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I

El Gobierno argentino envio recientemente al Congreso Federal e1
proyecto de Codigo de Procedimientos en materia criminal, elaborado
par una comision de juristas bonaerenses, bajo la direccion del Mi-
nistro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Belisario Gache Pi-
ran. El proyecto fue discutido ampliamente par el Senado y par la
Camara de los Diputados, pero se dejo al Poder Ejecutivo Nacional
fijar la fecha en que entre en vigor. La novisima Ley Procesal''tiene
par objeto liacer mas expedita la Administracion de la justicia ordi-
rnaria en la ciudad de Buenos Aires, y ademas, acomodar la aplica-
cion de las normas rituales con los dictados de la ~Carta Fundamental
de la Republica. En America, las leyes del procedimiento han conser-
vado su vieja estructura . Aun no podemos decir que exista una com-
pleta autonomia entre to que es el rito ; es la "ratio essendi" de las
leyes procesales y los preceptos de Derecho sustantivo o los que mas
bien corresponden a las leyes de or-ganizacion. Todavia encontramos
to que es usual en las leyes espanolas, coma el Fuero Juzgo y las
Partidas : una mezcla confusa de preceptos de Derecho material con
preceptos de orden ritual, y es de observarse coma en la labor codi-
ficadora se ha dado preferencia a las leyes sustantivas, menosprecian-
dose el estudio del Derecho ritual, que, segun la feliz definicion de
Mezger, "regula el ejercicio v la realizacion practica de las preten-
siones penales del Estado". Con razon decia el gran Carrara queen
el Derecho Penal hay muy poco que pacer, recomendando volver la
vista al Derecho Procesal, que ha sido poco explorado, porque, sin
una buena Ley de Enjuiciamiento que recoja las ensenanzas logradas
en la catedra, en la doctrina y en la practica, todo esfuerzo de los
organos del Estado sera infructuoso . Argentina, al revisar sus leyes
procesales, marca el camino que debe seguirse para que el imperio de
la Ley sea una realidad y se rompa con to que aun tenemos de Dere-
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cho formalista, que demora y dificulta la marcha regular de los pro-
~cesos.

Antes de la uitima guerra, los jus. procesalistas de la vieja Euro-
pa, particularmente los italianos, dedicaron sus esfuerzos al estudio
del D,2recho Procesal . Von Bulow y Goldsmith, en Alemania ; Car-
nelutti y Calamandrei, en Italia, llevaron a feliz termino aquel prin-
cipio anunciado por el genial Savigny de que la labor de codificacion
en el orden material y en el orden formal no ha de efectuarse de una
inanera desordenada e inconexa, sino que debe ser el fruto de medi-
tadas direcciones, de . un analisis cuidadoso de las esencias rituales,
que son, sin genero de, dudas, el ambito de proteccion a los derechos
ciudadanos y el camino indispensable para que las leyes~ _ sustantivas
sean plenamente aplicadas.'

La evolucion del pensamiento juridico contemporaneo .reclama ma-
yor coordinacion y armonia en las diferentes ramas del Derecho.
El mundo del presente anhela sacudirse las vanas formulas que con-
vierte en interminable la tramitacion de los proeesos . For mucho que
se especule en la doctrina, siempre existira el imperativo de que ]as
1°_yes s° ajusten a las exigencias sociales . Un Codigo Penal que reco-
ja en sus preceptos las mas avanzadas .teorias resulta impracticable v
-contrario a la realidad con una -defectuosa Ley de Enjuiciamiento .
Las leyes procesales contemporaneas no responden a estos propositos .
Inspiradas en razones politicas o de conveniencia, son una constante
amenaza y origen de incalculables dificultades, por la complejidad
.que Yevisten para la vida moderna. Democratizar el Derecho y ha-
cerlo mas accesible al conocimiento del pueblo ; interpretar to que
imperativamente demandan los tiempos nuevos es to que debe presi-
dir el esfuerzo del legislador, y Argentina inicia esta tarea con una
obra que no es pgrfecta, pero que aspira a satisfacer mejor ]as exi-
gencias de la colectividad .

El Codigo de Procedimientos en materia criminal que ha regido
en la metropoli argentina data del ano 1882 . En la labor de codifica-
cion procesal, Argentina ha marchado paralelamente con nuestro pais .
El primer jCodigo de Procedimientos penales para el Distrito y te-
rritorios federales de la Republica de Mexico fue de i~ de septiembre
.de i88o, al triunfo de la revolucion de Tuxtepec, que elevo al Poder
al general don Porfirio Diaz, y to suscribe su Ministro de Justicia,
let gfan jurisconsulto caxaqueno don Ignacio Mariscal ; pero durante
nueve anos se estuvo trabajando concienzudamente en la elaboracion
de la ley. En la Argentina, la labor inicial de codificacion quedo en-
comendada a los juristas Manuel Obarrio y 'Emilio Coni, consagra-
dos por su sapiencia en el Foro de sit pais .
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II

.Manuel Obarrio y Emilio Coni fueron los precurson2s en la labor
de codificacion, y su tarea no fue infecunda, sino que sirvio de base
para que otra comision, integrada por los doctores Onesimo Leguiza-
mon, Filemon Posse v Juan E. Barra, continuaran sus trabajos, que
afios despues se convirtieron en ley, al promulgarse el ro de enero
de 1889 el -Codigo de Procedimientos en materia criminal . Este orde-
namiento vino a responder a un gran anhelo nacional que desde los
primeros dias de la independencia argentina se hizo sentir ; pero los
fiempos. modernos reclaman nuevas estructuras, y to que aver fue ve-
nerado, ahora ha dejado de serlo.

El Codigo de Procedimientos en to criminal que el Presidente
Peron envio a las Camaras tiene de original la brevedad y precision
que emplea en sus normas fundamentales. Consagra en primer ,ter-
mino los principios del "non bis in idem", del enjuiciamiento previo
y de los tribunales preestablecidos ; la prohibicion de que se alteren
o menoscaben las esenciales procesales v las tres formas- de restric-
cion de la libertad personal : por orden judicial de detencion, .por pri-
sion preventiva. o' por sentencia ejecutoria .

El titulo segundo se ocupa del ejercicio de las acciones . En el articu-
lo 6o consagra la accion penal . publica, y establece que sera ejercida
exclusivamente por el Miiiisterio Publico, que procedera de officio,
cuando no dependa de instancia privada, dejando a salvo los derechos
del ofendido : pero, en ningun caso, el ejercicio de dicha accion puede
interrumpirse, sus,penderse o hacerse cesar. Distingue la nueva ley
to que es la instancia privada del ejercicio de la accion privada. Se ob-
serva en la nueva ley la influencia que ejercio en sus autores la doc-
trina francesa . En efecto : el Codigo de Instruccion criminal de Fran-
~cia dispone que la accion para pedir la aplicacion de las penas no per.-
tenece sino a los funcionarios a quienes la ley espresamente les con-
fia esta facultad, en tanto que la accion en reparacion del dano cau-
sado por un crimen, pot un delito o por una contravention, pueden
-ejercitarla todos aquellos que de cualquier manera han sufrido un
dano . Ha sido objeto de vivas discusiones, principalmente en Mexico,
el papel preponderante que en el proceso penal se ha otorgado al Mi-
nisterio Publico. Desde los mas altos sitiales de la jurisprudencia me-
.xicana se ha combatido esta privilegiada situation del Mmisterio Pu-
blico frente al acusado. frente al ofendido por el delito y frente al
propio juez . La action civil en la nueva Ley Procesal argentina se
traduce en la indemnizacion del dano causado . o en la restitution
de la cosa obtenida por el delito, reclamable a los directamente res-
ponsables o a .los terceros, en el proceso penal, si se halla en tramita-
cion, o en el proceso civil cuando, por cualquier circunstancia, se hu-
biese dPcretado la absolution del procesado. El Ministerio Piiblico se
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encuentra al margen de la velacion . Sin embargo, puede actuar como
promovente de la accion civil en dos casos : cuando el titular de la
accion le hubiese delegado su mandato o cuando, siendo incapaz para
hacer valer sus derechos, no tenga persona que juridicamente to re-
presente . Al ofendido por el delito se le reconocen sus derechos ; solo
en to que se refiere a la reparacion del dano y en su nombre, el Mi-
nisterio Ntblico solo puede actuar subsidiariamente como to estable-
cen los Codigos procesales de Francia, de Italia, de Alemania y Suiza.

El titulo tercero se ocupa del juez, la figura mas destacada en el
proceso, porque es el encargado de mantener y vigilar su rnarcha y
equilibrio . Resuelve los casos de conflicto por jurisdicciones concu-
rrentes (jurisdiccion comun, federal y militar) y el orden de juzgamien-
to, siempre que no existan tropiezos para las diversas jurisdicciones
y la defensa del inculpado. Puede suceder que las causas se sigan si-
multaneamente : todo esta previsto para evitar las demoras que suelen
presentarse por conflictos de jurisdicciones .

Dos principios se destacan con fuerza inconmovible : el principio
de la instancia unica y el principio de la colegialidad en la integracion
de los tribunales .

Los 6r,anos de jurisdiccion penal ordinariason : la Carnara de Ca-
sacion, las Camaras en to criminal, la Camara de Apelacion, las Ca-
maras en to correccional, los jueces de instruccion y los . jueces en to
correctional . En la primera instancia existe la instancia unica para
los delitos de mayor gravedad, encomendada a las Camaras en to cri-
minal : para los delitos y faltas sancionadas con pena de prision que
no exceda de tres anos y multa que no exceda de tres mil pesos ac-
tuan ]as ~Camaras - en to correctional, igualmente con instancia unica.

III

Existe en el Derecho Procesal la acentuada tendencia a limitar p1
numero de instancias, fuente constante de demoras y de complica-
ciones para la buena marcha . de los procesos, hasta llegar a la con-
sagracion de la instancia unica, con sus facetas perfectamente dife-
renciadas de instruction y de juicio . En Mexico, el Con3tituyente de
1857 establecio que "ningiin juicio de orden criminal podra .tener mas
de tres instancias"; como petition de principio ante la complicada es-
tructura de las disposiciones que regian el Enjuiciamiento Criminal,
cargadas de inutiles tramites y de una cadena de complejidades que ha-
cian la marcha del procedimiento casi interminable . Don Jacinto Pa-
llares y don Ricardo Rodriguez, a quienes debe tanto el Derecho Pro-
cesal Penal mexicano, observaron los variados fenomenos del proce-
dimiento ; los numerosos recursos y las escabrosas soluciones que se
daban, muchas veces contradictorias e ininteligibles, por obra de las
leyes circunstanciales, que 'ocasionaban un notorio retraso en la Ad-
ministracion de justiciar
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Argentina, en el ordenamiento que comentamos, conjuga el prin-
cipio de la colegialidad jurisdiccional con el de la instancia finica . Las
Camaras en to criminal y las Camaras en to correccional son Camaras
colegiadas exclusivamente para juzgar a los acusados . Los .tribuna-
les instructores no son tribunales de sentencia. La funcion de instruc-
cion termina con la conclusion del sumario. El juez que actuo en este
periodo remite to actuado a la Camara respectiva . A los jueces de
instruccidn corresponde la instruccion de los procesos por delitos
de mayor gravedad ; a su vez, los jueces correccionales instruyen los
procesos por delitos y faltas que merezcan pena que no exceda de un
ano o multa de unos mil pesos o inhabilitacion.

Manduca ha dicho con sagaz acierto : "El juez unico significa
negacian de toda garantia politica ; significa sistema autocratico y, por
to ,tanto, negacion de libertad y de garantia constitucionaL" Solo es
dable la intervencion del juez unicb en la instruccion de los procesos .
Y el mismo autor agrega : "Un Gobierno se funda en garantias po-
liticas, las cuales cuanto mss verdaderas son, tantas mss instituciones
juridicas y sociales suponen. La. concentracion de los Poderes signi-
fica absolutismo, asi como la division, libertad que no ha de confun-
dirse con autorismo, estatorismo o humanismo." No somos parti-
darios del juez unico. Defendemos la colegialidad, que represents el
verdadero criterio democratico, que es menester inforine las institu-
ciones juridicas y sociales . El juez unico esta mss expuesto a error
que el tribunal colegiado : la unidad es un peligro para los juzgados
y para la conciencia de los juzgadores ; la discusion suscita dificul-
tades, recuerda .precedentes, ilustra los espiri.tus, tranquiliza la con-
ciencia, y a veces, en medio del debate, aparece la idea verdadera, la
palabra decisiva que hace cesar los disentirilientos . La justicia seria
una utopia y una utopia el derecho de libertad individual, mentira las
garantias constitucionales si se sancionara el principio de que el mismo
juez instructor del proceso conozca luego del juicio . La verdad surge
de la lucha, de la oposicion de opiniones ; en la atonia no esta la luz .
no puede encontrarse la verdad . La discusion inuestra los errores. El
juez unico significa atonia, despotismo ; en una palabra, violacion de
los principios que informan nuestro derecho publico interno : vuelta al
pasado, a la negacion de la personalidad civil y juridica . La institucion
del juez unico viola la I°y de la Humanidad, que camina hacia ade-
lante.

Argentina ha recogido en su nueva ley estas ensenanzas ilustres
de los grandes maestros, diferenciando las funciones de la instruccion
y del juicio . Pueden encontrarse excelentes jueces instructores, de una
gran vision, con ingenio, doctrina, facto instructorio, insti.tucion y pe-
netracion, prudencia, golpes de vista, firmeza y valor civico ; con gran
experiencia y de obrar independiente, con talento para escudriiiar el
corazon humano, con gran penetration psicologica para conocer a fon-
do los inoviles pasionales y descorrer la cortina del mito que serian
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malos sentenciadores, por llevar en su mente un acervo de,prejuicios
que adquirieron en la- escuela del proceso. Para poder juzgar sin apa-
sionamientos, para apreciar los hechos en su . realidad y destruir . las
mixtificaciones que, como telaranas, oscurecen la limpieza visual, los.
jueces que sentencian .deben ser. distintos de aquellos que instruyen._
Pero en el periodo de juicio es indiscutible la necesidad de consagrar
la colegialidad jurisdiccional .con su incalculable precedente : la au-_
diencia publica, garantia de acierto en los fallos judiciales .

IV

.Los principios fundamentales que inspiraron al legislador argen-
tirio en la elaboracion de la nueva Ley de Procedimientos en materia
criminal fueron : la inmediacion, la oralidad, la publicidad, la concen-
tracian procesal, la colegialidad jurisdiccional, la uriica instancia y la
sana critica . La ley se inspiro en tres Codigos europeos : los Codigos
de Instruccion criminal frances e italiano y el de Enjuiciamiento Cri-,
minal espanol; ; pero . preferentemente se tuvo a la vista el Codigo de
Procedimientos en to criminal que rige en la provincia de Cordoba, eri
Argentina, y que redar-taron los doctores Alfredo Velez, Maricorde,v
Sebastian Soler, a quienes corresponde el merito de haber instaurado
en el pais, por vez primera, el juicio oral de imica instancia ante tri-
bunal tecnico y colegiado. La oralidad debe hacer sentir su imperio en
la etapa definitiva del proceso, si esta complementada por el prin-.
cipio de la inmediacion. Este principio, que consiste en el conoci-
miento directo que tiene el juzgador con el organo de la prueba (acu-
sado, testigo, perito, ofendido, etc.) permite que la verdad real sea
apreciada con certeza por la personal observacion que realiza el juez
y por el directo contacto que tiene con los elementos de prueba y con
los organos que la producen . La inmediacion es mas necesaria para que
adquiera conocimiento del juzgador en la etapa que precede a la- sen-
tencia, o sea, en la audiencia, en que las pruebas obtenidas en la ins-
truccion deben repetirse y verificarse por el tribunal que sentencia, y
en que los organos de donde provienen deben ser conocidos directa-
mente por los jueces . No es posible exigir al juzgador que encuentre
la verdad con el simple analisis de ]as constancias procesales, y que
conozcan a los organos de la prueba a traves de sus frias declara-
ciones . La inmediacion y la oralidad se complementan para disipar
las dudas. Alfredo Velez Maricorde, uno de los procesalistas mas
destacados de Sudamerica, ha dicho en algunas de sus obras : "La ora-
lidad es la forma logica de esclarecer la verdad de los hechos, porque
asegura la recepcion directa de la prueba en que ha de basarse la sen-
tencia, porque proscribe cortapisas y limitaciones subjetivas, porque
hace imposible toda argucia ilicita dirigida a entorpeceria o a ocul-
tarla . La expresion, el gesto. la mirada . la actitud del imputado, del
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ofendido y de los otros testigos- y hasta sus propias condiciones fi-
sicas ponen de relieve ]as circunstancias objetivas del delito y los.
factores psiquicos o morales determinantes . El hecho delictuoso surge
a la superficie.con todos los elementos que la forma escrita oculta, des-
figura o empana, iluminandose con la intimidad del drama, que to ex-
plica. La. luz se hate en torno a la personalidad de los protagonistas ._
El principio de individualizacion de la pena encuentra en la forma
oral su verdadera realizacion : la escala penal, los fundamentos que'la,
regulan. Nadie puede dudar que la oralidad es una exigencia racional
que- asegura una justicia mejor administrada, con arreglo a la verdad
de los hechos y a la personalidad del delincuente . Pero . es bien sabido..
que tambien simplifica las causas, evita incidentes y le imprime, ine-
diante la concentracion procesal que la . acompana, una celeridad ex-
trana al complicado y lento procedimiento discontinuo de la forma
escrita. Sin embargo, es necesario no confundir los conceptos y'subver--
tir los terminos : es un error grave pensar que el defecto del proce--
dimiento escrito radica en el retardo de los procesos y en la prescrip-
cion-que 6l favorece . Antes, y mas que eso, el defecto fundamental
estriba en que da una base deficiente y falsa a las decisiones judi-
ciales :

No se pretende, con el reconocimiento de la oralidad y de la publi-
cidad en la etapa definitiva del proceso, festinar los procesos . Los pai-
ses mas adelantados en materia procesal penal persiguen que los pro-
cesos sean rapidamente concluidos, pero mug lejos del vano prurito
de festinarlos ; to que se procura es que la administracion de justicia
sea mas rapida y expedita . Florian ensena que en el Derecho italiano,
la instruccion formal es la forma fundamental de instruccion, que solo
se observa para los delitos de maxima gravedad, que requieren, por
sus formas complicadas, que el proceso inarche con lentitud ; pero esto
no es inconveniente para que, cuando el delito haya quedado escla-
recido, se pase de la instrucc16n .formal a la sumaria, y de esta, a la
sumarisima . Puede iniciarse un procedimiento en la via sumarisima y
suceder que se presenten complicaciones para que se continue en esta
forma. Entonces se puede pasar de la sumarisima a la sumaria y si es
necesario a la formal. No existe una Bola forma de instruccion que es
el origen de la remora en los procesos . Estos pueden seguirse, segun
]as' cifcunstancias, por cualquiera de las tres formas senhladas.

V

El principal anhelo del Ejecutivo Arg°_ntino al enviar a las Cama-
ras su proyecto de leg se condensa en la siguiente expresion : "Que-
remos por el cambio de procedimientos llegar a una justicia un poco
mas expedita . Tendemos al ideal de que el procesado entre por una
puerta y salga por la otra, condenado o libre. En este sentido el Eje-

0
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cutivo piensa que el esfuerzo que debe realizar la Nacion no es extra-
ordinario" .

Es necesario insistir en el .tema : una ley penal, solo contiene previ-
siones abstractas : conceptos generales cuya aplicacion practica re-
quiere el concurso de la ley Procesal y si esta es defectuosa y no re-
coge en sus preceptos las ensefianzas del Derecho, el naufragio sera
completo. Par media de las leyes procesales, se permite a los parti-
culares hacer efectivo sus derechos, ante la omnipotencia del Estado .
Si la Ley Procesal es completa y saturada de inutiles formalismos,
la Ley Penal no alcanzara a manifestarse en la realidad . Sus preceptos
stran vanos y arbitrario el modo de aplicarlos . Un codigo de Proce-
dimiento en to Criminal no debe ser hecho a la medida del deseo del
acusador o del acusado : debe estar par encima de .sus pretensiones ;
debe ser una lev de equilibria en la colision de intereses en juego que
se ventilan y decider en el proceso : los intereses de la sociedad que
persigue la restauracion del derecho violado tomando al proceso coma
instrumento, y el interes del encausado que exige el cumplimiento en
su persona, de las garantias que le otorga la Constitucion Federal. Si
la substanciacion del proceso se rige par la observancia de normas
arcaicas v desusadas, el interes de la socitdad sera secundario ; par
to interminable y confuso, de la Justicia se pasara a la venganza . Mu-
chas veces, y esto es bier sabido, la dernora en la tramitacion de los
procesos no depende de los hombres encargados de juzgar, sino de
la Ley misma. La lentitud y el retraso ocasionan la repulsa y la d°_s-
confianza que la Sociedad tiene a la Adrninistracion de Justicia . Debe
buscarse una forma eficaz que sin menoscabo de las garantias del
proctsado tenga los atributos de simplicidad y de celeridad. El pro-
cedimiento criminal debe ser rapido, certero .y justo y debe, ademas,
satisfacer las exigencias de la verdad y de la justicia ; para lograrlo
se necesita vigilar cuidadosamente porque el articulado sea claro .v
coherente a fin de evitar las 1nterpretaciones teleologicas que c:ertos
juristas suelen hacer con menoscabo del espiritu que guio al legis-
lador.

El legislador argentino, con atinado juicio, no quiso dejar en ma-
nos del Ministerio Publico la practica de las diligencias iniciales para
proveer al ejercicio de la accion penal. El Juez argentino, coma el
Juez Prances, es la figura mas destacada en el proceso. El Ministe-
rio Publico solo tiene en sus manos la funcion de accion y de reque-
rimiento ante los tribunales . Segfin el articulo 149 de la Ley Procesal
qu° comentamos, 1a presentacion de denuncias o de querellas debe
hacerse en el order establecido, ante los jueces de `instruccion ; ante los
funcionarios del Ministerio Publico o ante la Policia. El articulo 155
dispone que cuando la denuncia se haga ante funcionarios del Minis-
terio Publico, estos la remitiran inmediatamente al Juez que deba ins-
truir el sumario y cuando se hiciere ante la Policia, se procedera en
la misma forma ; dara cuenta inmediata al Juez que corresponda, sin
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-perjuicio de proceder sin demora a practicar las diligencias de pre-
vencion. Mucho se ha diccutido sobre el papel que en el Derecho Mo-
derno tiene la Institution del Ministerio Publico, cuyo origen y des-
arrollo corresponde a Francia y se ha discutido su papel en el pro-
ceso penal hasta el acaloramiento, pues no se concibe que tenga tal
-suma de poderes en algunos paises americanos, afortunadamente en
.minoria y ocupe una situation privilegiada con respecto al procesado.
Los sostenedores de la omnipotencia de la institution invocan una
Irase vana y hueca : "El Ministerio Publico es una institution de
buena fe" que es tanto como no decir nada . Argentina, por su tradi-
cion juridica no ha aceptado que el Ministerio Publico tenga en sus
manos de un modo omnimodo la marcha y direction del proceso
-penal .

VI

Existe en la Argentina una comun opinion entre sus procesalis-
tas. En forma unanime abogan por la supresion de la -,)pelacion en
-materia penal. Justo y certero el gran Jofre, respetado por todos los
-procesalistas modernos, ha sostenido la inutilidad de la segunda ins-
tancia en que no se abre un nuevo proceso, sino que se reduce a.una
-mera revision de las cuestiones de hecho y de derecho. Es erroneo sos-
tener que haya una mayor garantia de justicia porque un asunto sea
examinado y resuelto dos veces consecutivas primero por un Juez uni-
tario y despues por un tribunal colegiado, pues en la mayoria de las
veces resulta que los buenos fallos que se pronuncian en primera ins-
-tancia regidos por los principios de la oralidad, la publicidad y la in-
mediacion, son lamentablemente alterados en la segunda instancia, don-
de se realiza una verdadera revision de las cuestiones de hecho v de
derecho. Consagrada la instancia unica ante tribunal tecnico colegiado,
-es inexplicable que subsis.ta la apelacion en Triateria penal resuelta
igualmente por tribunal colegiado. Bastaria con procurar la selection
-de los integrantes de la judicatura en la primera instancia y con esta-
blecer la inarinovilidad judicial en primer termino ; las oposiciones para
la provision de los cargos y la inamovilidad . En la Argentina, la Cons-
titucion National establece el juicio por jurados, pero los argentinos
-ban tenido el buen juicio de dejar en manos de jueces tecnicos, debida-
mente expensados el nuevo regimen de juicio oral . Las transforma-
ciones del D,erecho imponen por la misma inertia de la vida, una serie
-de complejidades y de fenomenos cuya soluc:on solamente puede en-
contrarse con el auxilio de la tecnica. Los jueces argentinos son jue-
-ces de carrera. Sus actos oficiales estan sujetos a la vigilancia constan-
te de los ciudadanos . La jurisdiction, en . otras palabras, la facultad
.de "declarar el derecho" pertenece al pueblo porque es parte integran-
te de su soberania. Esta facultad es delegada en los jueees . que impar-
-ten la justicia a nombre del pueblo . Pero el pueblo .tiene en todo mo-



294 Juan Jose Gonza.lez Bustamiante

mento el derecho de saber como obran sus delegados y la manera-
de lograrlo es el reconocimiento del principio de la publicidad . Las
audiencias deben ser publicas "ante los ojos y miradas del pueblo".
Asi se consagra el respeto a la soberania popular indispensable en
todo regimen democratico. La publicidad es un imperativo en los regi--
menes republicanos de gobierno . Es una de ]as bases de sustentacion dei
Derecho Procesal Penal contemporaneo. Los ciudadanos saben bien
corno los jueces administran la justicia y aplican la ley. Por otra parte,
la publicidad en la audiencia imprime a esta una Bran solemnidad y
austeridad . Quienes Megan ante los jueces con el proposito de en,a-
nar son frecuentemente confundidos. Asi se logra que resplandezca la-
verdad efectiva y se derrumba el falso andamiaje de la verdad con-
vencional . En los pueblos, donde la oralidad y la publicidad han en-
contrado acogida ; donde los actos procesales no se desarrollan en se-
creto y al capricho de los jueces, insensiblemente se ha notado una ele-
vacion en el nivel moral de la judicatura y un sano proposito de'emu--
lacion por mejorar su capacidad cientifica y para ajustar sus actos es--
trictamente a la pauta .de la ley.
Con la publicidad y con la oralidad viene la consecuencia, que es la .

rapidez en la tramitacion de los procesos . El juicio oral v publico los
simplifica considerablemente ; abrevia los terminos ; reduce a su ini-
nima expresion las formalidades y de este modo satisface el anhelo,
de que la imparticion de la justicia sea pronta, cumplida y bastante .

Las opiniones valiosas de Rivarola, Jofre, Gomez, Lascano, Antelo,
Velez Maricorde y Sebastian Soler son el sosten doctrinal de la nueva
Ley Procesal Penal argentina.

En el Derecho probatorio se descorre un velo de muchos siglos que-
convertia al Juez en un automata ; to encadenaba al ferreo precepto de-
la Ley, de la que no podia salirse . Herencia del sistema inquisitorio,
resultaba un absurdo que aun se mantuviese en las leyes contempora-
neas . La apreciacion de la prueba debe estar regida por las reglas de
la sana critica racional . La sana critica significa que no queda en ma-
nos del Tribunal apreciar la prueba en conciencia, sino de acuerdo,
con su valoracian logica y juridica . En el regimen de la sana critica,
decia Jofre, se conjugan la ciencia y la conciencia del juzgador.

VII

Consecuente el legislador argentino . con los dictados de la realidad,-
cuido de estructurar el ejercicio de las acciones que surgen de la co-
mision de un delito, diferenciando la accion civil de la accion penal .
En la accion ;penal publica, es el Ministerio Fiscal el iunico titular . En
los delitos perseguibles por querella necesaria que requier'2n la excita--
tiva del ofendido por el delito para ponerla en ejercicio, el Ministeno
Fiscal esta supeditado a la satisfaccion de la condicion de procedibili-
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dad. De este modo se consagra que es el Estado el unico titular del de-
recho de punir y que cubierta la exigencia consistente en la manifes-
tacion de la voluntad del of endido, actuary sin demora, ejercitando la
action hasta llevarla a su fin. En cuanto a la action civil, al ofendido
se le reconoce personalidad preferente, con prescindencia del Minis-
terio Publico que solo puede intervenir cuando el titular de la action
le delegue su ejercicio . La nueva Ley reparo en to que atane al titular
para reclamar .el resarcimiento del. dafio, la injusta situation en que se
encontraba en la Ley derogada . En el proceso penal, el ofendido pue-
de actuar promoviendo ante el Juez el desahogo de las pruebas necesa-
rias para comprobar la responsabilidad del acusado. Es inexcusable su
admision, pero el tribunal queda investido de facultades para su califi-
cacion valorativa .

Inutil parece advertir la dificultad que existe para estructurar el
proceso penal exclusivamente en el sistema acusatorio . La discusion ha
dado margen a amplias disquisiciones en la doctrina y en la jurisprii-
dencia, pero en la realidad se ha visto to complicado que resulta con-
sagrar .de un modo absoluto el sistema acusatorio por las dificultades
que presenta para que normalmente se desarrolle .la investigation pre-
via. Se puede afirmar de las ventajas que presenta el sistema acusato-
rio frente al sistema inquisitorio en un aspecto fundamentalmente ieo-
rico . Coincide en este punto el legislador argentino con el mexicano .
En la exposition de motivos del Codigo Federal de Procedimientos
Penales de 1934 que suscribe el entonces Procurador General de la
Republica, Licenciado don Emilio Portes Gil, se advierte que fue el
sistema acusatorio el que sirvio de base para la redaction del Codigo
por estar consagrado en el articulo 21 de la Constitution Federal, pero
que, sin embargo, se conservaron modalidades del antiguo sistema . in-
quisitorio por que es imposible suprimirlo totalmente . .tanto debido a
preceptor constitucionales que atenuan el sistema acusatorio, cuanto
que llevado al extremo ere sistema, seria perjudicial para la organiza-
cion misma de los tribunales, pues si bien -es cierto que el Ministerio
Publico a partir de la Constitution de 1917 y de acuerdo con la juris-
prudencia de la Corte tiene encomendado en forma exclusiva el eier-
cicio de la action penal, no es debido restringir la actuation judicial a
tal extremo que los jueces tengan solo como funciones, primero, la
de dictar autos de formal prision, y segundo, la de dictar sentencias .
Cabe hater notar que el articulo 232 de la novisima Ley argentine
permite decretar la incomunicacion de un detenido por un termino que
no exceda de tres dias, prorrogable por igual plazo, siempre que exista
una resolution motivada y que en el periodo de instruction se con-
sagra el empleo del secreto por el termino de diez dias .

El articulado de la nueva Ley es conciso y practico . Se ha procurado
huir del exagerado casuismo que tantos tropiezos produce para la
marcha del proceso porque resulta inutil pretender prever hasta el de-
talle to que muchas veces es imprevisible e impiden la libre actuation
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del. Juez en el proceso. Senalar la medida del papel de actuaciones, el
color que deben llevar las caratulas y otros detalles innecesarios mas
que simplificar, embrollan la marcha regular del proceso S- origina al
consultante a una diversidad de divagaciones . Las leyes procesales mo-
dernas deben ser claras y congruentes ; expeditas, de facil manejo y
entendimiento, utiles para los fines que se persiguen. pues si es bien
claro que en las leyes substantivas se advierte el laudable proposito de
huir del casuismo, este anhelo .tambien debe alcanzar a ]as leyes pro-
cesales, tan cargadas de farragosos conceptos y de inservibles citas.

VIII

La noticia del delito hecha por el querellante o por el denunciante,
puede darse al Juez Instructor, al Ministerio Publico o a la Policia.
En todo caso, el imputado puede comparecer ante la autoridad tan
luego como tenga conocimiento de que se le atribuye la comision de un
delito, aun cuando todavia no tenga el caracter de procesado para acla-
rar los hechos y solicitar el desahogo de las pruebas que estime iitiles .
El Juez tiene la obligaci6n de admitirlo y de desahogar las pruebas que
se soliciten . ~Cuando el titular judicial abrigue sospechas fundadas (le
que alguien ha tenido participacion en un delito, decretara, en auto
motivado su detencion u ordenara su citacion mediante el "auto de
procesamiento" . El auto de procesamiento en el Derecho Procesal
argentino, equivale a nuestro "auto de radicacion". Desde el momento
en que se dicta, el procesado- tiene derecho a las garantias que otorga
la Constitucion Federal del pals . La persona contra quien se ha dic-
tado el auto de procesamiento, debe ser identificada y recbnocida por
el servicio psiquiatrico . A partir del auto de procesamiento, corre im
termino de diez dias, al termino de los cuales se dictara un nuevo auto
llamado de "calificacion provisional", is libertad por falta de meritos
o el sobreseimiento, en su caso . El auto de calificacion provisional pro-
duce el efecto de iniciar la prision preventiva . Desde el momento de la
detencion, decretada en el auto de procesamiento hasta el auto de cali-
ficacion provisional, el einpleo del secreto rige todos los actos del su-
mario. El auto de calificacion provisional equivale a nuestro auto de
formal prision, disfrutando el Juez de mayor tiempo que el senalado en
nuestra Constituc:on para el desahogo de las diligencias imprescindi-
bles para fijar la situacion juridica del detenido . Dentro de este ter-
mino, el detenido rinde su declaracion indagatoria que en la nueva Ley
adquiere nuevas orientaciones, porque no se trata de tomar a la inda-
gatoria como tin medio eficaz de prueba para lograr que el detenido
confiese su delito, sino antes bien, mas que un medio para lograr la
confesion, constituye para el procesado un medio legal para su defen-
sa, porque to que se pretende es que conozca el motivo de la incrimi-
nacion, la causa del proceso, el hecho punible que se le atribuye y, el
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derecho que tiene para nombrar defensor . El periodo del secreto dura,
como hemos dicho, diez dias, pero puede prorrogarse una Bola vez por
diez dias mas cuando asi to exijan las necesidades de la investigacion.
La. declaracion indagatoria debe tomarse dentro de las veinticuatro
horas siguientes computadas desde que el procesado fue puesto a dis-
posicion del Juez . Tomada de la Lev de Enjuiciamiento 'Criminal cs-
panol de 1882 . el articulo 224 de la Ley que comentainos, dispone que
cuando el examen del procesado se prolongue macho tietnpo o el nu-
mero de preguntas que se le hubiese hecho fuera tan considerable que
el indagado hubiere perdido la serenidad de juicio necesario o there
muestras de fatiga, el Juez suspenders el examen liasta que el mismo
descanse y recupere la calms. La declaracion sera suspendida siempre
que se adviertan en el indagado, indic:os de alteracion mental . En tal
case se ordenara el examen medico respective .

La libertad personal del procesado esta revestida de una '-ran libe-
ralidad. -Se han suprimido las cauciones reales y persouales, mante-
niendose unicamente la juratoria. Por regla general, para los delitos
leves y principalmente para aquellos en los que puede corresponder la
condena condicional, no se priva de su libertad al inculpado ; se emplea
la simple citacion, pero si desobedece la orden de comparecencia o de
cualquier modo dificulta la marcha del proceso, el Juez Instructor
est4 facultado para decretar su detencion provisional . Esto sucede
cuando el inculpado trate de destruir a ocultar las huellas o vestigios
del delito o prepare a testigos falsos para que declaren en su abono.
El auto de calificacion provisional substituye al auto de prision preven-
tiva para corregir el absurdo de dictar dicho mandamiento en los cases
en que el presunto responsable solamente hub'ese sido citado . Tratan-
dose de delitos de gravedad, la libertad provisional se concede para los
delitos que tengan senalado en la Ley una pena que no exceda de seis
anos . En determinados cases, el Juez Instructor esta provisto de la
facultad excepcional de conceder la libertad provisional aim cuando
no esten satisfechos los requisites legales para que sea procedente.
siempre que los antecedentes del procesado la justifiquen .

IX

Al sobreseimiento se le ha reconocido en la nueva Ley Procesal
un caracter de provisionalidad . Esta cuestion ha sido ampliamente de-
batida per los procesalistas, pero es indudable que si despues de dicta-
do el auto de sobreseimiento se puede volver a actuar, esta cuestion sera
fuente de constantes inquietudes y de criticas acerbas porque no se
justifica que se deje abierta la averiguacion, come sucede con los
autos de libertad per falta de meritos, basta que la prescripcion se
opere. En los cases en que las pruebas obtenidas en el curse de la ins-
truccion . sean insufic:entes para formular acusacion, es preferible con-
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signar la libertad del acusado, dindole al sobreseimiento un caracter
definitivo . Si se admite el sobreseimiento provisional, se deja al acu-
sado en una situacion de ineertidumbre, formulado el pliego inacusa-
torio por el Ministerio Piublico y confirmada la no acusacion por el
Procurador del Distrito, el auto de sobreseimiento en el Derecho Pro-
cesal mexicano, tiene el alcance de una sentencia absolutoria . Asi to
establece el articulo 324 del Codigo de Procedimientos Penales para
el Distrito y Territorios de la Federacion y el Codigo Federal en la
materia que autoriza la procedencia del sobreseimiento, con exagera-
dos limites, en cualquier periodo de la . instruccion, pero de cualquier
modo, en el Derecho Mexicano el sobreseimiento corta de raiz la pro-
visionalidad, y como le reconoce un alcance de sentencia absolutoria,
evita de esta manera el quebrantamiento del principio del "'non bis in
idem" que consagra el articulo 23 de la Constitucion Federal.

`Explorada ampliamente esta cuestion en Mexico, el legislador de
1931 tuvo ciertas reticencias para darle al sobreseimiento un caracter
definitivo . Don Jacinto Pallares, que por muchos anos compartio en la
Escuela Nacional de jurisprudencia la catedra de Procedimientos Ju-
diciales, expresa que SOBRESE,ER, proviene del verbo latino "su-
persedere" que significa cesar en algun procedimiento o desistir de al-
guna empresa, y, por to tanto, sobreseer en un proceso significa que
se corte y quede en el estado en que se encuentra, por no poderse legal-
mente continuar aun cuando segun su personal opinion, el sobresei-
miento no puede decretarse antes del auto de formal prision, porque si
se entiende que sobreseer equivale a cortar una causa, no puede cortar-
se to que no existe . Esta opinion respetable que sustentan algunos pro-
cesalistas mexicanos, proviene de la forma en que se halls, redactado
el articulo r9 de la Constitucion mexicana de 1917, que establece en
su segundo parrafo que "Todo proceso debe seguirse por el delito o
los delitos senalados en el auto de formal prision, etc.", interpre-
tacion que ha establecido con posterioridad la Jurisprudencia Na-
cional y que algunos novisimos Codigos ban admitido como el de la
Defensa Social del Es.tado de Puebla . Pallares concluye diciendo que
el sobreseimiento solo puede tener lugar durante el sumario, esto es,
desde el auto de formal prision hasta e1 momento en que la causa se
eleva a plenario" y en cuanto a que el auto mencionado tenga el al-
cance de una sentencia definitiva absolutoria, el dis.tinguido jurista sos-
tiene que : "Antes de la Constitucion de 1857 en que los jueces no s61!)
podian, como boy, sobreseer sino absolver de la instancia o sea dar o
fallar en el plenario, absolviendo al reo con calidad de provisional y sin
perjuicio de abrir la causa contra el mismo absuelto, si con el tiempo
se descubria nuevos datos, cuya absolucion, por to mismo, no produ-
cia excepcion de cosa juzgada, sucedia que el sobreseimiento no ter-
minaba para siempre el proceso que podia volverse a abrir por los
mismos motivos que cuando se habia absuelto de la instancia. Pero boy
en dia, siguiendo el espiritu de dicho articulo constitucional que quiere
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que nadie sea juzgado dos veces por el mismo delito y que ha conde-
:nado la practica de absolver de la instancia. ES EVIDENTE Q'UE
EL SOBRESEIMIENTO, UNA VEZ EJECUTORIADO, PRO-
DUCE EXCEPCION DE COSA JUZGADA. Es verdad que, como
se ha dicho, durante el sumario no hav un verdadero juicio ; pero tam-
116n to es que prolongar indefinidamente la situacion de un acusado~ ;
dejar indecisos por medio -de uno o mss sobreseimientos su honor, su
libertad y hasta su vida ; dar facultad al Poder judicial para abrir
nueva y repetidament,2 procesos por un, mismo hecho, molestando al
acusado con nuevas prisiones, nuevos peligros contra la libertad y la
vida, es evidentemente contrario al espiritu y a la letra del articulo
-constitutional."

En esta materia, el legislador argentino, al admitir la provisionali-
,dad en el sobreseimiento ha abierto la puerta para que se desboquen
]as inquietudes y se agudicen ]as incertidumbres para la libertad ciu-
-dadana.

X

Finalmente, la nueva Ley Procesal presta preferente atencion al
periodo del juicio y consagra que en la Camara de to Criminal o en el
'Tribunal +Correccional, integrados por Jueces que no han intervenido en
la instruction del proceso, se verifiquen los actos probatorios practica-
-dos en la instruction, con las caracteristicas de oralidad, publicidad,
inmediacion y concentration procesal . Para que la deci3ion jurisdictio-
nal sea mss expedita y cot-no complemento del debate, la Ley dispone
,que una vez verificadas las pruebas ; conocidos e interrogados por el
Tribunal sus organos productores y oidas las alegaciones del Minis-
terio Publico y de la defensa, el Tribunal sentenc:ador procedera a de-
~liberar y EI\T IIA MISMA AUDIENCIA, hara saber los puntos re-
solutivos de su fallo, cuyos fundamentos y motivaciones la par.te me-
,dular de la sentencia se hara saber despues de hecha la declaration de
vistos, dentro del termino de cinco dias .

Existe en la nueva Ley que comentamos un procedimiento sumari-
,simo en to correctional, para ciertos delitos que por su escasa impor-
tancia, detuanda mayor rapidez en el .tramite . Se trata de verdaderos
procesos verbales que por su simpiicidad, permiten que los organos del
Estado, procedan de inmediato, a la represion de la delincuencia, prin-
-cipalmente en los casos de delitos flagrantes o cuando mede la confe-
sion del acusado en que no hay razon para esperar la lenta y escabrosa
-marcha que caracteriza a los procesos ordinarios . Para estos casos, de
instancia unica, no ha querido el legislador argentino confiar la suerte
de los acusados a la voluntad de un Juez : debe ser juzgado por Tri-
-bunal colegiado y las penas impuestas no podran exceder de aquellas
"cuya aplicacion solicite el Ministerio Publico en su pliego acusatorio .

De igual inanera procede en los tramites de extradition que no son
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propiamente procesos penales porque los delitos se han cometido fuera.
de las fronteras del pais . y no tiene por to mismo, que sujetarse a los
procedimientos y normas que rigen el desarrollo de los procesos .

En materia de recursos, no es propic:o el momento para abogar-
por su supresion. A pesar del reconocimiento que se ha dado a la ins-
tancia unica, segue hemos dicho, la apelacion es procedente so :o con-
tra las resoluciones que se dicten durante la instruccion de los proce-
sos. Para la sentencia dictada en unica instancia, solamente se reco-
nocen los recursos de casacion y de revision . Excepcionalinente, pro-
cede el de "habeas corpus" que reviste algunas caracteristicas de nues-
tro juicio constitutional de amparo . La casacion es uno de los recur-
sos que los argentinos consideran como indispensable para completar la .
instancia unica, porque en esta via no se examinan las cuestiones de
hecho ventiladas to la instancia unica, sino solo las cuestiones de de-
derecho. De este modo la revision alcanza a ]as leyes de fondo y a las
leyes rituales . Mediante el recurso de revision se logra subsanar las
equivocaciones y errores de los Jueces .

Trata la nueva Ley los casos de ejecucion de sentencias y llama la
atenci6n que en el proyecto de Ejecucion no se haya meditado que estas.
materias deben formar parte del Derecho Procesal, sino mas bier del
Derecho Penitenciario y quedar comprendidas en el Codigo de Ejeciz-
cion de Penas. Sin embargo, como la mision del tribunal sentenciador
no termina con el fallo, sino que se prolonga en el periodo .de ejecu--
cion, es admisible que el nuevo Codigo se ocupe de regular los inci-
dentes y demas cuestiones que se susciten en este periodo en que sigue
actuando el Minis.terio Publico para vigilar que el contenido del fallo
sea puntualmente cumplido . Lo relacionado con la libertad preparato--
ria, la rehabilitation de derechos, etc., debe decidirse por el Tribunal
de Ejecucion en forma incidental, concediendose cierta ductilidad para
permitir de esta manera la mejor eficacia en sus funciones.

Tales son, a grandes rasgos los principales lineamientos que con-
tiene la nueva Lev Procesal Argentina, en que, primordialmente se
atendio a hater de la Ley un instrumento de facil aplicacion ; a huir
de formulas vagas que ningitn resultado producen ; a concretar en el
articulado las esencias procesales, haciendo, de esta manera, mas acce-
sible su empleo que si en muchos aspectos no se logr6, en cambio es .
laudable el proposito que animo a sus autores de abandonar los viejos,:
moldes que con sus terminos complicados son la remora para la regu-
lar tramitacion de los procesos .
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SUMMARY

The author examines the new Argeutinian Code of Procedures in
crinLinal -natters aid afeter revising the evohition of the fornrer laws
of procedure, lie goes over to study the characteristics of the present
ones.

He treats so the principles that inforrnt .th.s new, code and the _pro-
gress that it represents in the science of procedures .

He begins afterwards to study, one after the other, all its differe :,rt
dispositions, to finish the article by stati-rig that in this Argrentinian
Law of Procedure it .eras pruicipally intented to obtain a sinaPle appli-
cation, to run from vague forNnulas avray acid to concrete in its articles
the essence of procedure and that although in ruany aspects this has
not been achieved, the intention of its compilers was to obtain that this
code was separated from the aaacient yodels zohich ordy coustit2te nn
obstacle to the procedure of the process.

R P_ S U M E

L'aideur exaruicue le riouveart Code argen-tin de hrocMleres en nta-
tiere crinninelle et apres avoir revise l'evolu.tion d'anterieures lodes de
la procedure, il prise d. etud'ier les caracteristiqu.es actuelles.

1l traite ai-rnsi les priruci¢es pi iufornrent ce noceveau code et lc {rro-
gres qu'il represente dans la science des procedures.

Ensuite il conzanence it Midier, d'iwe afires 1'autre, tordes ses dispo-
si.tions Oilfferentes pdur firair Particle en affirniant que daps cettO nou-
velle Loie de la Procedure Argentine on tirchc princi.lraleinent d'obte-
n.ir lane application facile, de s'ecarter des forrnules varpnes et de con-
creter daps ses articles l'essence de la procedure et qrte quoique da-ns-
beaitcoh d'aspects on sa'y parvbrt pas, l' :nteritiorn des redacteirrs fact ob-
t:enir que ce code s'ccartdt des -niodeles ancieris qrti ne constitrr-erit qu'wr
obstacle powr Ie cours du proces .



Doctrina de Fray Pedro de Aragon acerca
,de la Ley humano-positiva y efectos obligatorios

de la Ley penal

Par el P . 705E M .' LOPEZ RIOCEREZO

Pro(esor de Derecho penal de la Universidad de Mario Cristina de El Escorial

Dntos biog-r6ficos

Valgan de introduccion los siguientes datos biograficos, que tal vez
por tratarse de un autor no muy conocido, sirvan para aclarar el eon-
tenido y sentir de algunas de sus opiniones expuestas en el presente
trabajo.

Fray Pedro de Aragfin es un te6logo agustino, notable filosofo y
jurista clasico de la Escuela Salmantina en la segunda tnitad del si-
glo xvt. Nace en Salamanca, al parecer ei ano 1538, sin que se pu°tda
fijar con preciAi6n la fecha exacta, por carecer de documentos .

Fueron sus padres Antonio del Castillo e Ines ~Godinez de Santis-
teban . Segu1i costumbre de la epoca, adopt6 otro apellido distinto de
los de la fa>nilia, pasando a la historia con el nombre de Pedro de Ara-
.g6n . El ano i56o vistio el hab:to agustiniano, en el entonces celebre
convento de San Agustin, de su ciudad natal, verificando la profesi6n
r°_ligiosa el 2o de septiembre de 1561 . Curso luego los primeros estu-

" dios eclesiasticos en el citado convento, el llamado mas tarde "el Santo
Tomas del siglo xvr" segun el historiador de la Teologia de Salaman-
ca . P. Vicente Beltran de Heredia, bajo la direcci6n de tan afamados
maestros, como Fray Luis de Leon y Fray Juan de Guevara. A conti-
nuaci6n se graduo de Bachiller y regento una cat,2dra de Teologia en
la Universidad de Huesca, pasando despues a la de Salamanca, donde
recite los grados de Licenciado y Maestro en las facultades de Teolo-
gia y Artes. previos los juramentos del 6 de febrero y 4 de marzo de
i576 para los de Teologia, v To y 15 de enero de 138=+, respectiva-
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mente, para los de Artes . El j de noviembre del citado 15/6 se hace
cargo de la catedra de Escoto, que regenta hasta el 12 de diciembre de
1582, fecha en que es designado como candidato para la catedra de
Prima de Logica que posee en propiedad hasta el 24 de septiembre o
,9 de octubre del ano siguiente, jornada en que debio morir.

De sus actividades docentes nos d°_jo dos obras densas v compactas :
De fide, spe et charitate y de Justitia et Jure, de mas de mil paginas
cada una. publicadas por 6l mismo y que son un comentario a esas
cuestiones de la Summa Theologica de Sto. Tomas.

La obra De justitia et jure tuvo gran aceptacion en su tiempo, tanto
que en once anos se hicieron de ella cuatro ediciones en Espana y en el
extranjero . Obra cltisica en la materia, siendo elogiada tanto por San
Alfonso Maria de Ligorio, como por moralistas y juristas, reputando
[as opiniones, en ella defendidas, de graves al par que de gran autori-
-dad . El P. Miguel de San Jose, en su "Bibliografia Critica" (r), des-
pues de ponderar el profundo saber del autor, dice de esta obra que es
un "tractatus satis suculentus".

,El mismo Fray Pedro de Aragon nos habla, en el prologo, de la
gran utilidad que su obra reportara a los estudiosos y lectores . ya que
en -ella encontraran compendiadas la compleja variedad de serias ,y
-objetivas doctrinas sobre la maieria, expuestas por teologos y juristas
doctos en ambos derechos . Para ello-dice-hube de imponerme un
trabajo intenso, revolver muchos codices, leer muchos libres y autores,
al par que consultar a competentes teologos y peritos juristas de De-
recho -Canonico y Civil.

De esta obra . interesante por todos los conceptos, hemos entresa-
cado las ideas personales de Fray Pedro de Aragon acerca de los efec-
tos obligatorios de las ieyes penales, y de la ley positiva humana en sus
diversos aspectos, es decir, tanto en su naturaleza como en sus relacio-
nes con la ley natural, sin omitir las obligaciones que como tal ley im-
pone . Silcnciamos ]as aplicaciones practicas .que de ella pace el jurista
agustino, bien por no alargar demasiado el trabajo cuanto por no con-
:siderarlas del todo encuadradas dentro del marco de nuestra asignatura .

La Doctrina

Aragon no tiene un tratado especial acerca de las leyes, como, por
ejemplo, Suarez . ~Expone su doctrina sobre la materia al hablar de otras
cuestiones, para cuya solucion es preciso recurrir a la ley, fuente y
norma del derecho. bien sea la eterna, la natural o la positivo-divina o
"humana.

(t) T . 111, Pag. 439 .
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LA LEY POSITIVO-HUMANA E\ RELACIOV CON LA -NATURAL

No hay necesidad de demostrar que todos los antiguos Inoralistas
y jurisconsultos parten . de la -existencia de una ley natural objetiva-
mente inmutable, derivada de la naturaleza racional del hombre, ante-
rior y superior a toda ley humana, fuente y norma del derecho positivo .
Aragon, to m_ismo que todos los juristas de la epoca, contrapone la ley
humana a la natural y aiin a la posi.tivo-divina. Las leves humanas se
derivan de la ley natural y a ella se subordinan, teniendo por objeto
los actos de la virtud, de la justicia y del derecho establecidos por
acuerdo y voluntad del hombre ; tales son todas aquellas ]eyes irnpues-
tas por voluntad de los principes para gobernar la republica con justi-
cia v rectitud, atendidos el lugar v el tiempo (2) . La violation de la ley
humana es, por eso misrno, una injusticia y va mediatamente contra la
ley natural . Asi, por ejemplo-sigue diciendo-, si alguien vende trigo
a mayor precio del que marca la ley humana, comete hurto y quebranta,
por eso mismo, el derecho natural (3) .

A veces-prosigue el autor-la lei- divino-positive ilustra la :Ia-
tural, y la humana la perfecciona, en - cuanto a su eficacia practice,
dandole una mayor fuerza coactiva . mediante la imposicion de penas
gravisimas contra los transgresores de aquella. Pero aun asi-ensefia
Aragon-, aunqtne se derive de la natural y se subordine a ella, entre
una y otra etisten mochas diferencias .

Difiercn : i .0 Por razon de la cattsa eficiente-u origen-, pues la
cause eficient° del derecho natural-derecho aqui se tome en sentido
de ley-es Dios . mientras que la cause eficiente del dererho positivo
humano es el hombre . 2.° . se diferencian por razon de la cause formal
o ejemplar que en el derecho natural es lumen naturalis rationis; en
tanto que en el humano el ejemplar y norma es el misluo derecho natu-
ral, pues en tanto el derecho humano es bueno y recto, en cuanto esta.
conforme con el derecho natural. 3.0 . se distinguen por razon de la
obligacion . ya que el derecho natural obliga a todos y siempre, y es
ifimutable, mientras que el derecho positivo ni oblige a todos, ni sienr
pre y puede cambiar. :4 .°, discrepan en que, pare que una cosa sea de
derecho natural es necesario que se deduzca en buena y evidente conse-
cuencia, de los primeros principios practicos > en tanto que el derecho
positivo no se deduce, en buena v evidence consecuencia . del derecho
natural, sino que se conforma simplemente con 6l (4).

(2) Fray Pedro de Arag6n : "De justitia et jure", quaest . 6o, art. 65 y q.
'57, art. 62, pig. 9. Usamos la edicion de Salamanca de 159o revisada por el*
autor y existente en nuestra Real Biblioteca de El Escorial .

(3) Ibid . quaest ;7 art. II, pig . 9 .
(4) Fray Pedro de Arag6n : "De justitia et jure", quaest. ,;7, art. II, pi-

ginas 9-Io .
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Las mismas diferencias establecen Suarez, Molina, el P. Bartolome
Nliguel Salon, O. S . A., y cuantos trataron de esta materia. Hubo, no
obstante, ciertas discrepancias en cuanto a la extension del concepto
de la ley natural, y por tanto, respecto a la determinacion del limite qtte
la separa de la positiva .

Unos restringen el concepto de derecho-=-o lev-natural a los pri-
meros principios, sin extenderlo a ]as consecuencias. Otros como Sua-
rez (5) to amplian a todas las consecuencias y aplicaciones prfiximas y
evidentes que pueden conocerse v demostrarse por la luz de la razon .

Aragon expone el concepto de ley natural en el primer sentido. En
el texto arriba transcrito afirma : "Cuando decirnos que el derecho na-
tural obl:ga a todos y siempre y es invariable, se ha de entender en
cuanto a los primeros principios, pues de los segundos preceptos, es
decir, de las consecuencias y aplicaciones de esos principios, ya dijimes
que son variables por especiales circunstancias, aunque generalmente
obliguen siempre y a todos" (6). "Ya q-ue ni todos los conocen, sea por
falta de inteligencia para ver la necesidad de la ilacidn o por otras cir-
cunstancias, a ]as cuales tienen que atender" (7) .

Esta fue su opinion ; pero entendida del modo que sigue, aplicada
a la ley penal, en cuanto es sancidn de deli .tos naturales. "El derecho
natural-afirma el jurista agustino en el mismo lugar-dicta que los
criminales deben ser castigados . De esto . se deduce, en buena conse-
cuencia, que los ladrones y los herejes son dignos de castigo, y asi ex-
presado, es de derecho natural. Pero que se queme al hereje y .se ahor-
que al ladron, no se sigue corno consecuenc:a logica de la ley natural .
.aunque este conforme con ella : siendo esto ultimo de derecho hu-
mano" (8).

Tenemos, por consiguiente, que, segun Aragon, las leyes positivas
humanas se subordinan a la ley natural y de ella se derivan,. no por
,consecuencia necesaria, o por modo de conclusion, necesariamente de-
ducida de los principios naturales, sino por modo de especificacion o de-
terminacion. Tales son las leyes que establecen penas contra los malhe-
chores . El castigo de los culpables es de derecho natural ; prro el deter-

. -minar la clase de penas aplicables pertenece a la ley positva humana,
" derivandose, por consiguiente, de las naturales por arbitrio y disposi-
.cion del hombre y no de un modo necesario, y estando. desde luego, con-
formes s:empre con el d"erecho natural del cual dimanan . Por esto .
tales leyes no son de derecho natural, sino de derecho positivo humano .
Las mismas ideas repiten otros muchos autores para demostrar la re-
lacion de subordinacion en que se encuentra la ley positiva respecto de
la natural.

(5) Suarez : "Tractatus de legibus ac Deo legislatore", lib. II, cap . V .
(6) Fray Pedro de Arag6n : "De justitiac et jure", quaest . $7, art. 11, pi-

:gina to.
(7) Ibid. quaest . 57, art. If, pig. 8.
(8) Rid. quaest . 57, art. II, pig. io .
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LA LEY HUMANA CONSIDERADA EN Si MISMA

Tratase al presente de ver en que consiste la ley humana segun Pe-
dro de Aragon . El jurista agustino prescinde de todas ]as definiciones
de la ley propuestas por otros autores y da ttna explicacion, hasta cier-
to pun.to personal, de la misma. Contra Escoto, Castro, Suarez y al-
gunos otros teologos y juristas qtte ven en la ley un acto de la voluntad,
y enfrente a Sto . Tomas y sus seguidores, que dicen ser un acto de la
inteligencia-"ordenatio rationis"-, Arag6n, al igual que Gregorio de
Rimini, Becano y quiza el mismo Suarez, sostiene, aunque no to ex-
presa con estas palabras, que no es ni to uno ni to otro exclusivamente,
sino un acto, a la. vez, de la inteligencia y de la voluntad . Opinion me-
dia, eclectica : la ley-en su sentir-es obra simultanea de la voluntad
y del entendimiento "quoddam imperium rey probatae per judicium et
voluntatem" : o mejor, si cabe, "vis quaedam imperans id, quod prin-
cipis judicio, et voluntate probatur".

L1 mismo explica la anterior definition diciendo que en la ley deben
distinguirse dos cosas : una, el imperio, la fuerza imperativa, y otra, la
ordenacion de to preceptuado al bien comun . El imperio constituye la
esencia de la ley, es como el alma de la misma, y to que la diferencia
del simple consejo. "No basta, afirma, pares que el rey o principe sea
legislador, . que juzgue de la conveniencia de hater algo, o piense ha-
cerlo ;,es preciso que ordene ejecutar una cosa determinada, no con
exhortaciones o consejos, sino con un mandato eficaz" . En e1 imperio a
mandato eficaz del legislador van implicitas dos fuerzas, directives una
y coactiva la otra, y ambas pertenecen a la esencia de la ley. Y asi, la
ley es fuerza directives, en cuanto que, estableciendo aquello que dicta
la razon, indices la norma de to que se ha de hater. Es ,fuerza coactiva,
porque amen de preceptuar to recto, to bueno, inanda con eficacia cum-
plirlo . Para aclarar esta doctrines trae la meta.fora del fuego. Asi comp
el fuego es luz y fuerza combustiva, asi tambien la ley es una doctrines,
que como la luz, guia y tiene la virtud de obligar y castigar (9) .

El otro elemento esencial de 'la ley-elemento teleologico-es la or-,
denacion de to preceptuado al bien comun, que es to que hate que sea'
recta (Io) . Y tan convencido esta de esto ultimo, que en otro lugar
nos dice, "cesando el bien com(tin, debe cesar necesariamente la ley" .
Todo ello se deduce de la funcion propia del que preside la comunt-
dad. "El rey o principe-afirma-en tanto tiene potestad para hater
leyes, en cuanto preside la republica y es su ministro ; pero como su
misi6n u oficio es fomentar y proteger el bien comun, siguese que es
de la esencia de la ley su ordenacion al bien comun" (II) .

(9) Ibid . quaest. 6z art . 3, pags . 220-221 .
(io) Ibid . quaest, 62, art. 3, pag. 221 .
(ii) Ibid . quaest . 67, art . 2, pag. 466 .
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tilas una ley, para ser recta-ensena Aragon-, primero ha de pro
curar el bien comun y luego el particular . El legislador bueno debe
parecerse a Dios, que procura el bien del universo y no s61o de sus
partes . Le compara, ademas, con un buen medico que se preocupa de-
restituir la salud a todo el cuerpo del enffermo y no solamente a uno
de sus miembros (12) .

Asimismo, Aragon, senala concretamente el bien comun al que se
ordena la ley. Como las comunidades, a las que se imponen las leyes,
son diversas, asi es distinto el bien comun para cada una de ellas, ya
que se propone lograr un bien ordenado a su misma naturaleza . Tra-
tandose de la sociedad universal, el bien comun sera la armonia de las
partes entre si . Para la comunidad sobrenatural, el bien comun es la
vision de Dios . El bien comun de una nacion, ciudad o pueblo es la
tranquilidad en la justicia y la riqueza. Pero estos bienes, propios de
cada comunidad, no son independientes entre si, sino que al igual que
]as comunidades, se subordinan entre si ; el bien coniun de la ciudad
se subordina al de la naci6n ; el de la nacion, al de la sociedad universal ;
y como en el hombre la naturaleza se subordina a la gracia, el bien,
comun natural se subordina al espiritual . En general, el bien inferior,
se subordina al superior (I3) .

~OBLIGAcI6N DE LAS LEYES HUMANAS

El teologo agustino estudia este .terra con cierta amplitud y como .
materia previa al estudio de la obligacion de las leyes penales. .

Se pregunta el autor si la autoridad hurnana puede imponer lev2s
que obliguen en conciencia a pecado . El efecto propio y caracteristico
de toda ley en general, es crear un ligamen, una obligacion ; en esto
coinciden .todos los juristas . Discrepan, sin embargo, cuando se trata de
este problema en to referente a las leyes humanas y con respecto a su
alcance. Se pregunta : Esa obligacion que ]as leyes humanas crea, z es
una obligacion meramente juridica, o tambien teol6gica? Marsilio de
Padua, Wicieff, Huss, Calvino y quiza en parte el celebre canciller de
la Universidad de Paris, Gerson, etc. .' se declaran por la primera hi-
potesis.

Nuestro Pedro de Aragon, en conformidad con el sentir de Santo
Tomas (I4), sostiene, por el contrario, que las leyes humanas, asi ecle-
siastica.s como civiles pueden obligar en conciencia, siempre que sean
justas, citando para ello varios textos tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento (i 5), y termina aduciendo esta razon : "Tanto ]a-

(12) Ibid. q. 58, art. 5 Pag. 33 .
(13) Ibid . q. 67, art. 2, OP. 466-467.
(14) 2.°-2 ."e quaest. 62, art. 3.
(t5) La Petr. cap. II .', ad Rom ., i3 .
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potestad civil como la eclesiastica son necesarias para que el hombre
_pueda vivir bien y con felicidad, siendo por to mismo obligatorias en
,conciencia, ambas clases de leyes humanas. Es necesaria la primera,
-porque sirve para matitener la paz entre los hombres ; y to es la segun-
da porque los conduce a los bienes espirituales de la otra vida, en los
que consiste la verdadera y autentica felicidad . Ahora bien, si ambas
,potestades no pudieran obligar en el foro de la conciencia, serian poco
menos que inutiles, ya que la potestad del principe no valdria -ran cosa,
si los subditos no estuvieran obligados a obedecer en conciencia las leyes
por 6l dadas (r6) .

Ra.~-,6i y fundamento de la obligation. de las leyes lamm.ttas

Presupuesta la potestad de ]as leyes hutnanas para obligar en con-
Tiencia a su observancia, Aragon busca el fundamento de ello, y to
pone, no en la voluntad sola del legislador, sino en cuanto se subordi-
na su potestad a la potestad divina y a la ley eterna, a semejanza de to
que ocurre con todas las causas segundas con relacion a sus efectos.
"Del mismo modo-dice-que en el orden natural las causas segundas
producer sus efectos no absolutamente y por si mismas, sino en cuan-
to reciben el influjo o mocion de la causa primera, asi .tambien en el
orden natural, la potestad humana, que es como las causas segundas ;
produce sus efectos, uno de los cuales es obligar a los hombres en
conciencia a su observancia y cumplimiento, no absolutariiente y por
si misma, sino en cuanto esta subordinada a la potestad divina y a la
ley eterna". De donde deduce. que dicha obligaci6n se deriva de una
doble voluntad : la del poder humano que dicta el precepto, y es comp
la causa segunda, y la de la potestad divina y la ley eterna que manda,
en general, que to preceptuado por las potestades hurnanas se tenga
-por ratificado y confirmado (z7) .
A continuaci6n se plantea una duda, a saber, si aquella obligaci6n

race de la voluntad del legislador o mas bier de la mater,*a preceptuada,
contestando que "una es la causes de que la ley obligee, y otra distinta
la de ob'.igar mess o menos" . La~ razor de to prim2ro es la fuerza impe
rativa puesta en la ley por la potestad legitima ; que obligee mess o
-menos, depende de la mayor, o menor conformidad de to preceptuado
con el bier comun . Esto supuesto, de la voluntad del legislador dep2n-
de que la ley por 6l dada obligue en el fuero de la conciencia, porque
en su voluntad esta limitar la fuerza imperativa de la lev, sin la cual
no es propiamente ley n1 obliges . Pero, una vez establecida la lev. no de-

(16) Fr . Pedro de Aragon : "De ;vstitia et jurc", quaest . 62, art. 111, pa;i-

na 219.
(ii) Pedro de Arag6n, In 2.°'° 2.°e Divi Thomae : .°De justitia et jure".

temo 11, quaest . 62, art. III.
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pende de la voluntad del legislador que obligue mas o menos, esto es,
bajo culpa mortal o venial, porque el hecho de obligar mas o menos
una ley procede de que la cosa preceptuada sea mas o menos exigida
por el bien comun (I8) .

La consecuencia que saca es logica : el legislador no puede obligar
sub levi- en materia grave, ni sub gravi en materia leve . De esta doctrina
infiere que los preceptos y normas de las Constituciones de los reli-
giosos, propiamente hablando, no son leyes, sino "ciertos decretos de
hombres prudentes, mas con fuerza de consejo que de ley, porque les
falta un elemento esencial de la ley, que es el inandato".

LAS LElES HUMANAS, z PUEDEN' OBLIGAR A SU OBSERVAiINCIA

CON PELIGRO DE MUERTE?

Aragon propone esta nueva cuestion acerca de la obligacion de las
leyes humanas y se pregunta : Cuando sobreviene peligro de muerte,

.z cesa. la obligacion de- las leyes humanas de manera que puedan ser in-
fringidas sin culpa, o por el contrario, dicha obligacion subsiste y por
to mismo han de observarse aun con peligro de muerte?

Despues de senalar la opinion negativa de algunos juristas, y la
extremista de Cayetano (ig), segtin la cual, cualquier''ley humana obli-
:gatoria bajo pecado mortal o venial, obliga tambien a su observaucia
con peligro de muerte, el jurista agustino, previas algunas aclaracio-
rles, expone su parecer, que es un- termino medio entre las dos teorias
anteriores .

A) Como doctrina general .tiene por cierto que las leyes humanas
pueden obligar a su observancia con peligro de muerte . En su confir-
macion aduce un argumento claro. "Los hombres-dice-son parte de
la republica, compuesta de muchas partes . Ahora bien, el compuesto
puede exponer a peligro alguna de las partes que componen el todo,
siempre que sea preciso para conservar y defender el bien publico, por
to tanto, la republica puede exponer a peligro la vida de sus individuos
para conservar, bien el interes comun, bien su propia existencia y to
permanencia del todo." Ni obsta-observa contra las razones de quie-
nes to niegan-que el hombre haya de preservar su vida por derecho
natural, puesto que exponer la vida a peligro por defender la repu-
blica o al amigo es siempre bueno y honesto, amen de que el derecho
natural que manda conservar la vida, autoriza tambien a cada com-
puesto-u organizacion-arriesgar la parte para conservar el todo .

B) No es, sin embargo, Aragon tan extremista que imponga tat
obligacion siempre, como Cayetano, sino que distingue acertadamen;.e
tres casos : ' .

(t8) Ibid . quaest. 62, art. III, pag. 221 .
(I9) I . 2. q . 96, art . IV.
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1-0 Si el peligro de muerte va inherentt intrinsecamente a la ob-
servancia de la ley, es decir, siempre que dicho peligro nazca de la mis-
ma ley, de modo que haya sido previsto y advertido por el mismo le-
gislador, como, por ejemplo, cuando en caso de invasi6n, el jefe intima
a los soldados la orden de ataque, en cuyo caso la ley humana oblig"I
aun con peligro de muerte, porque si las leyes humanas pueden obli-
gar de este modo, y se establece una ley de cuya observancia intrinse-
camente se sigue el peligro de muerte, es claro que el legislador, aun asi,
quiere obligar ; de to contrario, no impondria dicha ley, de cuya obser-
vancia ve se sigue intrinsecamente el peligro de morir.

2.° Si el peligro de muerte por la observancia de la ley es acciden-
tal y proviene de fuera-conminaciones, amenazas, por ejemplo-y se
infiere en odio o desprecio de la ley y de la religi6n, entonces sigue
obligando, aun con peligro de la vida, pues siempre que el bien publico.
y comun corre algun riesgo, los ciudadanos estan obligados a procu-
rarlo, promoverlo y defenderlo, aun con exposici6n de su vida .

3.0 En todos_ los demas casos la ley humana no obliga a su obser-
vancia con peligro de la vida, ya que el legislador, al dar las leyes,
debe atender al bien comun sin descuidar el privado ; mas el mayor
bien privado de cada individuo es la vida, por to que debe tener cuida-
do de no expoperla a peligro por cualquier motivo futil o baladi (2(>) .

De esta doctrina deduce aplicaciones practicas a casos particul_a-
res, en que las leyes humanas e incluso divinas, no obligan con peligro
de muerte, recordando con este motivo aquella celebre distinci6n de
los moralistas "aliqua esse mala, quia prohibita, et alia prohibita, quia
mala", y anade que to intrinsecamente malo nunca es licito hacerlo ni,
aun para evitar eI peligro dA muerte . En cambio, to que es malo unica--
mente por estar prohibido, es licito hacerlo siempre que sea preciso
para evitar el peligro de muerte, con excepci6n de los casos referidos,
en los apartados anteriores (2r) .

.AN LEYES PENALES

El estudio de Fray Pedro de Aragon acerca de este punto es muv
breve. Unicamente se ocupa de los efectos obligatorios de dichas leyes
y en la forma en que to hacian los te6logos de su epoca. Al igual que
ellos, trata de la obligacion de la ley penal, principalmente bajo el as--
pecto moral o teologico que a ellos correspondia, concretandose, por
tanto, a investigar si la ley penal obliga en conciencia o puede ser que-
brantada sin culpa moral, grave o leve, segiun los casos.

Aunque es cierto que no debe confundirse el aspecto moral con el
juridico, no to es menos tampoco, que entre uno y otro no puede esta--

(2o) Ibid . quaest. 62, art . III, pig . 224 .
(z7) Ibid . quaest. 62, art. III, pag . 224.
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blecerse una separaci6n absoluta . Las doctrinas fundamentales son las
mismas, .porque al fin el derecho es ley moral, y por to mismo, nadie
negara. que la obligaci6n de conciencia o moral es un poderoso refuerzo
agregado a la eficacia intimidadora de la pcna . Porque si abundan los
hombres que s6lo por temor a la pena se deciden a ' observar el pre-
cepto con ella sancionado, existen tambien otros muchos, para quie-
nes el temor a la culpa tiene mas fuerza que el temor a la pena, con-
forme al pensamiento del poeta :

Noluerunt peccare boiii virtubs amore ;
Noluerunt peccare mali formidine poenae.

Es conocidisima la disputa entre los juristas y moralistas cat6licos
sobre la llamada "teoria de las leyes meramente penales" . Nadie co-
loca su origen mas ally de Santo Tomas. ! Es el Angel de las Escue-
las el autor de esta doctrina? Si nos atenemos a los estudios iris mo-
dernos hemos de decir que en Santo .Tomas . se encuentran a1gunas
frases, ciertos como rasgos que convienen a las leyes puramente pe-
nales ; pero no la .teoria misma ; es decir, que Santo Tomas no se,pro-
puso la cuesti6n debatida . , .

Es el Doctor Solemne, el celebre Enrique de Gante, quien prime-
ramente defendi6 en la Universidad de Paris, con conciericia de su
alcance, dicha teoria, que mas tarde nos dej6 escrita en el tercero de
sus "Aureos Quodlibetos" (2-2) . Un siglo mas tarde recoge esta mis-
ma, doctrina, y hasta la defiende impetuosamente, .el piadoso y docto
Juan Gers6n, canciller de Paris. Pero al presente se pregunta : z Puede
sostenerse que las Reglas de los religiosos han dado origen a la teo-
ria de las "leyes puramente penales"? Asi to afirma, al menos, G. Re-
nard, basandose en el Capitulo que en 1236 celebraron,los .Padres,.Do-
minicos en Paris. No obstante, parece mas aceptable la opinion si-
guiente : I-as Reglas de los religiosos no influyeron en el origen de la
"teoria de las leyes puramente penales" : bro.t6 esta independientT
mente de aquellas . .Ias Reglas han influido despues y muy eficazmen-
te dando estabilidad a la teoria y una mayor extensi6n al cameo
en que se aplic6 .

Pasamos a continuaci6n a examinar la opini6n de Fray Pedro de
Arag6n sobre el epigrafe enunciado : z Admite nuestro jurista las leyes
puramente penales ? z Que son para 61 ? t, Es probable su teoria? He
aqui el asunto de nuestro trabajo. Para desarrollarle nos .basta leer
el articulo III de la cuesti6n 62, "De restitutione", de su obra "In II,
II commentaria" . Reza el enunciado del articulo III : "Utrum suf-
ficiat restituere simplum, quod injuste ablatum est" (23) ; leyendo hasta
la mitad del articulo y examinando someramente el contenido del- mis-

(22) Ibid. quaest . 22 .
(23) Ibid ., quaest. 62, art . III, pag . 218 .
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mo, nos ofrece materia mas que suficiente para poder expresar su
opinion respecto a este particular . La doctrina desarrollada en el
mismo es bastante clara y ordenada .

CONCEPTO .

Ley penal, para Aragon, es la que manda o prohibe algo poniendo
a la vez una pena a los violadores del precepto . Precepto y pena cons-
tituyen la ley penal, segun este autor.

Obligation de dichas leyes.

Como la ley penal consta de dos elementos, el precepto y la pena,
la cuestion, segiun el teologo agustino, comprende estos dos proble-
mas parciales : Primero, el precepto penal, esto es, to que la ley manda
o prohibe bajo amenaza de una pena a los desobedientes, zobliga en
conciencia y bajo culpa moral o teologica a su cumplimiento? Segun-
do, infringido el precepto, z obliga en conciencia la pena prescrita por
la ley para sus infractores ? Nos encontramos ante el primer paso
que se ,da bajo el influjo de las Reglas de los Religiosos. A estos dos
problemas se reduce el estudio del P. Aragon, y es tal la importancia
que da a la solution afirmativa de ambas cuestiones que sin ella juzga
destruida la eficacia de la ley penal.

Estudiemos brevemente el problenia. El ya citado Doctor christia-
nissimus, Juan Gerson, juzga que solamente Dios puede dictar leyes
y preceptos cuya transgresion sea tan dafiosa que ligue al hombre a
pena eterna . De tal sentencia deduce que ninguna ley puramente na-
tural o puramente humana, en cuanto tal, puede obligar al hombre
"ad culpam" . Entre nuestros teologos y jurisconsultos, cita Juan de
$alas (24), como defensores de opiniones algo semejantes a la de
Gerson y, por tanto, limitando excesivamente la fuerza .obligatoria
de la ley penal y la potestad del legislador para obligar en conciencia
al cumplimiento del precepto penal, a Martin de Azpilcueta, Luis
Gomez, Gregorio de Valencia, y mas que nadie, Fernando Vazqu~°_z
de Menchaca, que expresamente se declara partidario de la doctrina
de Gers6n, siempre que se concrete al legislador civil, afirmando ter-
minantemente que este ni quiere ni puede obligar en conciencia a sus
subditos .
A esta argumentation, que demuestra que las teorias pactistas fue-

ron aplicadas al Derecho de penar algunos siglos antes que el Marques
de Beccaria escribiese su famoso tratado "Dei delitti e delle pene",
anade el mismo Menchaca o.tra prueba en favor de su aserto, fundada

(24) "Co1Y7e1Ltaria et disputationes", disput . XV, sect . i.', i6o9 .
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en la imposibilidad, por parte del legislador humano, de hacer efec-
tiva la pena eterna que resultaria de la transgresi6n grave de sus pre-
ceptos, y seria absurdo admitir la potestad para imponer dicha pena
en quien no la tiene para ejecutarla, puesto que toda potestad se da para
que se ejercite (23) .

\To obstante to dicho, para Pedro de Arag6n, probada ya la p6-
testad del legislador humano para obligar en conciencia al cumpli-
miento de sus leyes, y supuesto el fundamento de dicho poder, la so-
lucidn contraria es logica y concluyente, y asi nos dice que no existen
leyes meramente penales, leyes que no obliguen en conciencia, ya :due
es de la esencia de la ley, segun e1, que imponga un precepto con obli-
gaci6n moral de cumplirlo : "obligatio ad culpam" . No basta que la
obligacidn recaiga sobre la pena ; es preciso que esta obligaci6n de
conciencia, que es de esencia de la ley, recaiga directa e inmediata-
mente sobre la parte dispositiva de la ley, prescindiendo si-ademas-
se impone o deja de imponerse pena alguna . Por to mismo, opina
nuestro autor, que una ley que no obliga ad culpauti no es verdadera
ley. Seria como afirmar-dice-que to blanco es negro. Ley, vimos
que lleva consign imperio, obligaci6n en conciencia . Por .tanto, para
6l no tiene sentido la pregunta : "z Existen leyes puramente penales'"
Es un postulado que presupone en el articulo III que exammamqs
de ahi que escriba esto : "Verissimun est quod leges poenales non
sunt proprie leges, nec continent verum imperium, atque ex conse-
quenti nec obligent ad culpam."

De identico modo se expresan Bartolome de Medina, Pedro de
Lorca y Concina. El mismo Menchaca confiesa que su opini6n acer-
ca de la potestad del legislador para obligar en conciencia o en el
fuero interno es opuesta a la comunmente aceptada por los te6logos
y jurisconsultos, segun los cuales las ]eyes civiles y penales obligan
regularmente en el fuero de la conciencia, con tal que no sean inicuas
y hayan sido dictadas por autoridad legitima.

Francisco Suarez sienta, como principio indiscutible, que el le-
gislador humano tiene potestad para obligar en conciencia al cump)i-
miento 'de sus preceptos, aunque a ellos agregue una pena para los
infractores, afirniando que la ley que impone tal obligacion "puede
ser muy conveniente para la republica ; mas bien, la experiencia °n-
sena que en muchos casos es necesaria, y por otra parte, no contie-
ne injus.ticia alguna" (26) . El mismo razonamiento reproduce mas
tarde Castro Palao (27) .

Los autores discuten si existen ]eyes que, siendo tales en sentido
estricto, no obliguen en conciencia . Y en general se responde que si .
Nuestro profesor salmantino, como vemos, da la negativa como pos-

(25) Controversiarium, ilustrium aliarumque usu frequentium, libri tres, 1572,
libro I, cap. XXIX, nilm . 2.

(26) '*Dc lcgibus" . lib. V, cap. III, ndm. 2.
(2q) "Sumno inoralis", tract. III, disp. I, punct. 14 .
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tulado, y to unico que discute es si, pr el mero hecho de que el legis-
lador sancione con penas la . no observancia de sus decisiones, se sigue
que eslas no obliguen bajo pecado, es decir, que dejen de ser leyes y
pasen a ser consejos que obliguen solamente a sufrir la pena tasada
para su cumplimiento . No pregunta si las leyes penales pueden ser
puramente penales, sino si las leyes, por la mera sancion penal que !as
defiende, dejan de ser leyes y se reducen a "decretos de hombres pru-
dentes", pero sin fuerza para obligar, opinando que no, y la unica
excepcion que admite es que el legislador to diga asi "verbis expressis" .

Esta afirmacion que acabamos de sentar no la deja nuestro ju-
rista suspendida en el aire . Refuta las razones contrarias y propane
las suyas. He aqui, a modo de ejemplo, una de eilas : "Poena apposita
in lege, ex se et ex natura sua ostendit quod legislator habuit volun-
tatem imperandi et condendi legem obligatoriam." O sea, todo to con-
trario de to que deducen los adversarios . La pena y la culpa, segun
6l, -son correlativas . Por tanto, si el legislador establece una pena es
porque su ley era obligatoria ad culpain. Y como consecuencia lo-
gica de las palabras anteriores, sigue diciendonos : "omnes leges etiam
poenales obligant in conscientia ad culpam, nisi contrarium explicetur
a legislatore" .

Su liensamiento esta, por consiguiente, claro. Las Reglas y Cons-
tituciones de los religiosos no son leyes, y no son leyes porque no impo-
nen una obligation moral. Su logica es impecable. !IComo oblioan,
pues, estas Reglas y Constituciones? No es conciencia ; es decir, bajo
pecado, por que no son leyes.

Asi, pues, es .ta cuestion previa se reduce a averiguar si las leyes
penales son verdaderas leyes o meros consejos sin fuerza obligatoria,
por la sencilla razon de contener penas para los infractores . Los que
niegan al legisiador humano la potestad de dictar leyes penales que
obliguen en conciencia, necesariamente han de seguir esta ultima opi-
nion . Ya el mismo Alfonso' de Castro dedica una buena parte de su
conocida obra, "De potestate legis poenalis"; a combatir el error de
los que opinan que la pena agregada al precepto de la ley exime de
culpa (28) "Son tantos-dice=los que han errado, que ya se' acepta,
como una especie de proverbio, que ninguna ley penal obliga a su trans-
gresor a culpa alguna, porque basta que quien quebranta, la ley se
exponga al peligro de la pena por la misma ley impuesta ." Y asegura
que este error ha causado muchos danos en las almas (29) .

Con analogas razones, y en los mismos o parecidos terminos, com-
batieron otros muchos juristas y teologos la peregrina solution de que
venimos tratando, fijandose todos especialmente en que la pena agre-
gada al precepto no libra al infractor de culpa, sino mas bien la su-
pone o la confirma .

(28) De potestate legis poenalis, praefatio .
(a9) Ibid . lib . I, cap . VIII .
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Segun Diego Covarrubias, tal opinion "es indefendible, pues si
iuese verdadera, las leyes humanas perderian casi toda su fuerza, y
poco aprovecharian el cuidado y diligencia de los legisladores si la
pena que ellos agregaron a las leyes para mayor vigor de las mismas
)as hicieran mas debiles" (30) .

"No siendo dudcrso para ningun catolico-agrega Gabriel Vaz-
,quez-que el legislador pucde ligar con sus leyes las conciencias de
ios subditos, nadie dudara tampoco que no menos puede obligarles im-
poniendo una pena que no imponiendola." Y cita una ley de Felipe II
acerca de la tasa del trigo, que, por voluntad expresa del legislador,
obliga en conciencia, no obstante de importer pena temporal a los
transgresores (31) .

Pedro de Aragon, como moralista pensador y de criterio, bastante
independiente, sienta la siguiente conclusion : "La pena anadida al
precepto, por si misma y por su naturaleza, demuestra que el legis-
lador, a1 penarla, lejos de eximir de culpa, tiene voluntad de imperar
y hater una ley obligatoria, corroborando el vinculo de dicho pre-
cepto y haciendo mas grave la culpa de la infraction ." Esto supuesto,
aduce varias razones para probar la conclusion arriba enunciada . Siendo
la primera de las mismas que si la pena dice relation a la culpa, es
evidente que cuando el legislador establece penas para los infractores
de la ley demuestra que .tiene voluntad de imponer una ley obligato-
ria a eulpa. La pena aqui-dice-se toma en sentido juridico, en cuan-
to es castigo, defensa, suplicio . Mas infligir penas no es licito sino
cuando hay culpa. Por consiguiente, la pena indica que la ley penal
es obligatoria por voluntad del legislador .

La segunda razon es porque si el legislador ordena algo simple-
mente sin imponer pena, todos tienen tal precepto por una ley obli-
gatoria en conciencia y que el legislador tuvo intention de obligar.
Luego "a pari" cuando da una ley penal, porque la pena impuesta
,en la ley es signo de que el legislador quiere imponer en conciencia to
que ordena.
Y por fin-y es la tercera razon-en ]as leyes penales se imponen

penas desiguales ; mas el legislador no obraria de ese modo si no juz-
gase que con la transgresion de aquellas leyes se dart culpas desigua-
les, para que asi el castigo sea acomodado a la medida de las culpas .

Aduce en confirmation el ejemplo de la primera ley de Dios, im-
puesta a nuestros primeros padres en el estado de inocencia, en la
que se amenazo con pena acerbisima porque su prevarication era tam-
bien muy grave. Esto supuesto, expone ya la solution del primer pro-
blema en la siguiente conclusion : i.0 Todas las leyes penales obligan
en conciencia y no pueden quebrantarse sin culpa, a no ser que el
legislador declare expresamente to contraric. 2.0 Que pueden, no obs-

(30) In reg. Peccatum. De regulis juris, lib. VI . . . comentarii .
(3r) "Comiaentariorunr et disputationum.", disput . r$9, cap. I .
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tante, darse leyes penales que obliguen a la pena sola y no a la culpa, .
si el legislador asi to quisiere y suficientemente to expresare. Esta
conclusion es consecuencia de la doctrina anterior .

Del mismo modo opina Vazquez cuando demuestra, . con ejemplos
y razones, que, asi como existen leyes penales que solo obligan ad
poer-atn--contra Soto-, asi tambien hay otras muchas, las llamadas,
mixtas, que, constando de un precepto expreso y una pena, producen
dos obligaciones : una ad culpam, derivada del precep.to, y otra ad poe-
navYC, en caso de infraccidn (32) .

Este pensamiento de Vazquez parece confirmado por todas las le-
gislaciones penales, antiguas y modernas, que, fundadas en los prin-
cipios mas elementales de justicia, reconocen e imponen, en caso de
delito, las dos obligaciones : la de reparar el dano causado, que nace
de la obligacidn anterior de observar el precepto, y la de sufrir la
pena, sin que baste al infractor cumplir una de estas obligaciones pares
eximirse de la otra ; luego una y otra subsis,ten conjuntamente. Cierto,
es que estas obligaciones son de orden juridico, pero su verdadero
fundamento esta en less respectivas obligaciones morales de cumplir
el precepto, de sufrir la pena si aquel no se cumple y de reparar el
dano, si es posible y en la medida de to posible, en la misma hipdtesis .
Si la pena dada en la ley es signo de que el legislador quiere obligar
a culpa, es evidente que less leyes penales obligan en conciencia, si
no se declares expresamente to contrario (33) .

Es cierto-dice-que el legislador puede hacer que less leyes o
preceptor impuestos por 6l no obliguen en conciencia . Como quiera
que la obligatoriedad de semejantes ]eyes tiene por fuente inmed;ata
'al que la da, este bien puede despojarla de era obligatoritdad a culpa
declarandolo con la debida antelaci6n . De hecho, esa ha sido y es la
comun estimacidn del pueblo hoy dies .

Puede imponer less ]eyes, no mandando seriamente, sino mess biers
aconsejando y dando ciprtas normas rectas, como hacen los legisla-
dores de Ordenes religiosas en sus Constituciones ; pero si manda
en serio alguna cosa y no declares expresamente to contrario, yes no
esta en su potestad hacer que .tal ley no obligue en conciencia, porque~
es de esencia de la ley el que, una vez mandada una cosa en serio,
los subditos esters obligados a obedecerla (34) .

Luego refuta uno a uno los argumentos de la opinion contraries,.
y dice : En la ley penal el legislador no deja en libertad a los swb-
ditos para que elijan entre el cumplimiento de la ley o sufrir la pena ;:
quiere, por el contrario, que cada uno observe la ley, y para moverlos
mess eficazmente a ello, los intimida con less 'penas . Ejemplds de esto
los encontramos en numero muy crecido en el Antiguo Testamento

(32) "Manuale confassarioruin", dispos . 159, cap. I y II .
(33) Fr . Pedro de Arag6n . "De justitia et jure", quaest. 62, art. III, pa-

gina 224.
(34) Ibid . q . 62 . art . III, pag . 224.
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cuando Dios imponia leyes obligatorias en conciencia anadia peuas
gravisimas para inducir a los hombres a observarlas a omitirlas, si--
quiera por el miedo al castigo, sobre aquello que estaban obligados
por la ley natural a hacer o no hacer (35) .

Sentadas las anteriores conclusiones, podria muy bien plantearse
este segundo problema : 11 Estan obligados en conciencia los infractores
a cumplir la pena' Aragon distingue dos casos : despues de la senten-
cia condenatoria y antes de dicha sentencia. En el primer caso admite
sin discusi6n ni distingos la obligacion en conciencia de sufrir la
pena, es decir, estan obligados a no resistir al juez o sus nunistros
cuando ejecutan la pena . En el segundo caso, esto es, silos trans-re-
sores es.tan igualmente obligados en conciencia a . sufrir los castigos
antes de la condena del juez, ofrece ya alguna mayor dificultad ;
para solucionarla acude a la celebre distincion de penas "latae et fe-
rendae sententiae", afirmando que los transgresores de ]as normas
sancionadas con penas "ferendae sententiae" no estan obligados a suf'rir-
el castigo antes de la sentencia condenatoria del juez .

Mantiene, no obstante, la duda cuando habla de los violadores de
preceptos sancionados "ipso jure vel ipso facto" con penas, y se pre-
gunta : jEl transgresor esta obligado en conciencia a sufrir en este
caso la pena senalada por el precepto y esto antes de la sanc:on con-
denatoria de los tribunales' Como ]as ]eyes penales son de por si odio--
sas-dice-, y ,temendo presente que la interpretacion de las mismas
se ha ajustado, durante largo tiempo a normas encaminadas, en gran
parte, a favorecer al reo-"in dubio pro reo, in dubio mitius, favora--
bilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda-, siempre que el le-
gislador . mande alguna cosa bajo la amenaza de una pena se ha de
sobrentender que habla de penas no "latae", sino F`ferendat senten--
tiae", a no ser que se diga expresamente en la misma ley o precepto,
que los transgresores del mismo incurren en las penas alli sefialadas
"ipso facto" o "ipso jure", sin esperar sentencia o dictamen alguno .
condenatorio del juez, y en cuyo caso, en conformidad con el sentir de
Alfonso de Castro . expuesto en sus dos obras "De justa haereticorum,
punitione, et de lege poenali" (36), estaran obligados en conciencia a
soportar ]as sanciones senaladas por la ley penal, aun antes del fallo,
condenatorio de los tribunales, deduciendose, por to mi.smo, que el
hereje, una vez caido en el crimen de herejia, queda, "ipso facto" .
privado del dominio de sus bienes y obligado en conciencia a entre-
garlos al fisco para provecho de la republica y comunidad.

Identico parecer sostienen gran n6mero de canonistas, y cuyas opi-
niones recoge Cordoba en su lib . I . q. 36, declarandose, por -el con-
trario, opttestos a la opinion anterior, primeramente Santo Tomas y
nris tarde Cayetano con la mayor parte de los juristas posteriores .

Arag6n vuelve a distinguir, dentro de las penas impuestas "ipso

(35) Ibid . q . 62, art . III, pig . 224 .
(36) Alfonso de Castro : "De justa Jraeretieorwn pinnitione", cap. VI, "et

de lege poenali ", lib . II, cap. VIII v IX .
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facto" por ]as leyes, las que consisten simplemente en la privacion
1e un derecho y cuyo cumplimiento obliga siempre en conciencia, aun
antes de la sentencia del juez, de las otras "quae requirunt aliquam
actionem pass:oni adjuntatn, sive actio sit ex illis, quae commodius
fiunt a nocente, sive ex illis, quae fiunt commodius a judice, vel a
tninistris", y a cuyo cumplimiento no estan obligados los transgresores
antes del fallo del juez, diciendonos que las leyes, si no quieren pasar
.a la categoria de cosas muertas, necesitan tanto de jueces como de mi-
nistros ejecutores que las hagan cumplir ; ahora bien : asi como nadie
puede ser recto y justo juez en su propia causa, del mismo modo nadie
puede ser, justo e imparcial ministro ejecutor para hacerla cumpiir
en su misIma persona, no estando, por consiguiente, obligado a sufrir
la pena antes de la condena de los tribunales encargados del fallo, con-
firmandolo con lhechos tan palpables y evidentes, al par que opuestos a
nuestra propia naturaleza, como seria el caso del que habiendo eo-
tnetido un crimen que permanece oculto e ignorado tuviera que con-
denarse a si mismo a la perdida de su patrimonio, pena de destierro e
incluso la misma muerte, haciendo, por to tanto, de juez, reo, acusa-
,dor y testigo de su propia causa (37) .

Finalmente, nos habla del reo que en juicio niega la verdad de los
hechos por 6l realizados y por to mismo se libra del castigo y pena,s
marcadas por la ley, sosteniendo que, en conciencia, queda obligado
a cumplirlos, no obstante la seritencia absolutoria de los tribunales hu-
manos ; pero 'por no hacernos demasiado pesados nos abstenemos de
todo genero de pormenores y razonamientos, pasando a exponer bre-
vemente nuestro juicio cri.tico respecto a las ideas de Fray Pedro de
Aragon, dadas a conocer a traves de las paginas anteriores .

Examen critico de ltzs ideas min.tenidas por nuestro jarista Fray Pedro
de Aragon .

No dudamos que Fray Pedro de Aragon es en esta materia-comp
,en todas ]as que trata-un autor profundo . Sin embargo, con ,todo el
respeto, nos permitimos poner algunos reparos a su doctrina sobre las
]eyes penales : i .0 No aceptamos la conclusion de que el legislador no
pueda obligar nunca stub levi en materia grave ; to contrario si to ad-
mitimos con todos los autores. 2.0 No juzgamos muy probable que por
el hecho de que una ley obligue solo a la pena deje de ser verdadera
ley ; por to menos. si aceptamos la definicion clasica de Santo Toma.s
"Ordinatio rationis ad bonum commune. . . ", el bien comun se puede
procurar con la Bola sancion de la falta juridica, sin que exista falta
moral. 3.0 Aceptamos, con Aragon, que de la proteccion de la ley por
medio de la pena no se deduce que no obligue en conciencia ; para esto
es necesario que el legislador to diga expresamente (Aragon), o que

(3y) Fr . Pedro de Aragon : "De justitia et jure", q. 62, art. III, pag. 227
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-se de-a nuestro parecer-alguna de las condiciones que anotaremos
en seguida. Diferimos en esta apreciacibn tercera en to siguiente : Este
precepto que por voluntad expresa del legislador no obliga a4d culpam,
es para nosotros, como hemos dicho, verdadera ley, y obliga a cum-
plir el castigo impuesto por no observarla (38), antes o despues de la
sentencia judicial, corroborando nuestra afirmaci6n con las siguientes
palabras de Suarez : "Si el legislador puede obligar en conciencia al
cumplimiento de sus preceptos y agregar al precepto una pena contra
los infractores, podrA tambien to uno sin to otro" (39) . ldentica opi-
nion mantienen el moralista Tomas Sanchez (4o) y el jurisconsulto
Covarrubias (41) . MAs radical, en este punto, es Juan Salas, al negar,
~o poco menos, la existencia de las leyes puramente penales, coinci-
diendo en ello con nues.tro Pedro de Aragon .

Para la existencia de las leyes puramente penales deben darse, a
nuestro juicio, alguna de las siguientes o similares condiciones : a) La
declaracion expresa del legislador, como ocurre con -algunas consti-
tuciones o estatutos de las Ordenes religiosas . b) .La forma de expre-
sarse la ley, como la que, sin imponer precepto alguno, prescribe q_ue
pague un tanto quien exportare, por ejemplo, trigo, o quien cazare en
algan lugar o ,tiempo. c) Que la ley sea abiertamente inutil d perni-
ciosa. d) Que stt observancia resulte muy dificil o moralmente impo-
sible . . . Fuera de estos casos y alguno que otro, para que una ley no
obligue mis que a la pena . nos parece necesaria la expresa declara-
cion del legislador .

Por tanto, admitimos, con Aragon, que por la sola sancion penal
de una fey no se puede deducir que no obliga en conciencia : "Nam illa
appositio poenae potius est signum quod legislator non utcumque vult
fieri id quod praecipit, sed quod vehementissime vul, siquidem poenam
sumit de transgressoribus ." (4?) . En este aspecto nos parece coin-
cidir casi en absoluto con la nueva teoria del P. Ulpiano Lo-
pez, S. J . (43) .

San Lorenzo de El Escorial, rj-VI-i949.
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RitSUMt.

Cost biers connate la dispitte quie les juristes et les moralistes catho-
liques oat soittenu sur ce qir'on appele "Tlaedr-ie' des Lois purement
penales" .

C'est le Docteur Solemiel, Hem-1 do Gand, qua a de' endca cette
theorie a l'Un-iversite de Paris, et 1'a laisse ecrite dans le troisiense
de ses Aureos Quodlibetos. Un siecle plus ta-rd, c'est Jean 'Garson,
chancelier a Paris, qua recueillit cette ineme doctrine.

Mats il se deniande : est-ce qic'on peat soutenir que les Reglres fides
rRigieux out. origirte la "Theorie des Lois pirrenuewt penuihes", ou tout
au contraire, celle-ci poussa independanunent des attitresp Fray Pedro
de Aragon, grand phildsophe et juriste clasique de l'ecolle sahnantine
darts la deitxie-me partie du XVIhne siecle, a resume sa doctrine sur
cette offaire dans ses denx oeuvres "De fide, spe et chpritate", et etc
"Justitia et jcrre", qici oat phis de nt.ille pages chacune, publiees fear
hti inenze et qua sont un contncentaire a ces questions de la Suwtana
Theologica, de St . Thomas.

D'apres Aragon, les lots positives huinaines se subordonnent et
se derivent de la lot' naturelle, pas par costsequeuce nenessaire ou a la
nutniere d'ttne conclussion, nicessairement dMuite des principes na-
turels mats pas specification ou determirratiori. Telles stint ties lots qua
etablissent des peines contre les inalfaiteitrs. Le juriste augustin tie
fait pas attention a:ux definitions sits la lot donnes par les alttres au-
teurs et noes donne 2m explication tin pelt personuelle de to na&te.

Une fois presupposee la puissance des lots hitauaines pour obliger
en conscience a leur observance, 1l cherche ses raisons pas dons la vo-
lottte settle d-tti legislateur, mais dans la. mesure daps laquelle so puissan-
ce se subordonue a :a puissanse divine et a la lot eternelle . Il er., deduit
que cette obligation- se derive d'une double volonte: aelle du pouvoir
huraaila qrti est celui qua dicte le precepte . et qua est co"Mie la cause se-
cottde, et cello de la puissance divine et de la lot eternelle qua ordonne,.


