y no perciben remuneracion, pero existen delegados
permanentes retribuidos nombrados por el Ministro de Justicia,
que deben reunir ciertas condiciones determinadas por el Decreto
de 15 de octubre de 1951 .

En Suecia, el regimen de prueba esta regulado por Ley de 28
de junio de 1918 . El plazo de prueba es de uno a tres anos, du-
rante el cual el sometido a prueba debe tener buena conducta, evi-
tar malas companias, etc. El delincuente es colocado bajo la vigi-
lancia de uno de los agentes designados por el Tribunal . Hay dele-
gados pagados por el Estado, pero no son profesionales . La ley
de 2o de mayo de 1949, que modifica la ley de 15 de mayo de 1912,
precisa la misi6n de los delegados de proteccion de la infancia
en to referente a informacion, colocacion y vigilancia de ninos.

En Noruega, el funcionamiento del regimen de prueba esta
reglamentado por disposicion de 26 de enero de 1923 . Existen fun-
cionarios retribuidos y voluntarios, que no perciben retribuci6n.

Suiza. Los menores de seis a catorce anos pueden, si son per-
vertidos, o abandonados, o en peligro de serlo, ser sometidos a
libertad vigilada (articulo 84 del Codigo penal) ; los de catorce a
dieciocho anos pueden ser sometidos a vigilancia (art . 91) .

Holanda. La ley de 13 de diciembre de 1915 establece la li-
bertad vigilada para los menores de dieciocho a veintiun anos y
para los adultos ; la ley de 24 de noviembre de 1924 autorizo la co-
locacion de los menores de dieciocho anos en libertad vigilada . Los
funcionarios son pagados unos por el Estado, otros por sociedades
privadas .

En Portugal esta regulada por los decretos de 27 de mayo de
igi r y r t de mayo de 1925. La sumisi6n a la libertad vigilada es
acordada por la Tutoria de Infancia . Los delegados y agentes de
vigilancia son de dos clases, los que son funcionarios publicos y
estan pagados por el Estado, y los particulares, que desempenan
sus funciones a titulo gratuito (46) .

En Espana, esta materia se rige por la ley de Tribunales Tute-
lares de Menores de 13 de diciembre de 1940, texto refundido po,
decreto de ii de junio de 1948, articulos 17 a ig, y por el regla-
mento de 22 de julio de 1942, texto refundido por decreto de it
de junio de 1948, articulo it . La sumision del menor a la libertad
vigilada es ordenada por el Tribunal Tutelar, el cual acordara qm:
un delegado se encargue de la vigilancia del menor y de la perso
na, familia, sociedad o establecimiento a cuya custodia haya sido

(46) Sobre el sistema de prueba en Europa, T. W. TROUCHT : Probation in
Europa. Oxford, 1927 .
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confiado . La Ley no determina el plazo de duracion de la libertad
vigilada, por to que quedara al arbitrio del Tribunal, pero nunca
podra durar mas ally del momento en que el menor cumpla los
veintiun anos . Los delegados seran personas de uno a otro sexo,
mayores de veintitres anos y de reconocida moralidad . Los hay de
tres clases : profesionales, que son funcionarios tecriicos retribui-
dos y especializados por haber seguido cursos de especializacion
o por otros medios , los llamados de «vocacion social)), que pueden
ser tecnicos o no y ser gratificados' o prestar sns servicios gratui-
tamente, y los denominados ((cooperadores», que no poseen espe-
cializacion y son gratuitos (47) .

En casi todos los paises las condiciones impuestas a los meno-
res por los delegados encaraados de la libertad vigilada son que
el menor tenga buena conducta, que trabaie o asista a la escuela,
que no frecuente cinematografos a otras diversiones donde peligre
su moralidad ; abstenerse del use de bebidas alcoholicas y del
tabaco ; tambien suele imponersele la obligacion de asistir los
dias festivos a determinados espectaculos sanos o a deportes or-
ganizados por las sociedades protectoras de la infancia . Asuntos
de no poca importancia en la vida del menor son sus pasatiempos
y diversiones . Las distracciones perjudiciales ; cine, salas de baile,
juegos de azar, literatura obscena y polliciaca son importantes cau-
sas directas e inmediatas de la delincuencia juvenil, asi es necesa-
rio que los delegados se ocupen seriamente de esta cuestion, vigiien
las diversiones del menor y el inodo como este ocupe sus horas, libres ..

La forma mas eficiente y provechosa de la vigilancia encomen-
dada a los delegados es la visita del nino en su propio hogar. En
Norteamerica emplease tambien tin procedimiento consistente en el
encuentro periodico del oficial de prueba con el menor en tin lugar
determinado para conocer su vida v conducta, informacion que
completa con las noticias suministradas por sus padres, maestro,
patrono, ministro religioso, medico, sistema que se emplea en ]as
localidades donde .los oficiales de prueba tienen machos menores a
su cargo (48) . Pero, sin duda, es preferible la visita del menor en.
su misma casa, sistema que favorece tin intimo contacto con 6l, crea
entre ambos familiaridad y confianza, pone al delegado en relacion
con sit familia, dandole asi ocasion de conocer su medio familiar,
to que le permite ejercer un benefico influjo sobre sus padres y
familiares y elevar su moralidad, apaciguar discordias domesticas,
orientarles en la conducta que han de seguir con el nino y hasta
darles instrucciones encaminadas a proteger su salad. Si el menor
asiste a_ la escuela debe el delegado ponerse en relacion con lo;
maestros, informdndolos de stt conducta, y si trabaja debera infor
marse de su patrono .

(4y) Vease TOIr,is DE A . GAucfA v GARCiA : 'Contentarios a la Ley y Regla-
niento de 7'ribunales Tutelares de Menores, pigs . rig. y sigs .

(48) Lou : Juvenile Courts in the United States . Chapel Hill . 1927, pagi-
na 153 : JOHNSON : Probation for Jirvenilcs and Adnlt, Fag. .48 .
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La libertad vigilada tiene ~tambien un aspecto higienico y tera
peutico de gran interes . Muchos de los menores delincuentes pre-
sentan anormalidades fisicas y psiquicas que en Bran mtmero de ca-
sos constituyen la causa mas directa e inmediata de su conducta an-
tisocial, cuando el delegado descubra estos defectos,debe procurar
que sear sometidos a un examen medico adecuado . Otros muchl-
chos necesitan ser tratados a causa de enfermedades sexuales, ma-
chos presentan enfermedades de la vista, oido, de los dientes, pa-
decen vegetaciones adenoides, etc., todos estos menores, por to co-'
miin descuidados por sits padres, exigen cuidados especiales y el
delegado ha de procurar que reciban el tratamiento medico que
su estado requiera.

No todos los ninos pueden ser sometidos a la libertad vigilada .
Es preciso seleccionarlos, no sobre la base de la gravedad del he-
cho realizado, sino valorando su personalidad y, sobre todo, la
moralidad de su ambiente familiar . No es posible perinitir la con-
tinuacion de nn nitio en sit propio hogar, sino cuando este rettne
stificientes condiciones de moralidad que garanticen que no estari
expuesto a influencias corruptoras, que no sera abandonado ni des-
cuidado . Si se trata, de una familia inmoral no es aplicable esta
medida . Tampoco en el caso de familias desprovistas de recursos,
cuando el padre y la madre trabajan fuera de la casa familiar y no
pueden atender iii cuidar a sus hijos . Para dejar con los suyos a un
menor es preciso que tenga un hogar normal, en el que sus padres
pueden vigijarle y conocer su vida . La libertad vigilada tambien es
aconsejable en los casos de mal ambience extrafamiliar, cuando el
nino tiene ainistades peligrosas o sufre perniciosas influencias de
la calle, pero siempre es requisito indispensable que el hogar sea
limpio y moral, y que el padre y la madre esten alerta y vigilen los
peligros que acechan a sus hijos .

Este, regimen es adecuado para los menores que delinquen por
vez primes si su conducta no acusa una grave depravacion moral.
Asimismo se considera indicado para los ninos que han sido inter
nados en instituciones cuando retornen a la casa paterna, entonces
parece conveniente que al dar los primeros pasos en la vida de li-
bertad tengan a su lado una persona que vele por ellos, que les
oriente y sostenga en los criticos momentos en que vuelvan a ha-
llarse ante las mismas tentaciones y sugestiones que fueron causa
de su mala conducta anterior .

La libertad vigilada no debera aplicarse a los afectos de anor-
malidad mental grave (49), ni a los sujetos amorales, ni a los pro-
fundamente corrompidos y desmoralizados (5o) .

(49) El Dr . $iuTri, Profesor de Psiquiatria de la Universidad de \Tapoles
en el Primer Congreso 1nternacional de Tribunales de 1`4enores, declaraba in-
aplicable la libertad vigilada para Jos amorales delincuentes por enfeimedad men-
tal (dementes precoces, epilepticos, histericos, etc.), todos Jos cuales necesitan
tin tratainiento asilar ; escluia tambien a Jos amorales delincuentes por defecto
de evolucion mental, entre ellos a Jos ineducables, a Jos educab!es necesitados
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Eje del sistema de prueba son los funcionarios encargados de
su aplicacion ; sus resultados, su valor y utilidad social depende,
sobre todo, de las cualidades de aquellos . No solo han de poseer
dotes de tacto, prudencia, simpatia, paciencia sin limites y perse-
verancia unidas a una amplia comprension de las necesidades del
nino y capacidad suficiente para remediarlas, deben, ademas, po-
seer una preparaci6n tecnica adecuada a su mision, una prepara-
cion cientifica en materias de psicologia infantil, criminologia9 pe
-dagogia correccional y legislacion relativa a la infancia (5i) .

Al sistema de prueba se le reconoce extraordinario valor. Evitk
a los menores la imposicion de penas y en particular los peligros
de las penas de prision, y evita, sobre todo, la ruptura de la uni-
dad familiar . Si el ambiente domestico es sano, la familia perma-
nece intacta, sus miembros no tienen que separarse, el hogar no
se extingue . El menor continua en su ambiente natural, no pierde
los habitos de su vida ordinaria (siempre que no le sea perjudiciai
su conservacion), ni su trabajo, si ya tiene ocupacion, Pero no solo
causa beneficos influjos sobre el menor, sino tambi-en sobre sus
padres, a quienes el funcionario encargado de la vigilancia puede
orientar en asuntos de su propia vida y capacitarles para cooperar
a la reforma del nino . '

Su importancia es puesta de relieve por los autores . El regimen
de prueba, dice Lou (52), constituye una parte integral y vital de
la labor del Tribunal juvenil, «es la clave del arco que soporta su

de metodos ortofrenicos y a los afectos de amoralidad congenita. Por el con-
trario, la reputaba iutil para los ligeramente deficientes, para los menores anorma-
les por falta Ze educaci6n o de educacion suficiente dotados de inteligencia
normal, para los amorales de ocasi6n (menores dotados de conciencia etica apta
para dirigir su vida en condiciones oreinarias para que a causa de ru tempe-
ramento hiperestesico, quebrantan la ley cuando una circunstancia emocional
hiere su espiritu) . Comunicaci6n al Primer Congreso Internacional de Tribu-
nales para nifios . Actes du Congres, pigs . 564 y sigs .

(5o) Los mismos criterion se aplican a la libertad vigilada en caso de delin-
cuentes adultos . L. Gira_iN y L. HILL : Succes and failure of adults probationers
in Wisconsin, en (Journal of Criminal Law an Criminologyz, iq4o, marzo-abril .
paginas 8o7 y sigs ., como resultado de un estudio sobre gran mimero de indivi-
duos sometidos a prueba bajo vigilancia de Probation officers, sostienen que
s61o deben ser sometidos a este regimen aquellos que por sun antecedentes indi-
viduales y familiares, por sun tendencies y caracteristicas psicofisicas ofrezcan
cierta garantia de readaptaci6n social .

(51) En los Estados Unidos en 1923, el Childen's Bureau y la National Pro-
bation Association exigian para este personal cualio'ades analogas : educacion
profesional, experiencia, dotes de caracter, tacto y simpatia . Juvenile Court
Standard, U. S. Childen's Bureau Publications, Report of Commitee, num. i2: .
1923, pig. q . En las mismas cualidades insiste TAPrnx : Juvenile delincuency,
pagina 339. Para la formacion profesiorial de los probation officers existen en
los Estados Unidos instituciones en las que se din cursos especiales sobre tro-
bation, entre otras, en la cNew York School of Social Workn, en la a0hio
State University)), en la aUniversity of Michigan)) . Vid. J. R. JOHNSON : Probation
for Juvenile and Adults . Nueva York, 1928, pigs . 24 y sigs . ; Lou : Juvenile
Courts in the United States, pig. 81 .

(52) Juvenile Courts in the United States, pig. 147. ,
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edificio». ((El establecimiento del regimen de libertad vigilada en
las diversas leyes organicas de los Tribunales para ninos, escribe
Wets, constituye el eje de estas legislaciones y la iniciativa mas
original de su concepcion» (53) .

B) Tratamiento fuera del hogar,

a) Colocaci6n en fam~lia.

Cuando no es conveniente la permanencia del menor en su pro-
pio hogar por ser este inmoral o delincuente, se impone la nece-
sidad de colocarle fuera de 6l . Entre los varios metodos de trata-
miento fuera del ambiente familiar uno de los que gozan mayor re-'
putacion es la denominada «colocacion en familia» . Consiste en co-
locar al menor como miembro de ella en una familia donde halle
una vida domestica sana y normal . Asi se mantiene al nino en el ;
medic, natural y beneficioso de la familia, evitando el internado en
instituciones que,siempre constituye un ambiente artificial en el qut
se halla alejado de la vida real, mientras que la colocacidn en fa-
milia le pone en intimo y continuo contacto con ella . ((El interna-
miento, dice Wets, por excelente que sea, nunca podra'reunir las
condiciones familiares que un medio sano y honorable puede pro-
porcionar al nino desgraciado_ . . La colocacion familiar promete a'
nino delincuente, to que le falta generalmente : un ambiente nor-
mal» (54) . ((La colocacion en familia (othe foster family-home
care))), dice Lou, es el mejor tratamiento para el nino cuyo pro-
pio hogar es inadecuado, le da la posibilidad de vivir una vida de
familia normal, le salva de la vida artificial de las instituciones v
le aleja de las influencias corruptoras de su anterior ambiente» (55) .
A estas ventajas se unen la facilidad que se otorga al menor para
aprender un oficio y la ganancia de un pequeno peculio que le aytt-
dara a organizar su vida, y su coste relativamente mddico (56) .
El IX Congreso Penitenciario Internacional (Londres, 1925), que
estudio con gran detalle la colocacion en familias delincuentes,
acordo up voto favorable a su adopcion y establecio normas para
la aplicacidn de esta importante medida de tratamiento (57) .

No es aplicable a todos los menores. Desde luego, quedan ex-
cluidos los profundamente depravados y pervertidos y los ataca-
dos de enfermedades contagiosas, pues todos ellos pueden ser cau-
sa de graves perturbaciones en su nuevo hogar, sobre todo si hay

(53) L'Enfant de Justice. Bruselas, 1928, pig . 55 .
(54) L'Enfant de Justice, pag. 251.
(55) Lou : Juvenile Courts in the, United States, pag. 168.
(56). En Inglaterra . se valoraba en 70 libras el coste anual de un nino en

una escuela industrial, mientras la colocaci6n en familia, comprendiaos los gas-
tos administrativos, se evaluaba en 40 libras . Aetes du Congres Pernitemiaire III-
ternatzonal de LovAres, vol . IV, Groninga, 1925, Pag. 465.

(57) A ctes du Congrcs, vol. I b. Berna, 1927, p"g. 57 .
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nifios en e1 . Tambien los anormales fisicos o psiquicos necesitados
de tin tratamiento en instituciones especiales (58) . Sin embargo,
existen paises como Holanda y Escocia, donde se practica la co-
locaci6n en familia de los defectuosos mentales (59) . En casos de
leve anormalidad este tratamiento no puede presentar inconvenien-
tes, pees es posible dar a las familias normas para sit trato y vi
gilancia .

Las familias donde los menores hayan de ser colocados deben
de ser objeto de selecci6n cuidadosa. En principio se considera pre-
ferible la colocacion en familias campesinas, pues la vida y las fae-
nas del campo son mas sanas y su ambiente mas moral que el de la
ciudad, las tentaciones y excitaciones al delito son menos frecuen-
tes . Por otra parte, el niito, una vez adaptado al medio agricola,
arraiga en e1 definitivamente . Sin embargo, en ciertos casos, cuan-
do el menor gane su vida en una profesion dificilmente prac-
ticable en el campo, es aconsejable su colocacion en la ciudad,
pero entonces sera preciso contrarrestar el mayor peligro del am-
biente con una vigilancia mas cuidadosa.

Es preciso que las familias presenten todo genero de garantias
en cuanto a su moralidad. Quedan descartadas- aquellas en las
que domine el alcoholismo, la inmoralidad sexual u otro genero de
vicios, o la vagancia . Debe exigirse ademas una salud fisica nor-
mal, por tanto deberan evitarse las colocaciones donde haya tuber-
culosos, sifiliticos o atacados de otras enfermedades contagiosas .
Deben tambien ser evitados los hogares de excesiva pobreza, en los
que falter las indispensables condiciones higienicas y alimenticias
y en los que la necesidad impulse a la familia a la explotacion del
menor (6o) .

Uno de los elementos basicos del tratamiento familiar es la vi-
gilancia de los ninos. El Tribunal o el organismo que haya efec-
tuado la colocacion debe mantenerse en contacto con los menores
por medio de sus delegados, que pueden ser los mismos encargados
de la libertad vigilada . Si el menor esta colocado en localidad ale-
jada del Tribunal, debera este tener tin representante en el punto
en que aquel resida : el maestro, el parroco, el medico a otra per-
sona de cierta cultura .

El niiio sometido a este tratamiento debe ser protegido con-
tra posibles abusos por parte de la familia donde este colocado . A
este fin responde una formalidad practicada en varios paises con-
sistente en tun contrato entre el Tribunal, o la obra a organismo

(58) Vid. TAFT : Criminology . Nueva York, 1947, pag. 66o.
(59) Comunicacion de J. P. STURROCK al citado Congreso . Actes, vol. IV,

pagina 455.
(60) BEALY, BRONNrR, BAYLOR y PRraarICE, en un importance esiudio sobre el

tratamiento familiar y sus Tesultados, manifiestan que la selecci6n de familias
clebe efectuarse con arreglo a los principios de las modernas doctrinas psicolo-
gicas (escuela behaviorista, escuela de THOMAS, de ADLER, de FRFUD y JUNG),
Reconstructing Belaavtour in Jouth . A Study of Problem, Children in Foster Fa-
srfilies . Nueva York, 1931, pag. 1l .
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que haga la colocaci6n, y el jefe de la familia donde es colocado
el menor. En dichos contratos suele consignarse el deber de da:
al nino una educaci6n moral y profesional, alojamiento de condi-
ciones higienicas, lecho en que duerma solo, alimentaci6n adecuada
y la cantidad a que asciende el jornal o gratificaci6n que perciba
por su trabajo, etc.

El tratamiento familiar se practica en numerosos paises con ex-
celente resultado . En Inglaterra se halla autorizado por la seccion
57 del ((Children and Young Persons Act)) 1933 y puede ser acom-
panada por la sumisi6n a regimen de prueba ; en Francia, por la
ordenanza de 2 de febrero de 1945 y por el decreto de 16 de abril
rle 1946 -, en Belgica, por la ley de i5 de mayo de 1912 para la Pro-
tecci6n de la Infancia ; en Sitiza, por los articulos 84 y 91, 2.° del
C6digo penal ; en Espan.a la colocaci6n en familia se halla regulada
por la ley de Tribunales Tutelares de Menores de 13 de diciembre
,de rg4o, articulo 15, y en el reglamento para la aplicaci6n de esta
ley, articulos 122 y siguientes . En ninguna parte este sistema de
tratamiento ha alcanzado la extension y la perfecta tecnica que en
los Estados Unidos (6i) . Ciertas regiones de este pais cuentan con
una prestigiosa tradici6n, con amplios recursos, con numerosas fa-
milias dotadas de excelentes cualidades para la realizaci6n de esta
obra y con una seria direcci6n cientifica ; especialmente en Boston
ha alcanzado este sistema (los ((foster homes))) reputaci6n extra-
ordinaria . Las colocaciones se efectiian por agencias privadas, por
la ((State Division of Child Guardianship)), y en menor numero por
los oprobations officers)) del Tribunal juvenil de Boston . El per-
sonal de las agencias privadas, alguna de las cuales cuenta mas
de un siglo de vida, posee una preparaci6n adecuada, una cuida-
-dos4 formaci6n cientifica y una larga practica . Los resultados de
este regimen son favorables para los menores normales, en los
casos en que a la delincuencia se Line la anormalidad mental o una
personalidad anormal y el exito es menor (62) .

b) Otras formas de colocaeion e:rtrafainiliar del menor
delmcnente .

Ademas de la colocaci6n en familia utilizanse otras formas de
colocaci6n extrafamiliar que se caracterizan por su breve duraci6n .
En Inglaterra, donde han alcanzado importante desarrollo, consis-
ten en el internamiento en los llamados ((approved hostels)), espe-
cies de casas de familia a hogares de semilibertad autorizados por
el Estado, donde los ninos internados viven como miembros de una
familia, trabajan £uera y, terminado su trabajo, vuelven al ahos-

(6t) Sobre este regimen en Inglaterra, WATSON, The Child and the Malzistra-
te, prigs. 128 y sigts. ; ELKIN : English Juvenile Courts, pigs . 253 i aigts.

(62) Sobre tos resnltados de este regimen vease el citado estudio dr HEALY,
BRONNFR, BAYLOR y MURnUY : Reconstructimg Behaviour in Ioirth, pags ., .z44 Y
siguientes .
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teb>, donde duermen y toman sus comidas. Al comienzo de la itlti-
ma guerra existian doce hogares de esta clase, de los cuales siete
se hallaban en Londres o en sus inmediaciones y el resto en otras
localidades . Tambien existen los oprobation homes)), donde pueden
ser internados los ninos sometidos a regimen de prueba ; alli vi-
ven y trabajan sometidos a vigilancia . En 1939 habia veinte en In-
01laterra, la mayor parte estaban destinados a muchachas. Confor-
me al ((Children and Young Persons Act) 1933, secci6n 54, los me-
nores cuyo delito, en caso de ser cometido por un adulto, seria
castigado con servidumbre penal (63) o con prisi6n, si el Tribunal
considera que no existe ningun otro medio legal de tratamiento
puede ser detenido en un ((remand home)) . En ellos los menores
permanecen recluidos sin salir al exterior ; el periodo de detencidn
nb _puede exceder de un mes (64) . Esta medida, dispone el «Crimi-
rial Justice Act» 1949, sec . 18, no podra ser aplicada a los mucha-
chos que tengan catorce anos cumplidos, que seran internados en
un centro de detencidn (((Detention Centre))). La misma ley de
1949, sec . iy, ha creado los llamados «centros de retencidn» («At-
endance Centres))) . A estos pueden ser enviados por los Tribunales
de Jurisdiccidn sumaria los muchachos de .doce a veintiun anos, y
~u permanencia en ellos no podra exceder de doce horas en con-
junto, a razdn de una vez por dia y por un maximo de tres horas
cada vez . Estos centros estan abiertos los sabados por la tarde ; du-
rante las horas de esparcimiento y de los grandes acontecimiento .3,
deportivos, alli los menores pasan trabajando dos o tres horas en
silencio . ((En teoria, dice Miss M. Frey, es admirable ; en la prac-
tica presenta muchas dificultades, y los magistrados no muestran
un gran entusiasmo por esta nueva invenci6n» (65) .

Alemania, en la ley de Tribunales juveniles de 6 de noviembre
de 1943 ha instituido con el caracter de medida disciplinaria una
rnedida analoga, el arresto durante el tiempo libre (§ 8,3) .

c) Internamiento en instituciones .

Gran numero de menores delincuentes no son adecuados para
ser sometidos a los sistemas de tratamiento antes estudiados ; su
perversion, su indisciplina, exigen un tratamiento mas energico en
instituciones reformadoras cuya organizaci6n y regimen respon-
den al unico fin de moralizar y educar a los ninos y adolescentes
criminales .

,Como la mas antigua de estas instituciones se cita el Hospicio
de San Miguel, de Roma, creado por el Papa Clemente XI en r7o4,

(63) Esta pena ha . sido suprimida por el Criminal Justice Act, rn48 .
(64) CLARK HALL : Childrev's Courts . Londres, 1926, gags . 95 y siguientes ;

ELKIN : English Juvenile Courts, pags . 253 y SIP. ; WATSON : The Child and, the
Magistrate, pags . 138 y sigts. .

(65) La riforme pewaie anglaise de rgq8, en ((Rev. de Science criminelle et de
Droit penal compare) . Paris, ig5i, pag. 629.
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obra de significacion tan honda, que Howard Wines dijo de e'lla-
que representaba el limite de dos civilizaciones, de dos epocas his-
t6ricas (66), Pocos anos mas tarde, en ?725, hallamos en Espana,
creada en Sevilla, una institucion de tipo asimilar destinada aY
amparo de ninos abandonados y delincuentes (67) .

Durante la segunda mitad del siglo xvi i i y primeros anos del
siglo xix, en Alemania, y en particular en Inglaterra, crearonse
instituciones de educacion correccional (68) .

En Espana, durante la primera mitad del siglo xix se planeaba
en Barcelona (1820) la creacion de una casa de reforma, la «Escue--
la de jovenes presidiarios», y se confecciono tin reglamento en el
que se desenvolvia un plan pedagogico, mas no es seguro que lle-
gara a funcionar ; anos mas tarde, en el oelebre presidio de Valen--
cia, creado y dirigido por el coronel Montesinos, funcionaba una
seccion de jovenes penados organizada sobre base correcciona?'
que alcanzo justa fama (69) . Por la misma epoca, fuera de Espana,
especialmente en los Estados Unidos, aparecen instituciones co--
rreccionales de caracter privado, la mas antigua la «Casa de refu--
gio» de Nueva York, creada en 1825 ; siguen otras en Boston y
Filadelfia, pero la primera instituci6n de caracter oficial se fundo.
en 1847 en Massachussetts, mas tarde llamada «Escuela Lyman
para muchachos» . En Inglaterra, sin contar algunos precedentes'
ensayos, se . crearon las ((Industrial Schools)) para ninos delincuen-
tes y vagabundos, que comenzaron a funcionar en 1850 .

En el momento presente, en casi todos los paises existen ins--
tituciones de educacion correccional, si bien de muy diverso valor .
Unas ban alcanzado considerable desarrollo, otras no ban Ilegado-
a tan alto grado de perfeccion, pero en general en su evolucion,
pueden senalarse las siguientes etapas : a) Sistema de acuartela-
miento . Establecimientos que albergaban grandes masas de inter-
nados analogos a las prisiones por su arquitectura .y por su regi-
men, inspirados en las ideas entonces dominantes, segun las cuales.
las instituciones correccionales debian responder a dos fines prin-
cipales : proveer a la custodia y disciplina de los menores recluidos.
y separarles de los criminales adultos .

b) Instituciones de tipo familiar . Se reune a los ninos en pe-
quenos grupos que forman una umdad familiar, atendiendo a sus
aptitudes y caracter en pequenos edificios separados (((cottage sys
tem))), bajo el cuidado de maestros especializados, no teniendo los

(66) -Panishment and Reformation. Nueva York, IgIO, pag. 121 .
(6y) G . BACA : Los Toribios de Sevilla. Madrid, 1876 ; LAFUENTE : Los Tori--

bios de Sevilla, Memorias de la R. Academia de Ciencias Morales y Politicas,,
volumen V, pigs . 329 y sigts,

(68) Sobre el origen y desarrollo de estas instituciones vease JAPPAN : Juve-
nile Delinquency, gags . 438 y sigts : BARNES AND JEETERS : New Horizo?as in Cri--
m1n,ology . Nueva York, 1950, PAP, 897 v sigts .

(6q) SAI,ItiLAS : El coronel Movtesinos . Madrid, I9o6, pig. 36 ; V Botx : Siste=-
ma penitenciario del Presidia correctional de Valencia . Valencia, I85o, pags . 197 y-
siguientes .
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diversos grupos otros momentos de contacto entre si que las lhoras
de instruccion, trabajo, recreo y actos religiosos . Se concede pre-
ferencia a las instituciones campesinas de tipo de granja . A esta
,clase de instituciones pertenecen, entre otras, la «Sleighton Farms .
cerca de Filadelfia ; la «Whittier State School, de California, y Lt
muv conocida ((George junior Republic)), de Freeville, Estado de
Nueva York, integrada por muchachos y muchachas organizadoi
en comunidad, con autogobierno, a quienes mediante esta peculiar
organizacion se trata de imprimir tin sentido de orden y de res-
ponsabilidad para el funcionamiento de la institucion.

c) De la educacion rutiuaria de los primeros reformatoric~-,
-en los que se dejaba al nino buscar la orientacion de su vida, se ha
pasado en las modernas instituciones a educarle y prepararle en
una profesion determinada que le asegure una existencia decorosa
en el porvenir .

d) Predominio del espiritu cientifico en el tratamiento, to que
supone el estudio de la personalidad del menor para conseguir
una adecuada individualizacion.

El tratamiento institucional par(( ninos y adolescentes deb .
-desarrollarse sobre las bases siguientes

a) Total ausencia de sentido penal. Supresion de los estable-
cimientos de tipo carcelario y su sustitucion por instituciones de
caracter familiar (<chomelike» ; . Abolicion del regimen disciplinario
-de tipo penitenciario (celda oscura, disminucion de alimento, cas-
tigo corporal, etc.) y su sustitucion por un regimen familiar severo,

b) Educacion moral. Esta es una de las modalidades mas im-
portantes de la actuacion reformadora . De acuerdo con reputados
penitenciaristas como Tallack, Wines, Krohne, que afirman que bajo
la forma de enseiianza religiosa es como los ninos asimilan mejor
la educacion moral, deben estos recibir una eficaz educacion reli-
gioso . «Por firmes que sear nuestras convicciones sobre la libertad
religiosa y la separaci61i de la Iglesia y del Estado, dice Has-
tings H. Hart, tenemos que convenir que una prudente educacion
religiosa es un poderoso agente par(( la creacion del caracter . . . ;
algtmos creep que to iinico necesario es crear el habito de la recti-
tud del pensamiento v de la accion . . . ; la ensenanza religiosa, pre-
cisamente, es esencial para obtener la rectitud del habito» (70) .

c) Educacion intelectual . Tiene gran valor como medio de
readaptacion social . La mera instruccion intelectual no ejerce un
influjo directo sobre la moral del nifio, pero la instruccion y la cul-
tura en cuanto le proporcionan medios eficaces para ganarse la
vida pueden evitarle en el porvenir una recaida en el delito . P'or
otra parte, gran niimero de los internados en instituciones ingre-
-san en ellos en estado de completa ignorancia o con una prepara
cion escolar muy deficiente por falta de asistencia a la escuela o a

(7o) The spirit and vmcthod of the Juvenile Reformatory. en «Preventive
7reatment of neglected childrenz. Nueva York . 7C9Io, pags . 15 y- sigts.
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causa de su inferioridad mental . Esta insuficiencia cultural exige
se d6 -a estos ninos la instruccion de que carecen .

d) La formacion profesional es un factor de reeducacion de la
mayor importancia . En epocas pasadas se concebia el trabajo. de
los ninos en estas instituciones como medio de fatigarles con un
esfuerzo fisico, favorable a su salud, que les proporcionaba un sue-
flo reparador y evitaba las sugestiones de una imaginacion vicio-
sa ; otros se preocuparon especialmente de la utilizacion de su tra-
bajo con la finalidad puramente economica de disminuir los gas-
tos cuantiosos que estos establecimientos o"riginan. Pero estas ideas
han sido abandonadas por la concepcion mas certera y justa, que
considera el trabajo no solo como un instrumento de moralizacion
para el presente, sino tambien como garantia para el porvenir, por
to que hoy se estima como uno de los medios mas eficaces de refor-
ma proporcionarles una seria preparacion profesional que les ase-
gure una vide decorosa y honrada . En particular domina la' ten-
dencia a orientarles hacia el trabajo y las profesiones campesinas
(agriculture, silvicultura, ganaderia, aviculture, etc.), y no solo
para los menores provenientes del campo, a los que nunca debe
desadaptarse de su ambiente, sino tambien pare los oriundos de
las grandes ciudades, en las que la vida encierra tantos peligros y
posibilidades de funestas y definitivas recaidas .

e) Se concede gran importancia a la educacion fisica, necesaria
para todos los menores, y en particular para los debiles, en los que
un vigorizamiento fisico produce tambien su mejoria moral . En al-
gunos paises, en particular en Inglaterra y Estados Unidos, no se
concibe tin plan de educacion correccional sin una organizacion
de deportes y educacion fisica .

f) Base importante del tratamiento del menor es el conoci-
miento de su personalidad . Muchos tribunales de menores ya rea-
lizan por medio de funcionarios tecnicos su examen medico-psico-
logico, pero este debe ser renovado en la iustitucion como medio
para conocer la mejoria mental, fisica y moral del internado, y si
el tratamiento seguido es el conveniente pare su reeducacion .

El internamiento en instituciones se practice en todos los paises .
En Inglaterra, el ((Children and Young Persons Act)) 1933, sec . 57
y sigts ., autoriza a los Tribunales juveniles para enviar los meno-
res de diecisiete aiios a una aescuela autorizada» (uapproved
school)) . Son estas instituciones autorizadas por el Secretario de
Estado destinadas a la educacion de adolescentes, generalmente
de diez a diecisiete afios. Poseen caracter publico . y son dirigidas
por particulares . La duracion del internamiento no esta determi-
nada por el Tribunal, dependen del comportamieuto del menor y d
su situacion familiar .

En Belgica, con arreglo a la ley de Proteccion de la infancia
de 15 de mayo de 1912, los delincuentes menores de dieciseis anoi
pueden ser colocados en instituciones de caridad o de ensenanza,
piiblicas o privadas . El internamiento no puede prolongarse mas
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a11a de la mayoria de edad del menor internado . Los jueces de ni-
nos pueden en todo momento acordar la libertad del menor.

Francia. La ordenanza de 3 de febrero de 1945, articulo 16,
autoriza la colocaci6n de los delincuentes de trece a dieciocho anon
en instituciones piiblicas de educaci6n profesional, de educaci6n vi-
gilada o de educac16n correccional, Los niiios menores de trece
anos seran colocados, conforme a su articulo 15, en un <unternado
apropiado», y de acuerdo con su articulo 16, podran ser confiados
a la Asistencia publica . El internamiento terminara a los veinti6n
anos .

Alemania . La ley de Tribunales juveniles de 6 de noviembre de
1943 (§ 11,3) dispone para los jovenes de catorce a dieciocho anos,
como medida de educaci6n, la ((educaci6n tutelar)) (<(Fursorgeer
ziehung))), que entre otras medidas comprende el internamiento err
instituciones de correccion . La misma ley establece con caracter de
pena, pero con sentido educativo, la «prisi6n para jovenes», y como
medida disciplinaria, el «arresto para j6venes» .

Sui--a . De acuerdo con el Codigo penal (articulo 84), los ninos
de seis a catorce aiios podran ser enviados a un establecimiento de
educaci6n . Los delincuentes adolescentes, de catorce a dieciocho.
anos (articulo gi), cuando esten moralmente abandonados, perver-
tidos o en peligro de serlo, seran internados a una casa de ~,duca-
ci6n para adolescentes . Este internamiento es de uno a tres anos,
pudiendo ser libertados por disposici6n de la autoridad competen-
te, previa consulta al director del establecimiento (articulo g4) .,
Los adolescentes no peligrosos, con{orme al articulo 95, pueden
ser sometidos a la pena de detenci6n, que sera ejecutada en estable-
cimiento no destinado a adultos y con arreglo al regimen benevolo
de la pena de arresto.

La creacion y organizacion de los establecimientos de educacion
para ninos y adolescentes esta reservada a los cantones que tam-
bien podran enviarlos a establecimientos privados ; asimismo, pro-
veeran a la creacion de locales adecuados para la detencion de loa
adolescentes .

Holanda. Con arreglo a to dispuesto en el C6digo penal (ar-
ticulo 27,7), los menores de catorce anos pueden ser colocados en
una escuela de reforma ; los de catorce a dieciseis pueden ser con-
denados a pena de ilrisi6n . Las escuelas de reforma y las casas
de educaci6n correctional del Estado son establecimientos organi-
zados y pagados por el Estado, pero tambien existen casas de edu-
caci6n privadas . Las escuelas de reforma son instituciones peni-
tenciarias sometidas a la insbeccion de los jueces y del Ministerio
publico. Los menores internados en escuelas de reforma pueden
ser liberados despues de cumplir ]as dos terceras partes de su pena .

Suecia . Los menores de quince afios y los menores de dieciocho,
cuyo caracter vicioso requiera medidas de education especial, pue-
den ser colocados por la Comision de Protection de la infancia err
una ((casa de protection)) para recibir una «education protectora»..
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Estas casas son en su mayoria publicas . Los menores delincuentes
de quince a dieciocho anos, cuando el Tribunal dispone la transfor-
macion de la pena en medida de internamiento, son colocados'en
casas de correction . Si el menor ha alcanzado (la firmeza de carat
ter necesaria» debe ser liberado . La liberation no puede tener Ju-
gar antes de dos anos de permanencia en el establecimiento a me-
nos que to autorice el gobernador -de la provincia bajo cuya ins-
peccion se halle la institution . Los internados no pueden ser re-
tenidos despues de cumplir veintiun anos .

Dinamarca . Los menores delincuentes de quince a dieciocho
anos, conforme el articulo 3o del Codigo penal, si el Ministerio
publico desiste de,perseguirlos, pueden ser confiados al Consejo

Tutela e internados en establecimientos de education, como los
hogares para ninos, y en casas de observation para los menos di-
ficiles. Dichos establecimientos son publicos o privados . Si el -Mi-
nisterio piublico no desiste de su persecution, pueden ser interna-
-dos en establecimientos penilenciarios para menores .

Italia . Los menores de catorce anos, con arreglo al articulo
224 del Codigo penal, si son peligrosos son internados en reforma-
torios judiciales . Los menores imputables que hayan cumplido los
catorce anos, segun to dispuesto en el articulo 225 del mismo Co-
digo, despues del cumplimiento de su condena, seran internados
en un reformatorio judicial . Los menores condenados son reclui-
dos en secciones especiales de las prisiones .

Portugal . Los menores de dieciseis anos pueden ser internados
por acuerdo de las Tutorias de Infancia en establecimientos del
Estado, de los que existen tres clases : refugios, casas de reform3
y colonias correccionales . En los primeros el internamiento dura
hasta seis meses ; en las casas de reforma, hasta seis anos ; en_ las
colonias correccionales el internamiento dura tambien hasta seia
anos y puede ser prolongado por un periodo de sesenta dias -.t
cinco anos.

Estados Unidos . Las instituciones de education correctional
son muy numerosas . La mayoria no admiten menores de edad su-
perior a dieciocho anos ; se denominan «escuelas industriales» (((in-
dustrial schools))), «escuelas de instruction) (otraining schools)))
o ciescuelas profesionales» (ovocational schools))) . Los reformato-
rios (((reformatories))) admiten menores hasta los veintiun anos y
hasta edad superior . Existen instituciones federales, la ((National
Training School for Boys)) y la ((National Training School for
Girls)), donde son internados los menores que han infringido las
leyes federales . Hay instituciones de los estados, instituciones lo-
cales (de los condados y ciudades) e instituciones privadas . Ade-
mas, gran numero de Estados poseen reformatorios para menores
de dieciocho a veintifin anos, aun cuando en algunos se internan
tambien delincuentes adultos . Cuando los menores han sido colo-
cados en estas instituciones por tiempo indeterminado, por to comun
son liberados condicionalmente ; si han sido internados por un
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periodo determinado, pueden ser puestos en libertad bajo palabra
(((on parole))) antes de la expiracion de dicho periodo (7r) .

Espana. Las instituciones destinadas a internamiento de delin-
cuentes menores de dieciseis anos, de acuerdo con la disposicion del
articulo 17, 4.° de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de
13 de diciembre de 1940, son establecimientos oficiales o priva-
dos, de observacion, de reforma, de tipo educativo o de tipo correc-
cional, o de semilibertad, y segun el articulo 125 del reglamento
para la aplicacion de aquella Ley, son establecimientos de reforma
de tipo educativos, establecimientos de reforma de tipo correctivo
y establecimientos de semilibertad . De estos establecimientos, los
de tipo correctivo son los destinados a los menores mas dificiles,
pues con arre-lo al art. 17 A) de la ley, solo podran ser internados
en ellos aquellos para los que resulten ineficaces los medios em
pleados por ]as demas instituciones reformadoras, dadas sus con-
diciones personales de desmoralizaci~on o rebeldia . Las llamadas
Casas de familia», de semilibertad, estan destinadas a los menore~
que hubieren terminado el tratamiento en una institucion de re-
forma y necesitasen el anxilio de esta clase de establecimientos .

Llegado el momento de la liberacion, las instituciones de educa-
cion correccional de-algunos paises siguen manteniendo relacion
con los liberados . En °Inglaterra, las escuelas autorizadas (((appro-
ved schools))) continiian en contacto con sus antiguos pupilos du
rante tres atios, por to menos, despises de su salida de la Institti-
cion o hasty el momento en que cumplen los veintiiin aiios, y mu-
chas to mantienen por tiempo indefinido, aun cuando solo sea por
correspondencia . Diversas asociaciones privadas contribuyen a esta
obra de asistencia de los pupilos liberados . Tambien en los Estados
Unidos las instituciones correccionales mantienen relacion con los
liberados, pero la importancia de la asistencia que les prestan va-
ria considerablemente de tmos a otros estados . Por reg:a general
son funcionarios de las instituciones los encargados do la vigilan
cia y asistencia de los liberados bajo palabra, se informan de su
conducta, les buscan empleo y prestan otros servicios encaminados
a facilitar su adaptacion a la vida social . Existen asociaciones pri-
vadas como las ((Big Brothers)), ((Big Sisters)) y otras, que se ocu-
pan asimismo de la asistencia de estos menores . En otros paises
las instituciones- no mantienen contacto con sus antiguos pupilos,
pero estos son asistidos por ]as asociaciones de patronato . En Es-
pana, el reglamento para la aplicacion de la ley de Tribunales Tute -
lares de Menores preve en su articulo 124 la creacion de socieda-
des tutelares o de patronato, y en el articulo 128, la creacion de
Casas de familia de semilibertad para los menores que habiendo
terminado el .tratamiento en el reformatorio, necesiten, a juicio del
Tribunal, el auxilio de esta clase de establecimientos .

(7i) Vid. Ha)udbook of American lustittetiorrs for Delin.qrr_" rrts Juwerriles,
cuatro vols . Ntteva York, r93g-tg43 (publicacion de la ((nsbome A,Sociatiom)) .
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Critica del tratanacitto en instituciolaes

En particular, en los Estados Unidos, en los ultitnos anos, el
tratamiento institucional goza de escasa simpatia . Los estudios rea-
lizados en America, entre otros los de Sheldon y Eleonor Gluecl:
(72) y de Healy y Bronner (73) sobre menores que fueron objeto
de tratamiento en instituciones y escuelas correccionaies, acitsan la
elevada cifra de' 6~ a 85 por ioo de recaidas en el delito . Ante re-0

tan poco satisfactorios, al-uuos consideran fracasado este
genero de tratamiento . Como razon de 5u fracaso se dice que di-
chas instituciones, de atrayente aspecto en particular para el pro-
fano que las visita, son en realidad verdaderas prisiones relativa-
mente humanizadas . Los nifios pueden teaser been aspecto y pare-
cer contentos, alli encuentran deportes y diversiones y el personal
es amable pero firme, pero la rutina es mon6tona y la vida anor-
mal y embrutecedora, la discipline severa, y si quebrantan ciertas
reglas se les amonesta asperamente o se les somete a duros casti-
Olos . Hoy se espera mas de una investio-acion sohre el menor reali--
zada durante el tiempo de su detenc16n antes del juicio y de un re-
gimen de prueba adecuado que de esas instituciones correcciona
les de a1gunas de las cuales que se llega a decir que no son tnas que
<dncubadoras del crimen» (74) .

d) Instituciones pa-i-a nienores deltncnentes anzor-males .

Los menores delincuentes anormales graves no pueden ser co-
locados en instituciones comunes de reforma, es preciso su interna-
miento en establecimientos especiales donde reciban el tratamient~
que su estado requiere (75) .

En Belgica, la .ley de Proteccidn de la I,nfancia de i5 de mayo
de fgra (art . 2r), autoriza al Juez de ninos, cuando el tnenor se
encuentre en un estado de inferioridad fisica o mental que le prive
del control de sus actos, a ordenar que sea puesto a :a disposici6r1
del gobierno para ser colocado en un asilo o en un establecimiento
especial apropiado a su estado . En Suisa el C6digo penal dispone
uii tratamiento especial para los ninos (art . 8-) y los adolescentes
(articulo g2), enfermos mentales, debiles de espil-itu, cieaos, sordo-
mudos y epilepticos . Francia, la ordenanza de 2 de febrero de 7g45;
relativa a la infancia delincuente, dispone la colocaci6n de los me-
nores (articulos 15 y 16) en un instituto medico-pedag6gico del

(7?) Criminal Careers in Retropect . Nueva York, 1943, especialmente pagi-
nas I j y slgts .

(73) Delinquents avd Criminals, Their Making and Unmaking . \ueva
York, 1926 .

i,4) BARNES v TEa:TFxs : 1New Horiz-ons in, Criminology. .\ueva York . tgjo,
paginas 915 c sigts . ; TaPPAN : Juvenile delincrcencv, pags . 430 Y sigts.

(75) Esta cuesti6n fue debatida en el Congreso Penitenciario Internacional
de I.ondres de 1925, que adopt6 un voto en favor de este internam'cnto . A acs,
volumen I b, pig. 5t .
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Estado o de un organismo de la administracion p6blica . En Ingla-
terra, los menores delincuentes anormales pueden ser colocados
en instituciones de acuerdo con las leyes sobre enfermedad mental
y tratamiento mental de 189o a 1930 y con las leyes relativas a la
deficiencia mental de 1913 y 1927 . En Alemania, la iey de Tribu-
nales juveniles de 1943 establece el internamiento en casas de cu-
racion o de asistencia (§ I7). En Estados Unidos, estos menores
son internados en instituciones que admiten ninos y adolescente~,
debiles mentales, epilepticos y otros anormales. En Espaiia, la ley
de Tribunales Tutelares de Menores (art . 17, 5 .°) establece el in-
greso de los menores anormales en un establecimiento especial .
Conforme al articulo I3o del reglamento para la aplicacion de esta
ley, se crearan estos establecimientos por el Consejo Superior de
Protecci6n de Menores o por los consorcios de los Tribunales Tu-
telares sin perjuicio de que estos puedan ufilizar aquellos estable-
,cimientos para menores anormales que hayan obtenido la aproba-
cion del Consejo Superior y acrediten la capacidad de las perso-
nas encargadas de los servicios tecnicos .

VI . UTRAS MEDIDAS APLICADAS A NINOS Y ADOLESCENTES DELIN-

CUENTES . IAIPOSICION DE PENAS . MEDIOS PARA EVITAR LA

IMPOSICI6l,' DE PENAS

Es hoy opinion comun que los ninos y adolescentes, salvo el
caso de adolescentes de notoria peligrosidad, no deben ser someti-
dos a penas ; para ellos s61o se proponen medidas de tipo educa-
tivo. y reformador, se rechazan las penas, y en particular las mas
severas . Sin embargo, en los primeros anos de este siglo, ante e1
atemori:ador crecimiento de la delincuncia de los menores, no fal-
taron juristas y soci6logos que reclamaron un severo trato penal.
,c(Hemos visto, decia un gran penalista, el profesor Garqon, ninos
de catorce afios convertidos en asesinos . z Admitiremos para es-
tos precoces criminales una «justicia paterna? . . .u Los pequenos
malvados castigados levemente estan siempre dispuestos a repetir
sus hazanas. . . La odiosa llaga de la criminalidad juvenil debe se-
-curada por hombres energicos que no duden en cauterizarla» (76) .
Inspirado en las mismas ideas, un sociologo, Duprat, pedia menos
indulgencia y mayor severidad. Si la persona del nino, sostenia,
,debe ser corregida mediante un regimen de reeducaci6n, su acto
debe motivar medidas de represiori, de precaucion, de vigilancia
o de intimidaci6n (77) .

Pero estas ideas no han encontrado total acogida en las legis-
laciones que regulan el tratamiento de los menores delincuentes,
que adoptan medidas educativas o penas especiales inspiradas en

(q6~ Cltado por CLEMENTE GRIFFE : Les Tribfataabxaax pour enfants . Paris, I9r4,
pdgina 196.

(7q) La criminalite danr Padolescence . Paris, rgog, pigs . 161 y siguientes .
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una finalidad reformadora. No obstante, como se ha manifestado en
lineas anteriores (vid . IV), en ciertos paises es posible aun la im-
posici6n a los adolescentes de penas del Derecho penal comiun .

Actualmente, la opinion mas extendida condena el empleo de
la prisi6n para los adolescentes . La carcel, cualesquiera que sea el
regimen penitenciario aplicado, deja siernpre un estigma imborra-
ble de funestas consecuencias para el porvenir del menor, sin qu
realice la util funci6n intimidativa que algunos la atribuyen . A este
prop6sito deben recordarse las palabras de Morrisson de hace mas
de medio siglo : ((El sentimiento de respeto y de misterio que tie-
ne el menor de la prisi6n, se pierde en cuanto adquiere en algunos
dias la experiencia de estas realidades ; entonces la prision deja d.°.
producir sobre su mente tin efecto intimidativo y la represion que
parece ejercitar el castigo sobre la tendencia al delito desapare
cev (78) .

En considerable numero de legislaciones se prohibe la impo-
sicion a los menores de la pena de prisi6n.

Inglaterrra . en el ((Children and Young Persons Act)) 1933, la
ha suprimido para los menores de catorce a diecisiete anos, a me-
nos que a causa de su ind6mito caracter o de su depravacion no sea
aconsejable su detenci6n en un oremand home)) (lugar especial de
detencion para menores), y conforme al ((Criminal justice Act))
1948, es factible prohibir la imposici6n de esta pena para los meno-
res de veintiiin anos, pero en caso de crimenes graves, conforme al
#Children and Young Persons Act)) puede ser detenido donde y
con arreglo a las normas que el Secretario de Estado determine.

En Sitecia, por ley de 19o6 se permiti6 la sustitucion de la pena
de privacion de libertad por la condena condicional ; una ley d:-
1924 casi- hizo desaparecer de las prisiones a los menores de die-
ciocho anos ; otra ley de 1937, entrada en vigor el 0 de enero de
1938, autorizo su envio a escuelas correccionales, cualesquiera que
fuera la pena de prisi6n establecida para el delito cometido . En la
iiltima decada, segun recientes datos de Lindberg, las penas de
privaci6n de libertad se aplicaron a los delincuentes de quince a
dieciocho anos tan solo en casos excepcionales, pero recientemente
se ha vuelt6 a hacer use de estas nenas a causa del gran numero
de menores de dieciocho anos que delinquieron despues de fugarse
de las instituciones de educaci6n protectors en las que habian sido
internados (7g) .

En Dinainarca ]as penas de prision pueden ser sustituidas por
medidas educativas si los menores son puestos a disposicion de
los Consejos de Tutela . Los de edad de quince a veintiim anos
culpables de hechos castigados con penas de prision, con arreglo

(78) DoucLAS MORRISON : Juvenile Offenders . Londres, 1896, Pig . 238.
(7g) XII Congreso Internacional Penal y Penitenciario de La Haya (igso)-,

Preparatory Papers . Report presentee by Torgny Lindberg, IV, La Haya, pa-
ginas 4 y i5 .
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al articulo 0 del C6digo penal, pueden ser condenados a la de-
tenci6n en una prision-escuela .

En Suiza el C6digo penal (art . 95) autoriza para ciertos ado-
lescentes la pena de detenci6n, pero no sera ejecutada en locales
destinados a prisi6n o a casa de trabajo para adultos .

En Alemania, la ley de Tribunales juveniles de 6 de noviembre
de 1943 establece para los menores de catorce a dieciocho anos una
pena de prision para j6venes (ccJugendgefangnis») que se impone
con un sentido expiatorio y de protecci6n social, pero en su imposi-
ci6n el juez debera atender tambien a que la pena produzca un influ-
jo educativo duradero . Su duraci6n es tres meses a diez anos. Sin
caracter de pena, como medida de disciplina, la misma ley establece
el arresto para jovenes (<(Jugendarrest))) que posee diversas moda-
lidades : el arresto duradero de una a cuatro semanas, el arresto
por tiempo libre que se impone por todo el tiempo libre durante
la semana y el arresto de corta duraci6n que se impone por motivos
especiales y dura de uno a seis dias, mas este arresto no tiene ca-
racter de pena, sino de medida disciplinaria. Los jovenes delincuen
tes peligrosos pueden ser condenados a las penas de prision esta-
blecidas en el Derecho penal comun .

En Estados Unidos, los menores cumplen condena en las pri-
siones federales y en las de los estados . La ley de 1938 referente a
]as infracciones de las leyes federales cometidas por menores dis-
pone que estos sean colocados en lugar distinto o en secciones se-
paradas de los adultos en cuanto las condiciones de los locales per-
mita esta segregacion .

La multa ha tenido algunos defensores como medio penal apli-
cable a los menores, en particular como sustitutivo de las penaY
cortas de prisidn, pero presenta inconvenientes que desaconsejan-
su empleo (8o) . La multa unicamente puede recomendarse no como,
medio empleado sobre el menor, sino sobre sus padres para obli-
garles al cumplimiento de sus deberes de cuidado y vigilancia, com->
medio de despertar en ellos .e1 sentido de la responsabilidad (81 ) .
El ((Children and Young Persons Act)) .1933 (secci6n 55), autoriza
en estos casos al Tribunal para imponer una mulia al padre o guar-
dador del menor, tambien puede imponerse a los menores . En los
Estados Unidos se aplica en algunos Estados .

En los paises en los que la ley autoriza aplicar a ciertos meno-
res las normas del Derecho penal comun tambien es posible qua
sean castigados con multa .

La represi6n hecha por el Tribunal con caracter de pena no tie-

(8o) Tambien en este sentido CLERRE HALL : Children Coairts, pig. 82 .
(81) Como los ninos y los adolescentes carecen de medios econ6micos, esta

pena no recaeria sobre ellos sino sobre sus padres . Por otra parte, como IT
mayoria de los menores delincuentes pertenecen a familias de muy n.odesta posi-
ci6n econ6mica o por completo desprovistas de recursos, si aquell .)s no pueden
pagar to multa ni sus padres tampoco existe el peligro de que la pena establecida-
en el texto legal no llegue a aplicarse, con el consiguiente desprestigio Ze la Ley-
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ne gran valor como medio reformador . El nino delincuente, gene
ralmente, carece de desarrollo intelectual para comprender su sen-
tido, ademas no puede confiarse mucho en que el menor, si no
cuenta con otros estimulos de buena conducta, posea en el porvenif
voluntad bastante para ajustar su vida a less normas oue le traces
el Tribunal reprensor. Pero si se la despoja del caracter de pena y
se practices con un sentido de amonestacion y censures paternal,
en forma tal que no despierte en el nino la idea de que es juzgado
por un Tribunal penal, puede ser una medida aconsejable . 1Vume-
rosos paises la han acogido como medio penal aplicable a los me-
nores o como medida de reforma, entre ellos, Francia, Belgica,
Holanda, Dinamarca, Suiza, Alemania y Espana .

La pena corporal esta, casi extinguida . En Inglaterra, donde
los ((Juvenils Courts)) podian imponer la pena de azotes, ha side
abolida por el ((Criminal justice Act)) 1948 .

Como medio de evitar a los menores la imposicion de penas y,
por tanto, sus nocivas consecuencias, ha adquirido gran difusion en
Europa una medida, el llamado principio de oportunidad, al que se
concede considerable valor. Conforme a este principio, less autori-
dades encargadas de la persecucion penal si consideran que esta
seria nociva para los intereses morales del menor, pueden abste-
nerse de perseguir el delito cometido. El Congreso Penitenciario
Internacional de Londres de 1925 la estudio con gran interes y
acordo un voto en el que se recomendaba su aplicacion en parti-
cular a los delitos cometidos por menores (82) . Esta medida ha sido
ampliamente acogida en los paises nordicos, -En Suecia, por ley de
1944, less autoridades pueden desistir de la persecucion de los me-
nores de dieciocho anos ; en 1Voruega, la persecuci6n puede ser
suspendida si los menores son asistidos por la beneficencia infantil
o por otras actividades sociales ; en Dinamarca, respecto de los
menores de quince a dieciocho anos, si el delito es de poca grave-
dad el Ministerio fiscal puede abstenerse de perseguir el hecho,
confiando el menor a less autoridades encargadas de la proteccion
de menores ; en Finlandia, por ley entrada en vigor el i .° de eneru
de 1943, el Ministerio ptublico puede tambien abstenerse de acusar
a los menores de dieciocho anos en caso de infracciones de escasa
gravedad ; 'en Alemania, el parrafo 3o de la Ley de 6 de noviembre
de 1943 autoriza al fiscal para desistir de la persecucion del menor.
En Suiza, el Codigo penal autoriza a los funcionarios competentes
para renunciar a todo genero de medida respecto de los nifios (ar-
ticulos 88 y 89) y adolescentes (art . 98) .

La suspensi6n de la condena se aplica asimismo como medio de
evitar la ejecucion de la pena . Se utiliza en Suecia conforme a ley
de 1939, en Dinamarca de acuerdo con el articulo 56 del Codigo
penal, en Noruega, en Holanda, en Italia se aplica a los menores
de dieciocho anos (articulo 163 del Codigo penal), y en Suiza a los

(83) Actes dies Ccn.gres, vol . I a, Pig. j7 .
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menores de catorce a dieciocho anos (arts . 96 y 97 del Codigo
penal) .

VII. LOS TRIBUNALES DE MENORES

El sentido educativo y reformador que caracteriza el tratamien-
to de los ninos y adolescentes delincuentes tiene su expresion mas
tipica en los denominados Tribunales de menores . Son estos juris-
dicciones especiales cuya principal mision consiste en la adopcion
de las medidas mas adecuadas para la reforma y adaptacion de
aquellos delincuentes a la vida social y en la ejecucion de dichai
medidas.

Los primeros precedentes de estos Tribunales se hallan en In-
glaterra, donde el (Juvenile Offender's Act)) 1847, ampliado y re-
formado mas tarde por el ((Summary jurisdiction Act)) 1879, dis-
pusieron que los menores de catorce a dieciseis anos fueran juz-
gados por Tribunales de Jurisdiccion Sumaria . Pero el primer Tri-
bunal de menores, con las mismas caracteristicas que poseen en
el mometno presente, fue creado en Chicago en 1899, el segundo
en Filadelfia en Igol, y en pocos anos se difundieron por los Esta-
dos Unidos, desde donde se extendieron por el mundo entero .

A) Su constitucidn . Collstitucion de los Consejo de Tutela .

Su constitucion es diversa . En Inglaterra estos Tribunales
((Juvenile Courts) son Tribunales de jurisdiction sumaria encar-
gados de conocer de los asuntos referentes a ninos y adolescentes .
En Londres se componen de un presidente, que es un juez de ca
rrera, asistido por dos jueces no profesionales, uno de ellos mu-
jer ; de modo analogo, ern algunas localidades, grandes ciudades
la mayoria, los presidentes son magistrados de carrera . Fuera de
Londres y de estas ciudades, el presidente no es juez profesional
Estos jueces legos son elegidos entre personas que han demos-
trado interes por los problemas de la juventud . En Belgica, el
Juez de ninos (c(Juge des enfants))) es un magistrado de carrera
nombrado por el rey por un periodo de tres anos renovables . En
Bolanda, el Juez de nifios (<(Kinderrechter))), es unico nom-
brado por el rey por dos anos renovables . En Alemania es juez
de menores el Juez de distrito (c<Amtsrichter»), la Camara de
jovenes («Jugendkammer») juzga a los delincuentes ;ovenes peli
grosos . En Italia, el Tribunal (c(Tribunale dei minorenni))) esta for-
mado por un magistrado con categoria de consejero de Tribunal de
apelacion, que to preside ; de un magistrado con categoria de juez
y de un miembro no perteneciente a la carrera judicial, escogido
entre personas que cultiven la biologia, psiquiatria, antropologia
criminal y pedagogia. En Suiga, la organization es diferente en los
diversos cantones ; se componen de tres o de cinco miembros, e!
presidente es un juez de carrera, generalmente el presidente del
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Tribunal penal comun ; en Ginebra, la «Chambre Penal de 1'Enfan-
ce» esta constituida por un juez de carrera que preside y por dos
asesores, uno medico y otro pedagogo ; en Basilea-Ciudad, el-Con-
sejo de jovenes (c<Jungendrat») se compone de seis miembros, dos
son magistrados penales, uno de los cuales es presidente ; entre loa
miembros restantes debe haber un medico, un pedagogo y una mu-
jer. En San Galo esta integrado por tres miembros del Tribunal
de distrito y por dos miembros de la comision de proteccion de la
infancia ; en Zurich, el Tribunal de distrito funciona como Tribu-
nal juvenil ; en el canton de Vaud, la Camara penal de menores
esta constituida por un presidente, un vicepresidente, cuatro jue-
ces, entre ellos una mujer, el presidente y vicepresidente deben ser
licenciados o doctores en .Derecho o haber ejercido un cargo judi-
cial permanente ; en Ticino, por un juez i~nico, el Magistrado de
menores, que debe poseer la categoria de juez de apelacion, siendo
preferidos los que posean conocimientos en materia de delincuencia
juvenil ; en el canton de Aargau, el Tribunal juvenil (<cJugend-
gericht»)''esta formado por uria comision de tres miembros del Tri-
bunal de distrito ; en Berna es el Tribunal de distrito o el presiden-
te del Tribunal como juez unico . En -ran numero de los cantones
suizos el llamado «abogado de la infancia» o «abogado de menores»
(c<Jugendawalt») tiene una considerable intervencion en los asun-
tos de nifios y adolescentes, propone al juez o Tribunal las medi-
das adecuadas, provee a su ejecucion, recibe las denuncias con-
tra los menores, realiza las informaciones sobre los mismos y lleva
a cabo la instruccion. En Francia los jueces de ninos pertenecen a
la carrera judicial y son nombrados por tres anos, su designacion
la hate el ministro de Justicia . En Portugal, mientras los Tribuna-
les de menores (Tutorias) de Lisboa, Oporto y Coimbra estan or-
ganizados a base de un juez unico, pues el medico y pedagogo ads-
critos al Tribunal solo tienen caracter de asesores tecnicos, los Tri-
bunales de distrito para menores son Tribunales colegiados presi-
didos por un juez de carrera asistido por un medico y un pedagogo .
En Estados Unidos, los jueces son elegidos por los gobernadores
de los estados ; en el distrito de Columbia es designado por el pre-
sidente de la Confederation . En las comarcas rurales el presidente
del Tribunal juvenil es el juez del condado, de circuito o de distrito .
Son nombrados por cierto numero de anos . Muchos carecen de for-
macion especial, pero en algunos estados se exige tengan prepa-
racion legal. Los menores culpables de infracciones de las leyes fe
derales son juzgados por los Tribunales federales conforme a la ley
de 1(i de junio de 1938 que para estos casos establece un procedi-
miento mas flexible y autoriza medidas especiales de tipo edu-
cativo .

Espana . Los Tribunales tutelares son colegiados ; se componen
de un presidente, un vicepresidente, dos vocales propietarios y dos
suplentes, elegidos teniendo en cuenta su actuation social y sus
conocimientos tecnicos . Solo en Madrid y Barcelona existen Tribu-
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nales unipersonales . Los presidentes, vicepresidentes y jueces unt-
personales son nombrados por el ministro de Justicia a propuesta
del Consejo Superior de Proteccion de Menores ; deben ser licen
ciados en Derecho . Los restantes cargos del Tribunal son designa
dos por el Consejo Superior . -

Como resulta de los datos anteriores, en unos paises el Tribunal
de menores es unipersonal, en otros es un Tribunal colegiado .
t Cual de ambas formas de composition de estas jurisdicciones es
la mas conveniente? En defensa del juez unico se ha invocado que
el Tribunal colegiado de aspecto mas solemne, semejante a los
Tribunales criminales comunes, asusta al nino, le hate receloso y
desconfiado, le asusta e intimida, mientras que la presencia de un
solo juez es mas propicia a la creation de un ambiente de cordia-
lidad y despierta mayor confianza en el menor (83) . Yo creo prefe-
rible el Tribunal colegiado, la multiplicidad de funciones de estos
Tribunales requiere que se distribuyan entre varias personas ; el
juez unico no puede atenderlas debidamente. El tribunal de meno-
res debe estar constituido por un presidente, que ha de ser un ma-
gistrado especializado, y, en todo caso, un jurista, y por .asesores
conocedores de los problemas referentes a los ninos y adolescentes
delincuentes, y si es posible, entre ellos, un medico y una mujer.

Los Conselos de Proteccidn de la Infancia o Consejos de Tutela
de los paises escandinavos .-En los paises nfirdicos el tratamien-
to de los menores esta confiado a organismos no de tipo judicial
como los Tribunales de menores, sino de caracter administrativos
cuya competencia rebasa el ambito de la criminalidad, pues no
solo se extiende al cuidado y tratamiento de los delincuentes, sino
tambien al de los ninos y adolescentes abandonados, en peli-
gro moral, inadaptados, ilegitimos . La idea directriz de su fun-
cionamiento es evitar al menor todo genero de contacto con la
justicia represiva y eliminar por completo el sentido de castigo
penal.

En Suecia, el Consejo de Proteccidn de la Infancia es nombradu
por el Consejo comunal, y de acuerdo con la Ley de menores de
1924, debe estar compuesto por cinco miembros, de ellos una mu-
jer ; uno ha -de ser miembro del Consejo comunal de asistencia pu-
blica, otro un pastor conocedor del trabajo parroquial, otro, un
maestro ; si se considera conveniente las profesiones legales y los
medicos pueden estar representados en el Consejo,

(83) Esta cuestion fue estudiada e1i el Primer Congreso International de Tri-
bunales para nifios (Vid . Actes dm Congres, Paris, 1911, gags . 312 y sigts.) y en
el Congreso Penal y Penitenciario de Praga de 1930 (Vid . .A ctes du Congres Penal
et Penitentiaire de Prague, vol. V, Berna, 1930, pigs . Z y sigts ., pigs . U y si-
guientes, gags . 31 y sigst., pigs . 61 y sigts.) . Este Congreso acordo la resolu-
ci6n siguiente : aEl Tribunal para ninos se compondra en to posib'.e de un juez
unico especializado en las cuestiones relativas a la criminalidad juvenil, pero
tambien podran intervenir en 6l asesores escogidos principalmente entre medicos,
pedagogos y personas dedicadas a la actuaci6n socials (Actes du CongrPs, volu-
men I b, Berna, 1931, Pig. 53) .
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Los Consejos de Tutela de Noruega estan compuestos por el
juez delAistrito, un eclesiastico y otros cinco miembros elegidos
por el Consejo municipal ; uno de e'llos debe ser medico .

En Dinamarca, el Consejo de Tutela esta, compuesto por siete
miembros en las ciudades y cinco en las comarcas rurales . En lag
Cudades debe haber entre ellos un jurista ; en el campo, el juez
civil interviene en los casos de privacion de la patria potestad o
cuando se presentan testigos, carece de voto, pero debe dirigir la
marcha del asunto . La administracion municipal que designa los
miembros concede preferencia a personas como medicos, maestros,
etcetera, competentes en materias de infancia .

B) Condiciones que deben revni,r los jueces de menores.

El juez de menores debe ser un magistrado especializado en
custiones de delincuencia infantil o, por to menos, una persona que
tenga una adecuada preparacion juridica, pues estas jurisdicciones
infantiles han de tomar acuerdos y resolver cuestiones de naturale-
za juridica como la suspension de los derechos de guarda v educa-
cion del menor, separacion de este del domicilio familiar, etc., que
pueden lesionar derechos e intereses de los padres, tutores y de log
mismos menores, y encierran aspectos juridicos que no pueden
ser resueltos por legos en Derecho . Hasta en los paises en los que
los organismos encargados de adoptar medidas educativas para
la infancia delincuente de caracter judicial son meras comisiones ad-
ministrativas se expresa la conveniencia de la intervencion de ju .
ristas en los asuntos de menores . En Suecia se consideran necesa-
rias ciertas reformas para la proteccion de los menores contra una
arbitraria actuation administrativa y se sugiere que la persona que
presida los organismos encargados del tratamiento de los, menores
ha de ser un jurista especialmente preparado para esta mision, (84) .
En Dinamarca no ha mucho el ministro de Asuntos Sociales, en un
discurso insistio en la necesidad de que el aspecto legal, en particu-
lar en los casos de separation del nino del hogar, sea cuidado por
un juez experto en estas cuestiones .

El juez de menores, o las personas que constituyan el Tribunal ;
o alguna de eilas, en los Tribunales colectivos, han de poseer una
especial formation psicologica, psiquiatrica y sociologica. Ya el
Congreso Penitenciario 'International de Washington (igto) decla-
ro que estos jueces deberian tener conocimientos especiales en las
ciencias sociales y psicologicas, y veinte anos mas tarde, el Con
greso International Penal y Penitenciario de Praga (193o) adop-
to un voto senalando la conveniencia de que formaran parte de estos

(84) Comunicacion de TORSTEN ERixssoN al XII Congreso International
Penal y Penitenciario de La Haya de 1952 . Preparatory Papers, IV, La Haya,
paginas 4 y S .
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Tribunales personas calificadas por su conocimiento de los ninos,
y medicos, pedagogos y encargados de trabajo social (85) .

En Alemarnia, la ley de Tribunales juveniles de 1943 preceptua
que los jueces de estos Tribunales deben estar capacitados median-
te una preparacion educativa y ser competentes en materias de
educacion y direccion de la juventud . En Italia, la ley de Tribunales
de menores de 1934 exige a los presidentes de estos Tribunales una
preparacibn biologica, psiquiatrica, en antropologia criminal y pe-
dagogia . En otros paises, los asesores han de ser especialistas en
medicina o en pedagogia . En Portugal intervienen como asesores
un medico y un pedagogo . En Francia, la ordenanza de 1945, rela-
tiva a la infancia delincuente, dispone que se nombre entre perso
nas senaladas por su interes por las cuestiones referentes a la in-
fancia . En los Consejos de Tutela o de proteccion de la infancia
de Noruega, Suecia y Dinamarca figuran entre sus m-embros me-
dicos y maestros o maestras . Asimismo en Suiza, en la composi-
ci6n de estos Tribunales intervienen expertos en materias infanti-
les ; en Ginebra, por ejemplo, la Camara Penal de la Infancia debe
estar compuesta por un jurista, un pedagogo y un medico .

Tambien se considera necesaria la colaboracion de la mujer,
tratandose de ninas es su juez natural, y en los casos de menores
de corta edad es de -ran utilidad su intervencion . En algunos pai-
ses, en Inglaterra y Estados Unidos, la mujer forma parte de 103
Tribunales juveniles ; en Francia pueden ser aserores de los Tribu
nales ; asimismo en los Consejos de Tutela o de Proteccion de la
Infancia de Suecia y Noruega. En el Congreso Penal y Peniten-
ciario de Praga se defendio con -ran calor la intervencion de la
mujer (86) y se adopt6 el siguiente voto : ((La colaboracion de lay
mujeres como jueces, o como asesores, debe recomendarse con la
mayor amplitud» (87) .

C) Covcurrencia de abogado defeusor . Interuencioia del fiscal

La concurrencia de un abogado defensor, cuya principal mi-
sifin sea, como en los Tribunales comunes, justificar o excusar
el hecho del acusado, no es adecuada al sentido que inspiran estos
Tribunales, por el contrario, si su intervencion no tiene otro fir.
que cooperar con el juez a la soluci6n del caso del nino, debe
aceptarse su concurso . Miriam Van Water, juez de menores de
Los Angeles (California), decia : ((La representacion de los ninos
por abogados no constituye barrera alguna para una actuacion de
sentido social, siempre que comprendan que no se trata de una lu-
cha entre diversos derechos, ni- de un conflicto entre tin nino y un
adulto en la que el Tribunal intervenga como arbitro . Un abogado

(83) Actes du Congres, vol. I b. pigs . 33-34.
(86) Actes, vol. V.
(8j) Actes, vol. I b, pAg. 54 .
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con sentido social prestara servicio a ambos : al nino y al juez ju-
venil (88) . Por otra parte, es conveniente la intervencion de tin
abogado para que vele por los derechos del menor y de su famili,1
en particular en los casos de separacion del mismo y de suspension
de los derechos de guarda y educacion.

La intervencion de un abogado defensor es obligatoria o facul-
tativa en Alemania, donde se exige que el defensor sea competente
en materia de educacion y guia de la juventud ; en Francia, Italia,
Belgica, Holanda y Suiza, en algunos cantones . En Espana la
comparecencia del menor y su defensa es exclusivamente personal,
sin intervencion de procurador o abogado.

La intervencion del fiscal, cuya mision es tipicamente represi-
va, no se concibe mas que en los Tribunales que poseen en mayor
o menor grado cierto sentido penal, pero no es admisible en los.
Tribunales desprovistos de caracter represivo e inspirados, princi-
palmente, en una finalidad reeducadora . El Ministerio fiscal, en.
algunos paises, posee intervencion en estas jurisdicciones ; en Ale-
mania, donde la ley de 1943 les exige una especial preparacion en
materia de educacion de la juventud ; en Italia, Francia y tambien
en Be1gica y Portugal, aun cuando sus Tribunales solo tienen mi--
sion puramente educativa.

D) Competencia por raz6n de edad (89) .

Estos Tribunales son generalmente competentes para conocer
de los asuntos penales de los menores hasta los dieciseis a los die-
ciocho anos . Los que han superado esta edad, por to comtin, que-
dan fuera de su competencia y son juzgados por los Tribunales pe-
nales ordinarios .

En Europa son competentes : en Inglaterra, para juzgar a los
menores de catorce afros (ochildrem)) y de diecisiete anos (((young
persons))) ; en Belgica, juzgar a los menores de dieciseis anos
en Holanda, a los de dieciocho anos, pero en ciertos casos estos
pueden ser juzgados por el Tribunal penal comun, compuesto por
tres miembros, entre ellos el juez de menores ; en Alemania son
competentes para juzgar a los menores desde los catorce a los die-
ciocho anos ; en Francia, a los menores de dieciocho anos, pero en
los casos de mayores de dieciseis afros y menores de dieciocho anos
acusados por infracciones de la categoric de ocrimenes», el Tribu-
nal para ninos ha de ser completado por el jurado ; en Italia, has-
ta los dieciocho anos . En Portugal, a los menores de dieciseis

(88) Youth in Conflict . Nueva York . 1925, pag. 166.
(89) Nos limitamos a la competencia de estos TTibunales respecto de los

menores delincuentes . Es bien sabieo que en gran numero de paises se extiende
tambien a los menores abandonados moralmente, vagabundos, maltratados o ex-
puestos por cualquier otra causa a peligros para su vida, su salud o su morali-
dad ; pero comp esta relacion se refiere de modo exclusive al tratamiento de los
menores delincuentes . solo a estos bemos de referimos.
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.afios . En Suiza, la connpetencia varia segun la legislacion cantonal,
por regla general los casos de ninos son tratados por las -Comisio-
nes de proteccion de la infancia, por la autoridad tutelar o por ei
.abogado de menores, con la colaboracion de las autoridades esco-
lares - los-casos de los adolescentes son de la competencia de los
'Tribunales juveniles o de los Tribunales de distrito, este es el re-
gimen de Berna, Ginebra, Schwyz, Zurich ; en el canton de Vaud,
la competencia de la Camara penal de menores se extiende a ninos
y a adolescentes ; en el Ticino, el «Magistrado de menoregn es
competente tambien para juzgar ninos y adolescentes . En Suecia,
~los Consejos de Tutela poseen competencia para ocuparse de los
-delincuentes menores de dieciocho afios ; en Noruega, su compe
tencia llega a los dieciseis afios ; en Dinamarca, a los dieciocho
.anos .

En Espaita, tratandose de menores delincuentes, los Tribunales
-Tutelares son competentes para conocer todas las infracciones ca-
lificadas de delitos o faltas por el Codigo penal o por las leyes es-
peciales realizadas por menores de dieciseis afios, con excepcidn de
los delitos o faltas atribuidos a la Justicia Militar.

En Estados Unidos no existen normas generales en materia de
-competencia por edad ; esta varia considerablemente de un estado a
-otro ; en once estados es de dieciseis anos ; en otros once, de die-
;cisiete anos ; de dieciocho anos, en diecisiete estados ; de veintiuno,
en cuatro estados ; en otros. cinco estados, la edad varia dentro del
mismo estado .

E) Procedimiento.

Una de las caracteristicas mas tipicas de estas jurisdicciones
es la especializacion de los locales de audiencia y la restriction de
la publicidad de los juicios .

a) Especializaci6n de locales. Restriccidn de la publicidad .

Al sentido de actuacion educativa y reformadora que inspira es-
tos Tribunales repugna por completo la comparecencia del menor
en las mismas salas o camaras de justicia donde son juzgados loa
criminales adultos . De las salas donde se administra la justicia pe-
nal emana un denso ambiente de degradacion moral, del que es
preciso alejar al menor, procurando que comparezca ante sus jue-
ces en, locales especiales, absolutamente independientes" y separa-
dos de los Tribunales de justicia . Por otra parte, es preciso evitar
al nino el aspecto imponente e intimidador de los Tribunales ordi-
iiarios, todo el solemne aparato judicial ante el que sentira recelo y-
desconfianza . Ante un Tribunal que le intimide nunca abrira su co-
razon y su mente infantil solo to concebira como un poder hostil y
malefico del que a toda costa debe defenderse .
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En cuanto a la restriction de la publicidad de los juicios de
menores hoy todo el mundo esta de acuerdo sobre su conveniencia .
La comparecencia del nino ante el publico habitual de; los Tribu-
nales penales, donde abundan vagos y criminales, seria enorme-
mente nociva para su moralidad. Ante un publico que profesional-
mente simpatiza con el acusado, este adoptara el papel de heroe,
hara ostentation de cinismo y desverguenza para ganar la . aproba-
cion y la simpatia del auditorio, y quiza adoptara una actitud que
no responda a su intimo modo de ser. La exhibition publica de
los ninos y adolescentes en las salas de justicia debe proscribirse en
absoluto, pues constituye una causa de depravation y puede dejar
en ellos un estigma, a veces imborrable .
A la audiencia de los menores solo deben .ser admitidas las per-

sonas interesadas por su suerte : sus padres, maestros y los miem-
bros de sociedades protectoras de la infancia . La restriction de-la
publicidad debe extremarse en los asuntos de caracter sexual, es-
pecialmente en los- casos de muchachas ; en tales circunstancias,
como tiene lugar en muchos, Tribunales norteamericanos, la au-
diencia debe revestir un tono de digna conferencia familiar (go) . La
limitation debe ser-extensiva a toda publicidad que se refiera a la
conducta delictuosa del menor ; asi debera prohibirse la publica-
cion en la prensa no solo de los debates ante el Tribunal sino todo
genero de relatos y noticias comunicadas por cualquier medio y la
4e retratos y dibujos relativos al menor o a sus-delitos.

Estos criterios han sido acogidos en la mayoria de los paises .
En Inglaterra, las audiencias del Tribunal juvenil no son publicas,
tienen acceso a ellas los padres o tutores del menor, los colabora-
dores que se interesen por 6l, los delegados de libertad vigilada, el
representante de la autoridad escolar. No se excluye a los repre-
sentantes de la prensa, pero se prohibe la publication de los nom-
bres y direcciones de los acusados . En Francia, los asuntos de
menores se juzgan por separado ; a los debates solo pueden asistir
los testigos, los parientes mas proximos, los miembros del Cole-
gio de Abogados, los representantes de las sociedades de patrona-
to y de los servicios e instituciones que se ocupan de los niiios y
los delegados de libertad vigilada . El menor es invitado a retirar-
se despues de su interrogatorio y del de los testigos . Se prohibe la
publication de los debates en el libro, la prensa, la radio, el cinema-
tografo o por cualquier otro medio . La sentencia se pronuncia-
ra en audiencia piiblica, en presencia del menor, puede ser publi-
cada, pero sin que se indique el nombre del menor, a no ser por
una initial . En Alemania, la audiencia no es ptiblica . Se permite la
presencia de los encargados de la education y representantes lega-
les del menor, al perjudicado por el delito y a su representante
legal, a los representantes de asociaciones de protection de la ju-
ventud y a las personas que el juez acuerde . El acusado no presen-

(go) Lou : Invenile Covrts in the United States . pAg. r3 ;,
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ciara los debates que puedan ser perjudiciales para su educacion ;
tambien pueden ser momentaneamente excluidos de la audiencia
los,representantes legales del menor y encargados de su educacioib
cuando su presencia suscite reparos. En Holanda, la audiencia se
celebra a puerta cerrada, pero la sentencia se pronuncia en publico.
En Italia, las sesiones del Tribunal se celebran a puerta cerrada,
se permite la asistencia del menor acusado, del perjudicado por el
delito, de los testigos, defensor, parientes proximos del acusado
y de los representantes de las sociedades de asistencia y de protec-
cion de menores . El presidente podra disponer la ausencia del 'n-
culpado durante la practica de la prueba y la discusion del asunto .
En SuUa, el sistema seguido varia de unos cantones a otros', pero,
en la mayoria, las causas de menores se juzgan separadamente de
las de los adultos y eri locales y a horas diferentes . Solo tienen ac-
ceso a la audiencia los proximos parientes y los representantes le-
gales del menor y los delegados de las asociaciones de proteccion
de la infancia y de la adolescencia . En Portugal, el menor no asis-
te al juicio, que tiene lugar en las Tutorias, es oido en audiencia
privada en el despacho del juez presidente . En Estados Unidos se
considers en la doctrina que la audiencia debe estar desprovista del
caracter intimidador de los Tribunales criminales, pero -en algunos
estados los menores son juzgados en las salas de los Tribunales
comunes . La restriccion de la publicidad no se observa en todas.
partes con igual rigor, mientras en algunos Tribunales las. audien-
cias son absolutamente privadas, en otros son admitidos los padres,
testigos . y otras personas ; en ciertos estados los menores son juz-
gados conforme a las* reglas del procedimiento penal comun . En
Espaila, las sesiones de los Tribunales Tutelares no son piublicas,
solo podran asistir los delegados y las personas autorizadas para
ello ; no se permite publicar las resenas de las sesiones, sun cuark-
do es licito publicar los acuerdos del Tribunal, omitiendo el nom-
bre y apellidos del menor y cualquier otra circunstancia que permi-
ta su identificaci6n . Se prohibe tambien la publicacion en periodi-
cos y hojas sueltas de los nombres y retratos de los menores, asi
comp de estampas o grabados alusivos a los hechos que se les
atribuyan .

Ademas de estas peculiares normas de procedimiento (compa-
recencia del menor, restriccion de la publicidad), el aplicado a log
menores en la mayoria de los paises europeos difiere mss o menos
del procedimiento penal comi~n . Alemania, Francis, Inglaterra,
Suiza e Italia poseen un procedimiento especial ; en los paises donde
]as funciones de los Tribunales de menores estan confiadas a las
Comisiones a Organizaciones de Tutela y de Proteccion de la infan-
cia, Suecia, Noruega y Dinamarca, el procedimiento seguido esta
desprovisto por completo de sentido penal . En Holanda, el procedi-
miento difiere en ciertos aspectos del comun, existe para ciertos
casos un procedimiento simplificado ante un juez unico aplicable
ante el juez de ninos ; en Belgica, no obstante la existencia del
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juez imico, se aplican las reglas comunes del procedimiento pe-
nal. En Espana los Tribunales Tutelares no se sujetan a las re-
glas procesales vigentes en las demas jurisdicciones .

b) Detencidn del inenor .

Antes de alcanzar el tratamiento de los ninos y adolescentes
clelincuentes las caracteristicas que presenta en el momento ac-
tual, los menores eran detenidos por la policia y encerrados pre-
ventivamente en las prisiones comunes, donde con frecuencia no
eran separados de los criminales adultos. Hoy se aspira a evitar
estos contactos corruptores y la detencion preventiva del menor,
mientras se realiza la investigacion sobre su persona y condicio-
nes de vida, tiene lugar, por regla general, en locales especiales
reservados para estos delincuentes . En Inglaterra son detenidos
-en lugares de detencion (((hostels)) o oremand homes))), donde los
menores son atendidos y reciben instruccion, o se les permite per-
manecer en su familia, a meiios que no sea aconseja.ble esta me-
dida . En Belgica son confiados a un pariente o a un particular o
a sociedad o institticion de caridad o de ensenanza, y en caso de
no ser posible, pueden ser detenidos en una «maison d'arret», ell
la que estan sometidos a un regimen de separacion de los adultos .
En Alemania la detencion preventiva solo podra decretarse cuando
su finalidad no pueda ser alcanzada por una medida provisional
,de educacion o por otra medida ; para evitar los perjuicios de la
-detencion en prision, los menores son internados en instituciones
de tipo familiar (((Heim))) . En Holanda pueden efectuarse en cual-
quier lugar, excepto en los lugares de detencion de delincuentes
adultos, con preferencia en un establecimiento de observacion o en
el domicilio del menor. En Italia son intemados en institutos de ob-
servacion destinados a recoger y alojar los menores de dieciocho
ahos en espera de acuerdo judicial . En Siii--a, el regimen de deten-
cion preventiva varia ; en algunos cantones los menores son con-
fiados a particulares o a organismos de proteccion de la infancia,
en otros son detenidos en prisiones, pero con completa separacion
de los adultos . En Francia no pueden ser detenidos en una amai-
son d'arret» ordinaria, a menos que esta medida sea necesaria,
pero los menores seran colocados en tin departamento especial .
En los Estados Unidos, en algunos estados las leyes prohiben la
detencion en prisiones y en puestos de policia ; sin embargo, con
no poca frecuencia son detenidos en carceles, a veces por falta
de locales especiales, otras, cuando se trata de delincuentes peli-
grosos que solo se reputan seguros en la prision. Sin embargo,
cierto numero de tribunales internan a los menores en estableci-
mientos especiales de detencion o acuden, en particular en el cam-
po y en las pequenas localidades, ab internado familiar . Los me-
todos de detencion empleados son objeto de censura por los espe-
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cialistas (9i) . En Espana puede acordase la detention del menor
si se considera absolutamente necesario, pero nunca tendra lugar
en cartel o prision preventiva, con tal fin sera. puesto a disposition
del presidente del Tribunal Tutelar.

c) Examen del menor.

Detenido el menor en un lugar de defencion o dejado al cuida-
do de su familia hasta que el Tribunal tome las medidas adecuadaa
a su tratamiento, antes de que estas sean adoptadas, ha de proce-
derse al estudio de su persona y del ambiente en que viven. Cuan-
to mas profundo sea el conocimiento de su personalidad fisica y
psiquica asi como el de su medio familiar y social, mayores son
las probabilidades de que la medida escogida sea la mas conve
niente .

Su examen fisico es de gran importancia. Los trastornos fisicos
pueden ser causa indirecta de delincuencia ; ciertos defectos fisicos
son con frecuencia motivo de inquietud psiquica y de conducts
anormal . El examen mental es asimismo de considerable interes.
El conocimiento de la vida mental del menor contribuye en gran
escala a explicar las causas de su conducts inmoral o delictiva y
serviran de guia eficaz para la selection de los medios de tratamien-
to. Su estudio psiquico descubrira si se trata de un anormal, de un
psicopata, de un deficiente mental o tan solo de un retrasado peda-
gogico, o de un nino normal . Si se tiene en cuenta la considerable
proportion de anormales psiquicos entre los menores delincuentes
se comprendera la trascendencia del estudio de sus mecanismo. ;
mentales y de toda su vida mental .

Este genero de investigaciones nacieron y se desarrollaron en
los Estados Unidos . En agog se creo en el Tribunal juvenil de
Chicago el ((Juvenile Pyschopathic Institute)) para el estudio de
los menores delincuentes que comparecian ante aquel Tribunal (g2),
mss tarde, en otros Tribunales se crearon instituciones analogas .
En la actualidad las llamadas «Clinicas de orientation juvenilia
(((Child Guidance Clinics) o aClinicas de Conducta» (((Behavior
clinics))) (g3), no limitan sus investigaciones a los ninos y adoles-
centes delincuentes, sino a todos aquellos cuya conducts anormal
aconseje su examen mental y requieran un tratamiento especial ;

(9i) Vid. TAPPAN : Juvenile Delinquency, PAP. 380 y sigts.
(q2) Sobre el desarrollo de estos centros de estudio vease J. H HUNTER

The History and Developinent of Inotitides for the Study of Children, en gThe
Child, the Clinic and the Court)). Nueva York; 1925, pigs . 204 y sigts . ; Lou :
Juvenile Courts in the United States, pigs . izq y sigts.

(93)' Son estas, dice AUGUSTA BRONNER, clinicas para el estudio experimental
y tratamiento de los ninos antes llarriados enifios problemas)o (eproblem chidrenn)
y ahora meior designados como niiios y adolescentes que presentan problemas
de condueta . Behabior iClinics, en V. C. BRANHAM y J. B. KUTASH : Enciclopedia
of Crfninology . Nueva York, 1949, Pigs . 30 y sigts.
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son instituciones de higiene mental . al servicio de todos los me-
nores (94) .

En Inglaterra, cuando la defectuosidad fisica o mental del me-
nor parece haber contribuido a la conducta delincuente, tiene lugar-
su examen medico . El examen se realiza por los medicos de las
casas de detencion o se recurre al personal medico-escolar o al de
los hospitales y clinicas ; los Tribunales de las grandes ciudades-
utilizan los servicios de psicologos . En las instituciones que reci-
ben menores de diez a diecisiete anos (((Approved Schools) existe
una cuidadosa organizacion medica donde, aparte del examen me-
dico, los internados son objeto de un examen psicologico . En,
Belgica, el examen medico esta previsto por la ley de Proteccion .
de la Infancia ; se realiza en instituciones de observacion del. Es-
tado y tambien instituciones privadas que poseen semejantes cen-
tros de observacion. En Alemania, la ley de Tribunales juveniles-
autoriza al juez para disponer, despues de oir a un perito, el inter--
namiento de los inculpados con el fin de observacion en una insti-
tucion adecuada para su examen biologico-criminal . En Italia, la
ley de Tribunales de menores dispone se realicen investigaciones
sobre la, personalidad fisica, psiquica y moral del inculpado ; par3
ello existen «institutos de observacion» destinados al examen cien-
tifico de los menores . En Holanda su examen fisico y mental tiene-
lugar cuando to ordena el Tribunal y puede realizarse en una insti--
tucion apropiada . En Francia, conforme a to dispuesto en la orde-
nanza de 1945 sobre la infancia delincuente, el menor sera sometido
a un examen medico y medico-psicologico . En Portugal, conforme-
a la ley de 27, de mayo de igii y al reglamento de 15 de mayo de
1925, el examen medico es obligatorio ; en los refugios para el al--
bergue de ninos existen servicios donde el menor es examinado-
desde el punto de vista medico, antropologico, psicologico y pe--
dagogico . En Staiza, el Codigo penal (articulos 83 y go) dispone,
cuando sea necesario, el examen fisico y mental de los ninos y ado-
lescentes . En Espana, conforme al articulo' 73 del reglamento para
la aplicacion de la ley de Tribunales Tutelares, el P'residente del*
Tribunal podra disponer el examen y reconocimiento del menor-
por tecnicos especializados que dictaminaran sobre su constitucion
psicofisiologica y sobre la probable influencia de esta sobre el des-
arrollo del entendimiento y grado de voluntariedad consciente deli
hecho ejecutado .

d) Estudio de su ambiente .

Es preciso tambien conocer la vida familiar y social del menor,-
su ambiente familiar y escolar, su ambiente de trabajo, el ambiente-
de la calle, sus amistades y relaciones . Con no escasa frecuencia .

(94) C . R . ROGERS : The Clinical Treatment of the Problem Child . Bos-
ton, 1939 ; BARNES y ~rFETERS : Now Horizons in Criminology, pAgs . 93o y si--
guientes ; 'FALF : Criminology, pigs . 640 y sigts .
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el examen biologico y psicologico no aporta luz alguna sobre las
causas de su delito . Cuando los inculpados que comparecen ante
el Tribunal son normales fisica y mentalmente, es preciso buscar
los motivos de su conducta delincuente en influjos de origen social
y de caracter ambiental. Tambien hay ninos cuya anormalidad fisi-
ca o psiquica no podria conducirles a la vida delincuente sin las
maleficas influencias del ambiente en que vixen . Es, pues, de ex-
traordinario interes investigar las condiciones en que el nino des-
arrolla su vida para conocer las causas de su conducta criminal y
aplicarle el tratamiento reformador mas indicado .

La investigacion de los factores sociales se practica actualmente
en la mayoria de los paises . En Inglaterra se recogen datos sobre
la conducta anterior y sobre el caracter del menor, sobre su fami-
lia, y las autoridades escolares los suministra sobre su nivel inte
lectual, su conducta y su estado de salud ; encargados de la recolec-
cion de estos informes suelen ser los delegados de iibertad vig:-
lada o ((probation officers)) . En Alemania, la Ley de Tribunales
juveniles (§ 28) dispone que en cuanto se incoe el procedimiento
deberan ser investigadas, tan pronto como sea posible, las condi-
ciones de vida y de familia del menor, la historia de su - vida, su
conducta y todas las demas circunstancias que puedan servir par'
el juicio de sus peculiaridades animicas, espirituales y corporales
En Belgica, por to comun los delegados de proteccion de la in-
fancia son los encargados de obtener informes sobre la vida fami-
liar y social del menor . En Holanda se recogen, dentro de to po-
sible, informes sobre su educacion, caracter, su vida moral y su
conducta . En Italia, la ley de Tribunales de menores dispone que
se realizaran investigaciones para determinar los antecedentes per-
sonales y familiares del inculpado desde el punto de vista personal
y de su ambiente . En Francia, la ordenanza de 1945 preceptua se
practique una informacion social sobre la situacion moral y ma
terial del nifio, sus antecedentes, su existencia y actitud en la escue .
la y sobre las condiciones en que ha vivido y ha sido educado . En
Suiza se practican tambien estas investigaciones, en unos cantones
por los abogados de menores, en otros por los organos de la pro-
teccion de menores . Los mismos informes se recogen en Suecia,
Dinamarca y Noruega por los Consejos de tutela o de proteccion
de la infancia . En Estados Unidos, cuando la policia recibe direr=
tamente la denuncia de un caso realiza una informacion sobre las
condiciones del medio en que vive el menor, pero esta investigacion
tiene como fin principal comprobar la veracidad de la denuncia
Si es cierta, los ((probation officers)) a otros funcionarios del Tri-
bunal realizan una informacion de caracter social . Tambien los
Tribunales de familia (((Family Courts) realizan estas investiga-
ciones . En Espana, el Reglamento de la Ley de Tribunales Tute-
lares autoriza al presidente del Tribunal para investigar los antece-
dentes del menor, la situacion moral, social y economica de su
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familia, las condiciones en que. el menor ha sido educado y el- me
dio en que desarrolle su vida de relaci6n .

F) . Apelacion contra las resolu'ciones de los Tribunales de me-'
' nores .

En numerosos paises la legislation establece la apelacion contra
las resoluciones de los Tribunales de menores . En Francia, las de-
cisiones de los jueces y de los Tribunales para ninos son apelablei,
por el Ministerio fiscal y por el menor con arreglo al Derecho
comun . En Belgica son apelables por el inenor, sus padres,. tutores
o. guardadores del nino en los casos referentes a la separation de
este ; tambien to son por el _Ministerio fiscal . En Holanda, el me-
nor puede apelar del fallo del juez de ninos, pero si es menor de
dieciseis anos, este derecho queda reservado a su consejo . En In-
glaterra siempre es posible, con exception de . los casos de .coloca ;
ci6n en regimen de prueba o de libertad cohdicional . En Sui=t'
existe una ,segunda instancia para todos los casos o ..para los de
mayor gravedad', el recurso tiene lugar ante la seccifin penal del
Tribunal cantonal o ante una sala penal para menores de este mis-
mo Tribunal . En Espana son apelables los acuerdos en que se de-
crete el internamiento del menor, . se le confie a una persona, fami ;:
lia, sociedad tutelar o se le coloque, eni situation de libertad vigilada :
La apelaci6n tiene lugar ante el Tribunal de Apelacion especial
de menores constituido por un presidente y dos vocales .

La existencia de un recurso de apelaci6n es aconsejable comp
garantia de los derechos de los padres y del nino y como medio
de subsanar posibles infracciones de la ley.

G) htscripcion de las medidas adoptadas y condenas impuestds
en los registros penales.

Las medidas de tipo educativo acordadas por los Tribunales de
menores para los ninos no se inscriben en Jos registros penales,,
Por el contrario, las tomadas para los adolescentes son incritas
en dichos registros . En Alemania, conforme al parrafo 69 de 1a
ley. de Tribunales juveniles, las condenas a la pena de prision par; .
j6venes se inscriben en el registropenal ;' la inscription, dispon"t
su parrafo.71, puede ser cancelada por el juez juvenil en caso de
conducta irreprochable del condenado, a .petici6n de este, su re-
presentante legal o del encargado de su education. En Suiza, e1'
articulo 361 del C6digo penal ordena la . inscripci6n en el Registro
penal de las medidas tomadas y de las penas pronunciadas respecto
de los adolescentes (de catorce a dieciocho anos) que han cometido
un crimen o un delito . La autoridad competente, dispone su ar-
ticulo gg, podra a petition del interesado cancelar en e1 . registro
penal, despues de su ejecucion, las medidas tomadas si ha transcii=
rrido un plazo de diez anos, por to metros, si la' conducta del peti
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cionario justifica dicha cancelaci6n y si ha reparado en to posible
el dano causado . En Francia, segiin to dispuesto en el articulo 3}
de la ordenanza de 1945, relativa a la infancia delincuente, y al ar .
ticulo 594, parrafo quinto, del Codigo de Instruccion criminal,
modificado por la ordenanza de 13 de agosto de 1945, la mencion.
de las decisiones tomadas en virtud del articulo 66 del Codigo pe-
nal para los menores de trece a dieciocho anos no se hara mas que
en los boletines del Registro penal (((Casier judiciaire))), comuni--
cados a los magistrados (esta inscripcion figura en el Boletin nu-
mero i) . El articulo 36 de la Ordenanza relativa a la infancia delin-
cuente permite la cancelacion de la media inscrita en el Boletin
numero i despues de transcurridos cinco anos si el menor da se-
guridades de enmienda y tiene lugar a peticion del menor,' del Mi-
nisterio publico o de oficio .

H) Resultados de estos Tribunales .

Ei viejo proverbio ((no es oro todo to que reluce», dicen Barnes
y Teeters, puede aplicarse al Tribunal juvenil . En los ultimos anos,
en particular en Estados Unidos, se han formulado con frecuencia .
juicios desfavorables de estas jjurisdicciones . Los ataques contra
ellos comenzaron a raiz de la investigacion realizada por Sbeldon
Glueck y Eleonor T. Glueck (95) sobre i .ooo delincuentes menores.
comparecidos ante el Tribunal juvenil de Boston que acusaba una
enorme cifra de reincidentes-el 82,2 por ioo-a los cinco anos
de ser tratados por dicho Tribunal . Estos datos originaron una
viva polemica en la que por algunos se llego a declarar el fracaso
de estos Tribunales (g6) .

Barnes y Teeters resumen asi las criticas desfavorables contra
estos Tribunales : aplicacion de los mismos principios que en los
Tribunales comunes, apatia por parte de los jueces y escepticismo,
por parte del pitblico, carencia en machos casos de oficiales de
prueba, insuficiente retribucion de los mismos o escaso numero d2
ellos ; tendencia a cohsiderar el Tribunal juvenil como un subter-
fugio para eludir la plenitud del rigor penal, escasa aplicacion de
los metodos cientificos en el diagnostico y tratamiento de los me-
nores. influencia de la politica en el nombramiento de sus miem-
bros, etc .» (97) . Tambien Taft les reprocha que no representan urr
completo tratamiento cientifico, que sus raices son mas sentimen-
tales que cientificas, que estan obligados a utilizar la colaboracion
de la policia y de otros organismos en los que predomina la vieja
penologia : pero este autor no es completamente pesimista, la idea.
y los metodos del Tribunal juvenil, anade, no han sido plenamente

(95) On-e 7Yzousend Juvenile IPelinqueuts . Cambridge, Mass ., 1934
(96) TH . D. ELIOT : ,Supprased Premires Unuderlaying the G1z+eck Cou.tro-

versy, en ajournal of Criminal Lawn, 1935, Pigs . 2z y sigts. : HAYNza : Crirrzi-
notogy . Nueva York y Londres, 1935, Pigs . 204 y sigts.

(9j) rVeze Horizons in Crimbzology, Pags . 927 y sigts .
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ensayados en ninguna parte, algunas de las causas del fracaso pue-
den ser removidas, otras son debidas a ignorancia, otras resultan
del -control imperfecto de las condiciones de vida del menor (g8) .

Muy acertado parece el juicio de Sutherland si se les considera,
opina este, como sustittitos de los Tribunales criminales ; constitu-
yen un exito indtidable si se les juzga en relacion a to que podian
haber hecho, significan un fracaso, Pero los que hablan del fracaso
de estos Tribunales, prosigue, probablemente no prefieren el viejo
procedimiento de los Tribunales criminales ; el Tribunal juvenil ha
fracasado en cuanto podia haberse implantado tin sustitutivo mejor
de los Tribunales criminales (9g) .

De las manifestaciones de estos autores se infiere claramente
que el pretendido fracaso no se refiere a la idea basica del Tribunal
de menores, sino a la organizacion y funcionamiento de estos Tri-
bunales, en particular en Estados Unidos .

I) Si. debe ser mantenido el Tribunal de cardcter judicial o susti-
tuido por organismos de caracter adininistrativo .

Otra acometida contra el Tribunal de menores tuvo lugar en
Europa en el Congreso de Higiene Mental reunido en Londres en
agosto de 1948 . El Dr . Ileuyer (Francia), en una de sus sesiones,
despues de manifestar que los delincuentes menores son victima~
de su herencia, del medio familiar o del pauperismo, y que no de-
ben ser sometidos a un tratamiento represivo, sino educativo, ale-
gaba contra las jurisdicciones infantiles que el encargado en ellas
de disponer las medidas de educacion es un magistrado, despro-
visto de preparacion medico-pedagogica, que pone en movimiento
todo el aparato judicial, nocivo en grado sumo para el menor. Para
evitar estos males proponia la supresion de los Tribunales de me-
nores y su sustitttcion por comisiones de expertos en materias edu-
cativas adecuadas a la infancia inadaptada y delincuente analoga.s
a las que funcionan en los paises escandinavos .

Esta cuestion se llevo al programa del XII Congreso Interna-
cional Penal y Penitenciario (La Haya, ig5o), en el que quedo asi
redactada : «z La proteccion de la infancia moral y materialmente
abandonada debe ser encomendada a un Tribunal o a un procedi-
miento de caracter no judicial? z Deben conservarse los Tribuna-
les encargados de juzgar a los ninos y a los adolescentes?» (ioo).
El problema aqui planteado era en esencia si 6l tratamiento de los
menores delincuentes deberia ser sustraido totalmente a las normas
del Derecho penal comitn e inspirarse de modo exclusivo en el
sentido tutelar y educativo caracteristico del tratamiento de los

(0) Crinuuology, pags, 5%z y sigts.
(99) Principles of Criminology, pag. 317.
(ioo) Sobre esta cuestion vease la ponencia del relator general Traquaux pre-

paratoires, IV'. Rapport geniral presente par FRANCors CLERC, Professeur de
droit penal ii 1'Universite de Neuchitel (Suisse) .
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menores no delincuentes necesitados de asistencia (en peligro mo-
ral, moralmente abandonados, etc .), o si, por el contrario, con-
vendria conservar en parte el tono penal y las normas de procedi-
miento de caracter judicial . 'El acuerdo tornado .estimo que por el
m6mento no existia razon alguna para preferir el sistema judicial
al ~administrativo y que la eleccion entre ambos dependia de la
legislacion interna de cada pais de acuerdo con sus tradiciones
El voto adoptado senalaba, entre otros, como principios que debe-
rian ser observados : la constitucion de los Tribunales por personas
expertas en materias juridicas, sociales, medicas y pedagogicas
que el Derecho penal de los menores no debe ser identico al de los
adultos, sino un Derecho especial adecuado a los jovenes delincuen-
tes y a la necesidad de no comprometer su adaptacion,a la vida
social ; que el Derecho especial de los menores debe garantizar
a los padres su derecho sobre el nino y proteger a este contra todo
ataque a su libertad individual .

El caracter judicial debe ser conservado en los Tribunales de
menores. Por una parte estos Tribunales deben estar capacitad03
para imponer medidas represivas o para colaborar con otros Tri-
bunales para su imposicion . Por otra, es preciso la presencia en
el Tribunal de un magistrado o, al menos, la de un experto juristi:
con la mision de velar por los derechos del menor y de sus padres .
La adopcion de medidas de colocacion del menor fuera de su,,fami-
iia, en especial su internamiento en instituciones de ti-Do correctivo
o curativo, pueden ser objeto de abusos, motivados quiza por un
exceso de celo de las autoridades o funcionarios del Tribunal y
causar perjuicio notorio a los intereses del menor -y a los de sus
padres ; contra semejantes arbitrariedades el procedimiento judi
'cial y la intervention de un magistrado o de un experto jurista
constituyen una eficaz garantia . Los derechos de los padres, sobr,
todo en los casos de suspension de sus derechos a la guarda y edu-
cacion del menor, deben asimismo ser garantizados, y como esta
medida solo puede ser adoptada por causas legales, su apreciacion
habra de ser confiada a un magistrado o a un versado jurista .

La opinion favorable al caracter judicial de los Tribunales de
menores gana terreno . En ((El ciclo de estudios sociales europeos
de Paris)) (diciembre de 1949), en el estudio de los problemas re-
ferentes a "la delincuencia juvenil se adopto como conclusion que
«e1 procedimiento garantizara los derechos del menor, de su fami-
lia y del perjudicado» (ioi), y en el referido XII Congreso Inter-
nacional Penal y Penitenciario se acordo un voto que senala como
uno de los principios que deben ser observados en la actuation de
estos Tribunales ((garantizar a los padres el examen impartial de
sus derechos relafivos a la education del menor contra todo ata-
que arbitrario a su libertad individual)) (roa).

(roi) Vid. Reme de Droil penal et de Crinainologie, 1950, pigs . 639 y si-
guientes .

(1o2) En este Congreso la mayoria de ]as comunicaciones fueron favorables
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El Tribunal de menores debe conservar un sentido judicial .
Debe actuar sobre la -base del caracter legal de la delincuencia de,
los menores y mantener en la ley la definicion del delito, to que .
permite distinguir entre los delincuentes, a quienes se aplican . las
normas mas severas; y los demas menores no criminales (abando--
nados moralmente, vagos, etc .) si estan sometidos a su competen-,
cia ; debe poseer normas de procedimiento semejantes a las del
procedimiento comtin para los casos criminales y proteger los de-'.
rechos de los nifios y de sus padres .

Por el contrario, tratandose de menores no delincuentes su tra-
tamiento debe estar desprovisto de caracter judicial .

J) El elemento represivo y la idea de justicia era la actuation de
estos Tribunales .

El tratamiento del menor debe aspirar princ_ipalmente a su edu-
cacion y reforma como .medio de readaptacion a la villa social, y,
para este fin ha de prescindir de las normas del Derecho penal-
comun, y muy especialmente sustituir la apreciacion de la infrac-
cion cometida por la estimation de la personalidad fisica, psiquica-
y moral del metior'; pero el elemento judicial no puede ser descui-
dado, ni el represivo abandonado por completo .

Para ciertos menores, para los adolescentes y en especial para,
los que son criminales peligrosos, el seiitido represivo no puedc
ser descartado de modo irreflexivo en su .tratamiento, en 6l debe
estar presente la idea de justicia . Mientras que en Norteamerica,,
como consecuencia de la conception determinista de la criminals=
dad, considerada de modo exclusivo como resultado del influjo de
factores personales y sociales, toda actuation sobre ei menor' de=
lincuente tiene un sentido de tratamiento basado en el conocimien .
to de sus condiciones biologicas y psiquicas peculiares, en Europa,
en particular en' la Europa continental, no se excluye por entero
la notion de justicia . Los menores, dice el profesor C1ere en su
ponencia al citado Congreso, poseen un acentuado sentido de la
justicia y se falsearia su sentido de la responsabilidad quitando a
la sancion adoptada contra ellos el caracter de reprobation de una

al Tribunal de caraeter judicial, ademas de la del relator general, profesor CLERC,
las del profesor BARBARA WOOT-TON (Inglaterra), HUYNEN (Belgica), CHAZAL
(Fra'ncia), NOVAxowsxi (Austria), HUDJG (Holanda) profesor Viooxi (Italia) .

En el mismo sentido, F. T. GICCES : The junienite courts, their work ant pro-
blem, Londres, 1946 ; este autor, Secretario General de los ((Juvenile Courts)) de
Londres, defiende por razones de protection de ]a libertad individual las ventajas
del caracter judicial de estos Tribunales, frente -a los que preconizan medidas
administrativas ; pide que se conserve a estos TTibunales, en cuanto jurisdicciorr
criminal,, su caracter de Tribunal, con Teglas de procedimiento obligatorias ,en 'o
relativo al interrogatozio del acusado, de los testigos, etc. Para los casos no
criminales, par(( los de mero cbidado y protection . no es menester un proce-
dimiento penal, pues estos casos entrap en las. atribuciones civiles de aquellos
Tribunales .
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conducta de cuya maldad tienen conciencia ; se va por mal camino
difundiendo la idea de que el joven no es responsable de sus actor
y que el delito que ha cometido es el resultado de una mala educa-
cion o de la herencia ; la intervencion del juez, la imposicion de mil
sancion debe aparecer al inculpado como justo castigo de su con-
ducta, aun cuando la sancion escogida por el juez aspire, en su
espiritu y causa de la personalidad del delincuente, no a castigar,
sino a reeducar, y anade certeramente es tin error afirmar que con-
tra los menores delincuentes solo pueden set- adoptadas medidas
de naturaleza curativa o educativa (103), En el mismo Congreso
se hicieron otras manifestaciones analogas . En to referente a la
imposicion de penas como certeramente manifestaba el profesor
Vidoni se presentaran casos en los que el elemento represivo no
puede ser eliminado a la ligera (too) ; y la doctora Hudig, juez de
ninos de Rotterdam, opinaba que los ninos tienen un sentido de
justicia concebido de modo infantil, por to que al tratar con ninos
debe tomarse en cuenta el sentido de justicia del grupo al que el
nifio pertenece (105) . Pero estas ideas tambien cuentan con adep-
tos fuera de Europa . Incluso en Estados Unidos se pide que el es-
piritu de justicia forme parte del tratamiento del menor delincuen-
te . Para estos, alega D. Bogen, el tratamiento individualizado que
estudia la persona y el ambiente para corregir los factores de su
conducta no puede ser desatendido, pero el aspecto de la justicia
tampoco ha de ser olvidado . Como expresion de esta idea, dice, los
menores autores de graves delitos o de delitos menos graves cuan-
do persisten en su conducta, deben ser recluidos hasta que no sean
peligrosos (io6) . El mismo profesor Taft, propugnador de la sus-
titucion de la pena-castigo por la nocion de tratamiento, al expo-
ner las causas que han dificultado el exito de los Tribunales juve-
niles manifiesta en tono de censura como muchachos que necesi-
taban una fuerte sacudida para comprender la gravedad de su con-
ducta habian sido sometidos al regimen de prueba, ridiculizando
asi alegremente la suavidad del Tribunal juvenil (rod) .

Como se ha manifestado en paginas anteriores, -ran numero
de legislaciones de paises europeos han consagrado grandes es-
fuerzos al tratamiento de los menores delincuentes ; Inglaterra,
Alemania, Holanda y otros, incluso en los paises escandinavos,
que no poseen Tribunales de tipo judicial, sino Comisiones de ca-
racter administrativo, ciertos menores,, en casos de grave delin-
cuencia, pueden quedar sometidos a las normas del Derecho penal
comfin .

(io3 Ponencia citada, pigs . 8 y 9.
(io4) Travaux Preparatoires, IV2 . Rapport presente par Goiserrr Vnnoxt,

pagina 5 .
(toy) Preparatory Papers . IVz . Repport presented by Dr . JAHAxnn C. HUDic,

pagina 5.
(ro6) Justice aversusa Individual Treatment. in the Juvenile Court, en eJour-

nal of Criminal Law and Criminologys, 1944, pags . 249 y sigts.
(to7) Criminology, Fag. 573.
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La sumision de ciertos adolescentes a medidas represivas . no
solo satisface el sentimiento de justicia, sino tambien las exigen-
cias de defensa social contra los peligrosos, pees solo el trato re-
presivo permite en casos de soma gravedad la imposicion . de medi-
das de proteccion social de duracion adecuada, mientras qtte en los
paises donde el tratamiento de los menores delincuentes esta ins-
pirado de modo itnico en tin sentido tutelar y educativo, alli donde .
como en Espana, los menores han quedado fuera del Derecho pe-
nal, al alcanzar estos su mayoria de edad civil, aun en los casos
de criminales contumaces v endurecidos, cesan todas las medidas
a que estuvieren sometidos y sin traba ni restriccion alguna vuel-
ven a la vida de libertad . La unica solucion para eludir los gravi-
simos peligros que este regimen origina es, como ya lie propuesto
-en otra ocasion (io8), someter a los delincuentes peligrosos me-
nores de catorce a dieciocho afios a medidas de tipo represivo ;
para estos no- es bastante la adoption de medidas educativas, la
aspiration reformadora ha de it unida a la finalidad de protection
de la colectividad . No creo aconsejable acudir a las normas del De-
recho penal comun ; mas adecuada parece la creation de tin Dere
cho penal especial, que seria aplicado a estos adolescentes por los
Tribunales ordinarios con la intervention del Tribunal de menores,
como se practica en Holanda ; pero tat regimen penal especial ha-
bria de disponer de sanciones con caracter reprobatorio y de efica-
cia suficiente para preservar la seguridad colectiva.

K) Perspectivas para el futuro .

En particular, en los Estados Unidos se han elaborado planes
para la organization en el porvenir de los Tribunales juveniles.
Uno de ellos consiste en su fusion con los Tribunales de familia
~«Family Court))) o Tribunales de relaciones domesticas (((Domes-
tic Relations Court»). Estos Tribunales conocen de los casos de
abandono y malos tratos a la mujer o a los hijos, investigation de
la paternidad, divorcio, alimentos, guarda, tutela, adoption . Fun-
diendolos con los Tribunales juveniles, se alega, su procedimiento
se simplificaria en gran manera . Considerando la familia como una
unidad, arguyen otros, los asttntos referentes a ella no pueden ser
resueltos mas que apreciandoles en conjunto, de este modo se evi-
tara el doble trabajo de que estos asuntos sean examinados por
Tribunales diversos . El sistema actual de ventilar ante un Tribunal
los astintos de divorcio y ante otro los relativos a la no prestacion

(io8) En rni publication aparecida en 1934 . Criminalidad infantil Y juvenil.
Barcelona, 1934, defendi el sentido tutelar y reformador como un .ico inspirado del
tratamiento de los jovenes delincuentes ; posteriormente he aba-donado esta
idea admitiendo la imposition de medidas represivas para los adolescentes peli-
grosos . He expuesto este punto de vista en mi trabajo El naevo Derecho penal
jswenil europeo y el tratanziento de los iovenes delincuentes en Esfiana, en cRev .
General de Legislation y Jurisprudenciaa. Madrid, 1944, numero de mayo .
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de alimentos, y ante otros los relativos a los menores, contribuye
a anular el poder de cada Tribunal y pace perder a la ley Bran
parts de su eficiencia, Algunos Tribunales juveniles (Denver, Ne-
ward, Jersey City), inspirandose en estas ideas, han comenzado a
ensanchar su jurisdicci6n, extendiendo su competencia a cuestiones
de adopcion, abandono de familia, tutela e investigacion de la
paternidad . Tambien en algunos de los grandes Tribunales se han
creado secciones que comprenden tin Tribunal juvenil y tin Tri-
bunal de relaciones domesticas ; ambos Tribunales funcionan en
el ((Municipal Court)) de Filadelfia, y en otros estados ; en Nueva>
York, el Tribunal de relaciones domesticas, creado por ley de 26
de abril de 1933, comprende un ((Children Court) y un «Family
Court» (ioy) . La «National Probation Association)) y el «Ameri-.
can Institute of Criminal Law)) han recomendado la fusion de es-
tos Tribunales .

Otra sugesti6n tiende a que estos Tribunales quedaran confi .
nados al desempeflo de funciones judiciales y que el rcsto del tra-
tamiento fuera encargado a otros organismos, en particular a las
autoridades escolares . El Tribunal s61o debe tratar los casos ex-
tremos, cuando el poder coactivo sea necesario para la protecci6n
del menor, y de la sociedad . Se argumenta que los Tribunales . lia-'
cen tin inmenso trabajo extrajudicial, especialmente en la refor-
ma y educaci6n de los menores ; que en el regimen de prueba se
emplea la educaci6n como metodo principal de trabajo y las ins-
tituciones en que son internados los menores son instituciones
educativas ; que un gran mlmero de jovenes delincuentes son tra-
tados por los oprobation officers)) sin intervencion oficial del Tri-
bunal, el go por ioo de los casos que Megan a la policia son re-
sueltos por la misma policia sin interyenci6n del Tribunal juvenil,
y de los que Megan a este, una Bran parte son resueltos por los
((probation officers)) sin comparecencia ante el juez ; asi se pre-
giinta, 1 no deberia quedar el Tribunal juvenil limitado a desem-
pefiar funciones judiciales ? La escuela parece a muchos el orga-
nisino mas conveniente, pues esta libre del estigma que va unido
a la comparecencia ante el Tribunal . Las informacior.es sobre el
menor pueden ser mas facilmente y con mayor ranidez obtenidas
por un ((school oficial» . Tambien la escuela puede descubrir el co-
mienzo de la delincuencia antes que el Tribunal .

Los adversarios de la intervenci6n de los organismos escola-
res objetan que -ran numero de problemas legales no pueden se'
resueltos por la escuela, que carece de poder para confiar mu-
chachos a instituciones cuando a ello se opongan sus padres o
guardadores, que el hecho de llevar un menor ante el Tribunal

(iog) REcxisss v SrcIrir : Juvenile delincuency, pag. 231 ; Lou : Juvenile
Courts in the United States, pigs . 203 y sigts. ; FREDA Riwc LY*NfAN : Aualisis
and Tabular Sivnmary of States Law Relating to Jurisdiction iii Children's Cases.
attd'Cases of Domestic Relations in the United. States, Children's Bureau, Chart,
17, I93o.
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indica que la escuela ha fracasado y que necesita una accion mas
energica ; que la escuela . no puede tratar a menores que ya han
salido de ella ; que conceder a estos Tribunales solamente funcio-
nes judiciales y represivas constituiria un . retroceso en el progre-'
so de la justicia americana ; finalmente, que otorgar a la- escuel,;L
funciones correctives, mas bien que constructivas, originaria una
reaccion desfavorable a su trabajo (IIo) .

III . EL TRATA11IE\'TO DE LOS DELINCUENTES JOVENES

Los estudids realizados sobre la biologia y la psicologia de los
adolescentes y jovenes demuestran que haste mAs ally de los vein
tiiin anos se producen cambios en la estructura del cuerpo huma
no, que un muchacho de dieciseis a dieciocho anos puede haber.
alcanzado el desarrollo fisico de un adulto sin que su sistema ner-
vioso haya logrado aquella integridad que es base de la madurez
espiritual necesaria para exigir una responsabilidad criminal ple-
na, que hasta los dieciocho y aun los veintitin anos 1d actuacion
educative sobre los jovenes delincuentes consigue exitos induda-
bles . Prueban estos hechos, que el joven delincuente, hasta los
veinte o veintiun anos, no puede ser tratado de igual manera qu-
el . adulto, sino sometido a un regimen en el que predomine la
tendencia reformadora, pero como machos de estos jovenes (se-
miadultos . ; «Halberwachsenen» los llaman los alemanes) son ci-i-
minales peligrosos, en su trato ha de tener tambien amplia cabida
la finalidad de proteccion social contra sus temibles activida-
des (III),

Por tanto, asi como el regimen de los ninos y de los adoles-
centes ha" de estar, para todos aquellos y la maydria de estos, ins-
pirado plenamente en tendencies reformadoras, el de los delin-
cuentes jovenes, de dieciocho a veintitin afios, de los que la ma-
yor parte son verdaderos culpables, ha de poseer un tono repre-
sivo en armonia con la idea de justicia, que ha de estar presente-
en su trato penal, y con las exigencies de defensa de la colecti-
vidad contra sus hechos delictivos . Ha de ser un regimen severo .
con finalidad educative .

(ito) SUTHERLAND : Principles of Criminology, pigs . 318 y sigs . ; TAFT : Cri-
nainology, pigs . 374 Y sigs .

(III) Estas ideas hen hallado gran acogida, en particular en Alemania, como
to atestiguan las -numerosas publicaciones sobre esta materia (STRANCK : Die,
Kiinftige Sonderbeha?ndlzotg der Halberzuachsenen, Erlangen, 1936 ; ScfmFFSTEix :
Vas Problem der Halberzvachsenen im kiinftige Strafrecht, en qDeutche
lustizn, 1937, P;"g. 347 ; SEVERix, Die Sonderbehaudlhmg der Holberwochsen+en
ins. J'thafrecht, Hamgurgo, 1939 ; A. GREGOP : Zur Frage der strafrechtlichen
Behandlung yon Halberzuachsenen, en "Monatssechrift fiir Kriminalbiolojie",
1942, Pags . . 156 y sigs .
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A) Insti.titciones Borstal.

La idea de someter los delincuentes jovenes a este tratamien-
to, arrancandolos de la penalidad aplicada a los adultos y sustra-
yendolos a los peligros de las penas ordinarias de prision, fue rea-
lizada por vez primera en Inglaterra con' la ley ((Prevention of
crime Act)) 19o8, que creo las famosas instituciones Borstal, hoy
reguladas por el ((Criminal justice Act)) 1948, que cambio su an-
-tiguo nombre ((Borstal Detention)) por el actual ((Borstal Trai-
ning)) . El ((Borstal Training)), que es tin regimen severo, forma
parte del sistema penal . P'ueden ser internados en estas institu-
ciones los jovenes de dieciseis a veintiitn anos declarados culpa-
bles de tin delito punible con prision si el Tribunal (no el Tribunal
juvenil, sino un Tribunal comun), teniendo en cuenta los antece-
dentes del reo y las circunstancias del hecho, consider(( conve-
niente su internamiento . Su duracion es de tin minimum de nueve
meses y tin maximo de tres anos . A1 ser liberados bajo palabra
quedan sometidos a la vigilancia de una persona o de una entidad.
Su organizacion y funcionamiento tiende a fines educativos, de
instruccion y educacion profesional, y aspira, asimismo, al des-
arrollo fisico de los internados . Estos reciben una solid(( educa-
cion profesional en trabajos de divers(( indole, concediendose gran
importancia a los agricolas, que se practican en las granjas exis-
tentes en estas instituciones . Cada institucion esta destinada a un
tipo especial de internados, unas a los muchachos mas suscepti-
bles de reforma, otras a delincuentes endurecidos, otras para ca-
sos intermedios ; existen tambien institrrcioiies para retrasados
mentales . Actualmente en Inglaterra y Gales existen 17 estableci-
mientos para muchachos y cuatro para muchachas ; algunos son
-establecimientos abiertos, sin muro exterior, otros son cercados,
y en ellos la discipline es mas severa (11u) .

B) La. firision-escuela .

Analogo al sistema Borstal y muy influido por este es el regi-
men de la oprision-escuela» . En Suecia, fue creada por ley de 15
de junio de 1935, entrada en vigor el r .° de enero de 1938 ; est
destinada a los jovenes de dieciocho a veintiun anos condenadoi
por infracciones castigadas con pen(( de prision o de reclusiori
siempre que esta no sea superior a cuatro anos . Conforme a to

(112) 7'7:e PrincipIcs of the Borstal System, publication del ((Home Offices,
Londres, 1932 : Prisons and Borstals . publication del ((Home Office),, l .on-
dres, 1945 . Pags . 108 Y sigts : WATSON : The Child and the Magistrate . peg. 157 v
siguientes ; LIONEI. W- Pox : Summary of Principal Changes in the Prison
and Borstals Systems of Englaad and Wales since 1935, en aSelet Papers on
Penal and Penitentiary affairs)), Rerna, 1949, paginas 328 y siguientes ;
CUFJtDA DE Bocx : La readaptation . de jeun.es definquants en. An.gleterre . en ((Re-
vue de Droit Penal et de Criminologies, 1949, octubre, pigs . 29 y siguientes .
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dispuesto en la ley se aplicara cuando el genero de infraccion y
las condiciones personales del delincuente permitan esperar que
aprovechara la educaci6n y la instrucci6n que en ella reciba . A_
su ingreso los internados son colocados. para su observaci6n en
un servicio especial de recepci6n encargado de investigar su des-
arrollo intelectual, estado mental, el de sus conocimientos y la na-
turaleza de sus aptitudes . Su organizaci6n .y regimen son de orien-
taci6n marcadamente educativa . El trabajo debe iniciar a los de-
tenidos te6rica y practicamente en una profesion que les permit ;L
cuando llegue el momento de su liberaci6n subvenir a sus necesi-
dades . La duracion del internamiento es indeterminada, pero no
puede exceder de cuatro anos. El liberado es colocado bajo vigi-
lancia ,y sometido a, las reglas establecidas por una comision es-
pecial (1I3) .

En Dinamarca, conforme a to dispuesto en el Codigo penal, ,Se
recluyen en prision-escuela los menores de quince a veintiun anos
que hubieren incui:rido en pena de prisi6n por un delito-suscepti
ble de ser, considerado como resultado de disposiciones criminales
o de inclinacion a vagabundear o de influjo de malas compaiiias .
El internamiento tiene un sentido correccional y no puede exceder
de tres anos ; si se estima que la pena ha conseguido el fin pro-
puesto, puede acordarse la liberacion transcurridos uno o dos
anos . En estos establecimientos no pueden ser internados los jo-
venes afectos de enfermedad o anormalidad mental, para los que
el -Codigo penal prescribe medidas especiales (114) .

En Finlandia, con arreglo a una ley de 3t de mayo de r94o .
,entrada en vigor el i .° de enero de 1943, las penas privativas de
libertad impuestas a los menores de quince a veintiun anos pue-
den ser ejecutadas en una prisi6n especial para jdvenes delinctien-
tes°. Un Tribunal constituido por el Director de la Administraci6n
penitenciaria, por tin jurista que reitna condiciones para ser juez,
un psiquiatra y por otro miembro determinan, previo examen del
culpable, si su pena ha de ser ejecutada en la prisidn-escuela cr
en una pi-isi6n comim. Su regimen tiene por base el trabajo y la
instrucci6n y aspira en primer termino a la readaptacion social del
penado (115) .

En Portugal, la prision-escuela fue creada por el Decreto-ley
de 28 de mayo de 1936 : esta destinada al internatmento de 10's
menores de .edad superior a dieciseis anos condenados a reclusion
o a prision superior a tres meses ; tambien se internan en ellas,

(iii) H . Goxnxssox : Le regime suedois de la prison4cofe, en aRecueil de
Documents en matiere penal et penitentiaren, 1942, gags . 167 y sigts . ; G. Tnu-
Rtx : La refonne suedoise de l'execution despeines, en aRecueiln, 1948, pAgi-
nas 125 y siguientes .

(ii4) Le regime penitentiaire em Daneznark i933-r93y. Expose de la Direction
de 1'Administration penitentiaire, Copenhague, en aRecueiln, 1941 pigs . 275 y
siguientes .

(115) M . A. ARVrr,o : Finlande . Nouvelles dispositions fegislatives penales en
1939-r942, en «Recueiln, 1943, pags . 237 y siguientes .



304 Eugeizio Cuello Calon

pero separadamente; los ; menores considerados como delincuentes
habituales o por tendencia, los peligrosos para el .orden social ; los.
mendigos y vagabundos, bebedores habituales, etc. El regimen es;
sobre todo, educative ; ..existe una seccion para los refractarios a
la disciplina y una seccion especial para anormales . Los recluidos
pueden permanecer en la prision-escuela hasta la edad de veinti=
cinco anos . La reclnsion en estos establecimientos, per regla ge
ndral, va precedida o acompanada de un examen de su persona-
lidad con el fin de someterle al regimen mas apropiado a sus con-
diciones personales y a aislar a los psicopatas y anormales que
requieran un tratamiento especial (116) .

En Belgica, la prision-escuela tiene una larga vida ; fue creada
per Real decreto de 28 de junio de. 1921 . Actualmente existen dos
prisiones-escuelas en Hoogstraten y en Marneffe, a ellas son des-
tinados condenados de dieciseis a veinticinco anos, en aquel los de
lengua flamenca, en este los de lengua francesa .

C) Reali_-aciones norteanLericanas . La ((Youth Correction Autho-
rity)) . Los Tribunales para j6venes .

En los Estados Unidos han aparecido en los ultimos afios or-
ganismos para el tratamiento de los delincuentes jovenes de ca-
racter peculiar, muy diferentes de las instituci6nes europeas . Re=
cientemente per obra del ((American Law Institute)) se ha pro-
puesto la creacion de tin 6rgano que debe funcionar en cada es=
tado, la «Autoridad para la correcci6n juvenil» (((Youth Correction
Authority))), encargado de suministrar y dirigir la aplicacion de
tin tratamiento correccional y preventivo a ]as personas que le
scan encomendadas . A esta autoridad quedarian sometidos los j6
venes de dieciseis a veinti(rn anos declarados culpables de delito
per condena pronunciada per un Tribunal penal . No se trata de-
tin Tribunal, sino de tin organismo encargado del tratamiento co-
rreccional de los 16venes de la expresada edad . El Tribunal de-
clara la culpabilidad del delincuente, la ((Youth Authority)) escoge
la' medida penal adecttada, determina el tratamiento y dirige su
ejecuci6n. Estaria formada per tres miemhros escogidos entre
funcionarios ptiblicos destacados en el ramo de la educacion, del
Derecho, de la psiquiatria, especializados en el regimen de prueba
y en la administracion penitenciaria . Este organismo ha comen-
zado a-actuar en California con franco exito . Aqui funcionan cam-
pos de trabajo forestales, donde son enviados per los Tribunales
juveniles y per los Tribunales ordinaries muchachos con abun-
dantes precedentes penales o delincuentes primarios condenados
a prisibn per la gravedad de sit delito ; permanecen en dichos
campos un ano, aproximadamente, pero este plazo deperide . de

(116) Portugal . La nouvelle organisation des prisons, en «Recueiln, 1940, pa-
gina 136.
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la gravedad del delito y de la conducta del joven . La ((Youth Au-
thority)) los selecciona mediante un diagnostico clinico y los envia
directamente a los campos. Tambien son enviados a estos mucha
chos provenientes de las escuelas correccionales y de los reforma
torios tres o cuatro meses antes de ser liberados bajo palabra

Algunos penalistas consideran la ((Youth Authority)) como un
alejamiento de los viejos moldes, como el paso mas revoluciona-
rio de la penalogia americana desde,la cre~iciori del Reformatorio
de Elmira, y cifran en ella grandes esperanzas (ii8). .

Tribunales pares jdvenes .--Hace yes tiempo que en Estados
Unidos se manifiesta la tendencies de extender a los jovenes, des-
de diecisiete a dieciocho anos hasta veintiuno, la competencies . de
los Tribunales juveniles, o crear para aquellos Trihunales espe-
ciales .

Ya en 1914, en el Tribunal Municipal de Chicago se creo .una
seccion denominada ((Boy's Court, con jurisdiccion para cono-
cer los delitos de mediana gravedad (((misdemeanors))) cometidos
por jovenes de diecisiete a veintiun anos, pero esto no era mess
que un Tribunal penal comun, con alguna modificacion en su pro-
cedimiento especializado para delincuentes de esta edad. Poste-
riormente, con el fin de evitar al menor el estigma de ser juzgado
por un Tribunal comun, fueron creados otros Tribunales -especia-
les pares jovenes, inspirados principalmente en 1a. idea de - educa-
cion y prevencion . Uno de ellos es el Tribunal para adolescentes
(((Adolescent Court))), establecido en Brooklyn en 1935 con arre
glo a la ley de Menores descarriados (((Wayward Minors Act))),
para juzgar a los menores de dieciseis a veintiun anos no solo de-
lincuentes, sino discolos, desobedientes y en peligro moral ; estos,
a su eleccion, pueden ser luzgados por el Gran Jurado o por este
Tribunal . Otro Tribunal para adolescentes ha sido creado en 1935
dentro del area de Nueva York, en el condado de Queens, -que
tambien aspira principalmente a finalidades reformadoras. Ambos
tribunales utilizan servicios psiquiatricos y demas medios espe-
ciales de tratamiento . Ultimamente el ((General Sessions Court)
ha comenzado a aplicar el regimen de «menor descarriado» a los
muchachos de aquellas edades que comparecen ante 6l . Estos no
son Tribunales para ninos ni Tribunales comunes, son jurisdiccio-
nes especiales intermedias entre aquellos (IIq) .

(117) K. HOLTON : Use of Correctional Camps and Colonies for Adolescent
and Adult Offenders, en "'Selec Papers on Penal anal Penitentiaire Affairs", i9$0,
paginas 65 y siguientes . '

(1I8) BARNES y TEETERS : New Horizons in Criminology, pigs . 942 y Si-
guientes .

(II9) BARNES ~y TEETERS : Now Horizons' in Criminology, pigs . 938 y Si-
guientes .


