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I .-DE LA REINCIDENCIA

I . Consideraciones eit torno al toma . Sit justification.

A primera vista el terra de la actual ponencia queda inscrito
en varios sectores del saber penal, entendido en sentido amplio .
De una parte, penetra mas de cerca en el capitulo de los procedi-
mientos del Derecho penal international, en donde refluyen aspec-
tos de cuestiones sustantivas . Tampoco cabe olvidar yue Linda con
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la Criminalistica y, en cierto modo, padece la influeiicia crimino-
1ogica y tecnicojuridica . Asi, pues, la acufiacion del terra engendra
cierta perplejidad, la cual intentaremos reducir ; esquematizando
el desarrollo del problema y hasta acercandolo mas al confin de
nuestra formacion penalistica .

Acaso la unica satisfaccion que nos depare el despliegue del
meritado tema radique en que tambien entra en grandes p,ropor-
-ciones la humanidad siempre sugerente del ser real . pues en la
fundamentacion personal de esta nocion juridicopenal de la rein-
.cidencia habra de situarse, en primera linea, la posicion especial
del reincidente . De las razones surgidas de este nace la justifica-
cion del tema, .ya que damos por sentada, que impone un trata-
miento represivo distinto del establecido para el delincuente prima-
rio. Y en inmediato enlace con esta individualizacion legal, judi-
cial y penitenciaria, los Estados se ven obligados a incorporar
reglas en sus ordenamientos punitivos con las cuales vigorizar la
lucha entablada contra esta criminalidad.

Asi, el terra .se fragmenta en distintas perspectivas, aunque
todas convergen en esta : peculiar caracter de la norma incrimi-
nadora y singular actitud criminologica del reincidente .

.De otro lado, aparte de los aspectos indicados, el terra obliga-
ria, en principio, a exponer T)ropuestas politico-criminales, dirigi-
,das a la reprension y prevencion contra esta delincue-.ncia, al me-
nos, en el plano internacional . Seremos bien parcos en razonar
este-controvertido aspecto.

Tambien nos vemos obligados a entresacar algunas dimensio-
nes de la nocion de reincidencia, con objeto de acometer de la
mejor manera la cuestion que explanaretnos en la segunda parte
,de esta ponencia . Aparte de que existen dos razones, por las cua-
les detendremos nuestra mirada en esta institucion : una, porque
se presta a una revalorizacion en referencia con el pensar penal
,de nuestros dias . Otra, porque ofrece un vivo atractivo por su
doble vertiente penal y criminologica.

Con esto no queremos apartarnos del problema, va que desti-
namos la primera parte al desarrollo resumido de to reincidencia ;
~en tanto que la segunda va referida concretamente al enunciado
-del terra.

Pecariamos de ingenuos si .intentAramos rodearnos de argu-
mentos para convencer de un hecho que esta prendido en la vida
historica del mundo actual, el cual consiste en que por nadie es
,desconocida la alarmente proporcion de reincidentzs . Cualquier
-exploracion cuantitativa a este respecto nos descubre que tin tanto
por ciento considerable de delincuentes son reincidentes . Hast : .
mas de un 15 por ioo de una masa criminal son delincuentes preco-
ces que denotan una cierta disposicion delictiva, entendiendo este
termino en el sentido en que hoy se emplea dentro del conocimien-
to criminologico . El resto de la delincuencia pregona su proceden-
cia exogena. Estas cifras son alteradas por unos v otros autores .
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dependiendo en parte de la preferencia biologica o sociologica err
cuanto a la comprension etiologica del suceso criminal (i).
De to que no cabe duda alguna es que tanto la criminalidad

precoz como la reincidencia son dos apariciones sociales que reve-
lan determinadas disposiciones criminogenas en diferentes esta-
dios del desarrollo de la personalidad y que el 25 por ioo de los
precoces son reabsorbidos por la curva de los reincidentes, to cual
indica la falta de resocializacion de las medidas empledas (2) .

No necesitamos abundar en mas detalles para flegar a la con-
secnencia que la figura del i-eincidente adquiere una -oncreta y es-
pecifica realidad criminologica y que forma parte en proporciones
abultadas de la estadistica criminal . Saialada su existencia, que
en . buena parte delata el ii-adecuado tratamiento del .aparato re-
presivo, como ya to entendio CARRARA, se infiere un postulado
por demas aleccionador para una buena politica crimirnal, a saber
su evidente peligrosidad .

Si su recaida en el camino del delito evidencia su dureza etica,
la falta reeducativa, su comoda recepcion a las influencias vicio-
sas del mundo circtindante, su especial disposition electiva para
los actos delictivos, y la debilidad de caracter y su tornadizo cri-
terio, bueno sera pensar, en consecuencia, que tin sujeto de tama-
na naturaleza buscara en su caletre la manera de hurtar el descu-
brimiento de su conducta delictiva, echando mano de cualquier
medio que le depare escapar a la action de la justicia (3) .

(I) V. ERWIC FREY : Reform de 17assnahinenrechts gegeu Frdihkrintinelle .
Verlag . f . R . u. Basel, I931, pag. I . Igualmente del mismo autor : Der fridlekri-
minelle Riickfaltsverbrecher . Verlag . f . R. u. G. Basel, 1951, especialmente log
capitulos 3 y 4 de la parte I .a, pags . 54 y sign .

Para H. vos HEINTIUG, por ejemplo, solo el 5 por Ioo de los criminales son
de origen end6geno Vease Criminologio . Causas y Condiciones del delito, Edi-
torial Atalaya, Buenos Aires, 1948, pigs . 123-I24.

(2) V. FREY, obra tit. primeramente, pag. I . Respecto a las medidas con-
tra los reincidentes, vease G. DELITALA : Sul progetto preliminare del priyrio li-
bro del codice penale, en aRiv . it . di Dir. pen .)), 1950, Pig. 162.

(3) Respecto al disefio -psicologico, veaiise, entre otras obras ]as siguientes
G. TARDE : La Crininalidad comparada, La Espafia Moderna, Madrid, 2.a edition
(S . f .J, pags . IIo-III. aLa reincidencia, en efecto, nace de la tendencia a contraer
habitos, a copiarse a si mismo. . .)) . R. SALEILLES : Individualizacioia de la perza,
Ed . Reus, Madrid, 1914, pigs . 52 y rigs . F. EXNER : Biologia criminal cit sits
rasgos fundaonentales . Traduc ., votas y prologo por J. DEL RosAL. Ed . Bosch.
Barcelona, 1946, pags . 236, 238, 415 y otras mas, ala volubilidad, que es signo,
de caracter mas destacado en la mayor parte de los delincuentes reincidentds
graves y que se reconoce en los intentos de delito . . .» (pag . 447) . E. ALTAVILLA
Abituale e Yrofesiona1i delinquents, en Dizionario de Criminologia, vol. I, Va-
llardi Milano, 1943, considers la reincidencia como una circunstancia subjetiva
inherente a la persona del culpable, pag. ? . N. VERATTP : Antisosiali e Asociali,
en la misma obra, pigs . 48-53, Fr . A . GEMELLI : La persovalitci del delinquenti-
iwi suoi fondanuenti biologics e psicologici . Second . edit . Milano . Giuffre, 1948,
pAginas 305 y siguientes . Si subsisten los presupuestos de la pena, si la pena se
demuestra ineficaz a causa de la inaldad del 6nimo, de la crueldad de las costum-
bres, es necesario adoptar 'tales medidas que tengan eficacia de reeducar al de-
lincuente y de recolocarlo en la vida social como elemento util de ella (pig . 305) .
W. SAVER : Kriminologic, W. de Gruyter, Berlin, 1950, pig. 35 . E. FREY : Der



El auxilio judicial y policial en el ambiente llispdnico 209

El reincidente nos descubre, en parte, un tipo asocial, . propenso
a vivir al margen de la convivencia humana y amigo de la treta
o aventura que le sit6e por fuera de la 6rbita legal (q). Y en un
mundo que ha achicado las distancias mediante los ya fabulosos
medios de comunicaci6n, nada de particular tiene que el reinci-
dente intente aprovecharse de este, trasladandose de uno a otro
pais, para no s61o huir de la persecuci6n policiaca, sino todavia
mejor, para aparecer en el nuevo pueblo como ttn sujeto inedito
en la historia del crimen . ' Del reincidente, andando en su carrera
delictiva, nacera el tipo habitual, y un paso mas ally dara villa' al
profesional, que representa la mas alta categoria de la escala del
hampa criminal (4 bis) .

Ante un criminal de esta clase, el Estado se encuentra desar-
mado, una vez que ha traspasado sus fronteras, ya que la lentitud
de los procedimientos utilizados entre Estados facilita la fuga al
nuevo Estado y a la postre la persecuci6n terminara cansada en
tanto peregrinaje, mientras que el delinctiente hallara en la sombra
de la insobornable soberania estatal la mejor prenda de la inutilidad
practica de la lucha contra la delincuencia .

El problema viene de lejos . Y ya COVARRUBIAS sostuvo el prin-
cipio de la jurisdicci6n universal, con objeto de atajar los males
sin cuento del llamado principio de territorialidad (5).

2 . Supuesto real del problema .

Se vino senalando por diversos autores el aumento de la delin-
cuencia reincidente . Tambien F. VON LiSZT acentu6 ?a realidad fe-
nomenica de este problema (6). Y asi constituy6, en un16n de la

Friimkriminelle, obra eit., pigs . 7I y otras ; V. V. STANCIV : La Wrapeut1que
des antisocimsx recidivistes, en aRiv . di Difesa Socialen, 1949, PAgs . 1I7-129.

(4) V . PAUL REIWALD : Die Gesellschaft send ihre Verbrecher. Pan-Verlag .
Zurich, 1948, pig . 9. Desea descartar el termino adelincuenten, reemplazan-
-dolo por el de aasocialn.

Recientemente, Los Asociales, de R. GOEBELS . Traduc ., notas y pr6logo del
Dr . A . LIINARES MAZA . Ed . Morata . Madrid, 1952 .

(4 his)) Vease Actes. Douzieme, Congres Perm-ol et Pex.itentiaire International.
La Haya, I4-19 Aout I95o, Berne, I95i, principalmente la ponencia del Prof . BE-
LEZA DOS SANTOS, concerniente al tratamiento clel delincuente habitual, pig. 155,
en la primera de ]as conclusiones se mantiene acertadamente la tesis de que la;
disposiciones penales sobre la reincidencia no son, suficientes para una luch t
eficaz contra la delincuencia habitual .

Tambien pag. 237, y para la discusi6n, pags . 156 y silts .
(5) V . D. COVARRUBIAS : De la extradici6n y otros probleinas . Traducci6n

directa del Latin por Los que fueron discipulos de nuestra catedra B. SANz GARCiA
y B. BACHILLER UCHOA, en aRevista de Estudios Penalesa, tomo II, Valladolid
Curso 1944-45, pigs . 289 y silts . H. D. DE VABRES : Introduction a Petude du
Droit penal international. Sirey, Paris, 1922, pig. 183, apuntando el profesor
parisiho que se trata del primer partidario de la aextraterritorialidad absoluta, .

(6) Aparte de Los autores citados, tengase en cuenta la voluminosa y bien
"construida monografia de G. MATTEOTI : Lo Recidiva . Saggio di revisione critica
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delincuencia juvenil, una de las graves cuestiones con las que se
encontro el movimiento codificador, orientado en las ideas politico-
criminales, iniciado al termino de la anterior guerra del ano 1914 (7).
A pesar de la susodicha direccion doctrinal, tan fecunda en

Proyectos y Codigos penales europeos y americanos, montados la
mayoria de ellos, en un criterio eclectico, de ideas clasicas y posi-
tivistas, no se puso remedio en la medida que se deseara al aumen-
to de la criminalidad .

El especial cultivo de temas carcelarios, el nacimiento del lla-
mado Derecho penitenciario, la celebracion de Congresos de esta
indole, la modernizacion de las prisiones, la . adopcior. de nuevos
tratamientos y la entrada legal y aplicacion de las rredidas de se-
guridad y prevencion pregona a las claras la preocup9cion por dar
con tin sistema represivo, de prevencion especial, contra la multi-
forme expresion de las conductas delictivas y las variadas tipologias
de delincuentes .

Aquella dedicacion a la clasificacion de los delincuentes y la
pvesta en practica, al modo de las ciencias biologicas, que intenta-
ra operar sohre el hombre delincuente y no sobre el delito, con-
dujo a un cambio de rumbo en el planteamiento del problema cri-
minal . En virtud de la explication empirica del delito, buscando
la raiz del mismo en factores exogenos o endogenos, el sistema
de amenazas penales experimenta una tremenda conmocion, pues
de ahora en adelante aquella angustia por equilibrar la pena al
dano producido se trueca en un aparato mas preventivo que repre-
sivo, mas individualizado al delincuente que a la action perpetrada .
mas dirigido contra las causas desencadenantes del hecho penal
que contra el acto mismo . En suma, el p1into de refereneia para
la medicion de la sancion se busco mas en un estado personal del
delincuente qtte en la conducta expresada . Con ello rludo adquirir
vigencia legislativa y encrespada polemica la medida de seguridad
y prevention al lado de la pena, estimada como viejo bastion de
la ideologia cltisica (8) .

con. dati statistici, Uilano-'horino-Roma-Bocca, IOIo : que la reincidencia aumenta
es hoy, una notion vulgar, mientras existen dudas y discusiones en torno a las
causas del aumento ce la delincuencia en general, en to tocante a su aumento rei-
na acuerdo (pag . 45). En el mismo sentido, SALEILLES, obra tit., pag. 98 . Recien-
temente, R . GRASSBERGER : Die Ldsung kriminalpOtistischer Probleme durch die
mechanische Statistik . Wien Springer, 1946, ha realizado un interesante estudia
acerca de los reincidentes, de su peligrosidad y de la reparticion dentro de la
poblaci6n criminal y de ]as Tazones de aquellas, extraidas de los datos estadis-
ticos. Vease,pags . 104 y sigs .

(7) Veanse, entre otras obras, H. DANICENBERG : Liberahsrm(s and strafrecht
im ig . lahrhundert center Zugr,nzdelegung de?- Lehren Karl Georg v. Waechters.
Berlin ; W. de Gruvter, r925, principalmente . gags . 55 y sigs . ; E. ScnNTIDT : Ein
Iuhrung in die Geschichte der deutschen . Strafrechtsflege . Zweite Aufl . Gottin-
gen, 1951, Pigs . 350 y sigs .

(8) De subido interes, el estudio de F. GRISPIGxl, en que abundando en sus
ideas penales, de torte neopositivista, ineica que el rumbo moderno de los estu-
dios y de la legislation mira mas de cerca a los postulados de la escuela positiva .
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La incorporaci6n al seno del Derecho penal y de las normas-
de parte de los hallazgos criminologicos puso en manos del pena-
lista, dedicado a interpretar las leyes, y en las del legislador, una.
serie de nociones que en adelante van a formar part .^_ del mundo
de sus saberes. Y asi, las leyes penales, en general, daran cabida
a vocablos, terminos, instituciones y orientaciones las mas de las.
veces dirigidas a combatir de modo eficaz la delincuencia, pues el
dispositivo' de trabajo del criminologico-profunda comprension
del acontecimiento' delictivo como hecho individual y social-ser
vira tanto al legislador cuanto a los llamados a juzgar y aplicar los,
mandatos penales para realizar .uria labor de individualizacion del
precepto, que en iultima instancia habra de traducirs~ en una me-
jor lucha contra la plaga criminal .

Tanto la pena cuanto la direccion doctrinal de un buen numero .
de anos seran encauzados con vista a la finalidad de lograr una.
u!as eficiente extirpaci6n de la criminalidad . Y de entre ese cumulo
de disertaciones penales y criminologicas nos quedan unas cuantas
adquisiciones de perdurable permanencia, tales como, sin it mis
lejos, por ejemplo, la divisi6n entre delincuentes primarios .v ha--
bituales, la del delincuente momentaneo, de LisZT, la realidad in-
negable . del supuesto antropoldgico de nuestro pensamiento, esto
es, la viva actualidad siempre perenne del hombre por encima de-
la misma conducta, y la comprension de esta en conexion con-
aquel, y por no ser mas explicito, la categoria, por desgracia afir-
mada en la vida del tipo delincuente llamado reincidente en sen-
tido amplio que tanto criminologica como penalisticamente goza .
de una sustantividad propia como para tener puesto aparte en la
Ley y en el ambito de los hechos reales .
La debilidad y flaqueza de la naturaleza humana, propia a recaer

cuando a penas se ha levantado, configura en la drbita punitive.
del tipo del reincidente, que despierta numerosas sugerencias, en--
juiciado desde los diversos planos de nuestra disciplma .

3 . Estimacion de la reincidencia,

z (due es y que representa la «reincidencia» que se nos ofrece-
a largo tiempo como una cuestion insoluble de toda buena politica
criminal ? . Como primera providencia cabe decir a la vista de la
misma que nos descubre dos vertientes : una, teorica . otra, prcic-
tica . La primera entrana, claro esta, ]as dificultades propias de-
toda nocion juridicopenal, esto es, su modelacion especifica en-
cuanto a los elementos que la configure . La segunda nos revela.

Vease Indici del Tutu-ro svolgimento del diritto Penale, en La Scuola Positiva .
Milano, Giuffre, 1950, pigs . 3491-377 ; tambien los dos estudios de G. DE-ITALA
Sul Qrogetto prelimaswre del primo libro del codice penale y Prevenione e repres--
sione nella riforina penile en aRiv. it . di Dir. pen.)), igSo, pigs . 16o-18I, 699-714�
principalmente la peg, 707 para los reincidentes .
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la escasa eficacia de una politica criminal, puesto que el ((reinci
dente)) proclama a los cuatro vientos la ineficacia, en la mayoria
de los casos, de un sistema de penas y medidas de seguridad, si
bien no se olvide que en la «recaida» en el delito juegan factores
de las mas diversas clases (9) . Veamos ligeramente el primero de
los aspectos en sus diferentes manifestaciones en la Legislacion
positiva . Para ello bueno sera saiir al encuentro del concepto de
la reincidencia, siquiera despues expliquemos en que consiste, en
verdad, esta agravante generalmente aceptada en las mas distintas
legislaciones penales.

Poco se dice, efectivamente, si buscaraos el quid del concepto
en su significacion semantica . Reincidencia no es otra cosa que
volver a incidir, caer nuevamente en la misma o parecida falta u
error (io) . Con esto no esclarecemos absolutamente nada, sino
que se comprueba un hecho real ; la existencia de un nuevo delito,
cometido por quien ya anteriormente perpetro otro . La cuestion
cambia de cariz cuando preguntamos al concepto vista la situacion
efectiva del reincidente : p or que ha recaido en el delito ? z Como
ha vuelto al camino delictivo, despues de haber pade:ido las con-
secuencias del mismo ? z Existe una explicacion por fuera de la
persona, instada en causas exogenas, o antes bien, el reincidente
se nos aparece como un tipo especial criminologico ? He aqui real-
mente una parte de la completa tematica de este bifronte concepto
Aqui solo vamos a explanar algunos aspectos de la llamada rein-
cidencia, vieja agravante que expresa mas aiin de 1-o que comun-
mente se ha creido .

q . Clases de reincidencia .

Damos por sabida su antiguedad, pues ya andaba en el Derecho
penal romano y en otros derechos (ii) . Y casi pudiera decirse que
en buena parte ha conservado las mismas paredes v exacto fun-
cionamiento . Las variedades de la reincidencia son numerosas . Asi .
por ejemplo, se .habla de una reincidencia generica si el culpable
realiza un distinto delito del primero, y especifica si es de clase
analoga . Tambien tenemos la reincidencia propia e impropia . La

(9) Vease, por de pronto, la esplendida obra de F. EXNER : Biologia criminal
en sus rasgos fundamentales. Traduc ., prologo y notas por JUAN DEL RoSAL. Edi-
torial Bosch, Barcelona, 1946 . La tercera edicifig aparecida despues del falleci-
miento del autor, V. F. EXNER, Kriminologie . Berlin, Springer, 1949

(io) ' La palabra, segnn exponen los tratadistas, proviene de recidire, recaer,
V. E. .CUELLO CAL6N, Dereclao penal, tomo 1, octava ed . Ed . Bosch, Barcelona,
1947, Pa9. 464.

Se trata de una modesta nota . Por esto nos abstenemos de hacer una in-
ewsion hist6ricocritica del concepto . Veanse para ello, STEFANo Riceio : Recidi-
va (Abitualitd, profesionalitd, tendenza a delinquiere) en Nuovo Digesto Ita-
liano. XI . Torino, pags . 5-48 . Igualmente, V. MANztrrt : Trattato di Diritto
penale italiano, vol. 1l, 1950, pags . 667-703.

(ii) Veanse principalmente los estudios ultimamente mencionados.



El auxilio judicial y policial en el ambiente kisp6nioo 213

primera, cuando se comete un nuevo deiito despu6s de cumplida
la pena en toda su extension ; la segunda, basta y sobra con la
ya recaida en el delito una vez pronunciada la sentencia anterior .
For to general, como viene a decir BERNALDO DE QUIROs, a partir
de la segunda mitad del siglo xix se pasa de la reinc^dencia propia
a la imlrropia (12) . CARRARA Dos dijo a este respecto que podian
verificarse cuatro diversas combinaciones : l .a Reincidencia verda-
dera y propia ; 2 .a Reincidencia ficta e impropia ; .3 .g Reincidencia
propia y ficta ; 4 .'a Reincidencia verdadera, pero impropia . La ficta
es cuando delinque la persona despu6s de la condena ; en tanto que
la verdadera, despu6s de haber expiado la pena .

No falta quien nos exponga tres formas de reincidencia : sim-
ple, agravada y reiterada . Se entiende simple cuando se comete un
nuevo delito despu6s de haber sufrido la condena por otro . La'
agravada existe : a) Cuando el nuevo delito es de la misma indole ;
b) Si el nuevo delito ha sido realizado en los, cinco de la conde-
na .precedente ; c) Cuando el nuevo delito ha sido perpetrado du-
rante o despu6s de la ejecucion de la pena o bien durante el tiempo
en el cual el condenado se ha sustraido voluntariamente al cum-
plimiento de la pena. Y la reiterada, si el nuevo delito es ejecutadc,
por el que ya es reincidente (i3) .

Por to que toca al Codigo penal espanol, son dos las .formal
en que aparece, dentro del grupo de las agravantes, . ritivieros ca=
torte 'v quince del articulo yo; reiteration y reincidencia (i4) .

(12)) El sentido original de la reincidevcia es, entonces, niuy limitado
a'quello que entre los tratadistas se conoce con el nombre de reincidencia pro-
pia, es decir, la recaida en un delito, no simplemente despues de .impuesta la
pena, sino de cumplida en toda su intensidad, esto es, despu6s de hater sentido,
sin consecuencia, el efecto intimidativo de la nena .

Asi estan ]as colas al principio. Pero entre tanto aparece la Estadistica, . se
generalizan sus servicios y el metodo estadistico comienza a aplicarse al .estudio
del movimiento ee la criminalidad . En todas partes se comienza a notar el in-
cremento continuo de ]as transformaciones que e1 delito sufre en las sociedades.
modernas . Entonces ante la necesidad de la defensa social se hate preciso .
ampliar el concepto de la reincidencia, elaborando otra notion mas amplia ; -y
he aqui cbmo, despu6s de la segunda mitad del siglo xIx, en toe-as las Legis.
laciones se va pasando del sistema de la reincidencia propia, que exige el cum-
pilmiento de la condena del primer delito, al sistema de la reincidencia impro-,
pia, en que basta la .recaida en el delito despu6s de haberse pronunciado mera-
mente la sentencia, aunque la pena no se haya cumplido, ni en todo ni en parte .
Este es el concepto que ha sobrevivido hasta los tiempos en que nos encon-
tramos . V. C. BERNALDO DE QuiR6s : Lecciomes de legislation penal comparada.
Ed . Montalvo . Ciudad Trujillo, 1944, pags . iso y sigs . Entre otras obras espa-
fiolas, vease P. ARMENGOL Y CORNET : La reincidencia . Barcelona, 1.873, el cual
acepta la denomination de «reincidentes» para xlos que habiendo extinguido o
extinguiendo una pena en virtue de ejecutoria cometen un delito de la- misma
especie, relapsos a los que con iguales circunstancias cometeri :delitos de di~tip-
ta naturalezan (pags. 1.9-2o) .

(1.3)! V. F. ANTOLisEI :- Manuale d1. Diritto Penale . MilAno, Giuffre, .1947,
pigs . 344 y rigs .

(r4) Para un examen mas detallado, veanse,, entie otras, las siguientes
I'. GREGORE : Recidiva e Abitualitfi nella do-ttrina e nella . Legge. . .Athenaeum .
Roma, MCMXXIII ; MANZINq : La recidiva nella Sociologic, nella Legislaziona
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~. Contenido .y razones de agravacion .

El problema de la significacion tecnicojuridica de la reinciden
cia se plantea ya en CARRARA con cierto rigor, Recoe dos direc-
ciones : agravaci6n de la imputacidn o de la pena . Y sabida es la
respuesta que espeto a la primera : ((non doversi pun-.re la inalva-
gitd dell'itomo, mala malvagitd dell'azione, se non vtiolsi confon-
dere 1'ufficio del legislatore penale con quello del nioralistar» (15) .
Para 6l la reincidencia delata la insuficiencia relativa de la pena a
la sensibilidad del hombre (i(i) .

La pregunta, pues, que debiera hacerse aqui es la siguiente
z En virtud de que razones se aumenta la pena al reincidente ? To-
davia mas concreto : z,C'ual es la naturaleza juridico--penal de la
agravacidn? Las respuestas son tan diversas, que nos alejaria del
reducido limite que nos hemos impuesto . Baste con sc51o enunciar-
ias . Tres son las grandes corrientes en las que cabria encuadrar
las dispares opiniones : a), la objetiva ; b), la subjetica, y c), la
personalista (17) .

Ahora bien, supuesta la condicidn de agravante, -en que ca-
racter penal incide la agravacion? Si por via de ejemplo contes-
taramos a esta pregunta con la vista puesta en las distintas teorias,
cabria senalar las siguientes si la agravaci6n radica o en el .delito,
en la pena o en la imputabilidad, ora en la respon,;abilidad . Dt
suerte que unida a estas diferentes fundamentacioties de agrava-
cion, el volumen de teorias se aumenta y polariza igualmente en

nelta Scaenza del Diritto Penale, i899 ; ZAPULLI : Le recidiva hell nu.ovo coda
penale, en aRiv, pen. .)), 1931 ; CAIAZZO : La, recidiva, 1942 : L. ANDRE : La reci-
diva, Paris, 1892 ; P. CANNAT : Nos freres les recidivistes . Esquisse d'una poli-
tique criminelle fondce sur le reclassement ow, 6'elemination de's delinquante .
R. Sirey. Paris (s . f.) . Cfr. esta obra para la bibliografia sobre el tema, prin-
cipalmente la francesa . Ya modernamente y en una compleja visi6n tecnico-
penal de la significaci6n de la reincidencia, vease RENATO DELL'ANDRO : La rcci-
diva dells teoria dells norms penale . G. Priulla, Editore. Palermo, i95o, de cuya
obra ya nos ocupamos en otro lugar.

(t5) V. F. CARRARA : OQuscoli di Diritto Crimivuale, vol. H. Prato, 1878,
pag. 129.

(16) V . F . CARRARA : OQt's, cit ., pag, 133 . Igualmente del inismo autor .
Programa del Curso de Derecho Criminal. Parte General, vol. 11 . Ed . Depalma .
Buenos Aires, 1944, gags . 117-118 .

(1y) Para una aguda exposicion de estas tres co.rrientes ~e opinion, vease
RENATO DELL'ANDRO : La Recidiva nella teoria delta norma penale . Priulla,
Ed . Palermo, 1950. principalmente gags . 41 y sigs . Tambien S. Riccio, est. cit.,
pags . io y sigs . Recuerdese en Teferencia a la ag.ravacion la resoluci6n votada
en el Congreso de Paris, 30 de junio a 9 de julia de 189$, en Bulletin de I,a
Comm . Pewit. Intern� Berne, 1926, pag. 52, y la posterior discusion en el re-
ciente Congreso de La Haya, que citamos mss adelante, concerniente a los de-
lincuentes habituates .

Para una exposici6n detallada, tanto de ]as causal coma de los delitos y de
la polemics doctrinal, todavia conserva vigencia la extensa obra monografica
de G. AIATTEOTI : La Recidiva . Saggio di revisione critics con dati statistics .
Milano . Bocci, 'Ed., IgIo .
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torno al grupo de autores que propugnan por su abolicior1 o los
que se inclinan por la naturaleza agravatoria (l8) .

Notese como resplandece de modo nitido la tesis en la escuela
cltisica de un Derecho penal fundamentado estrictamente en la ac-
cion y cuya estimativa penal se ejerce sobre la conducta objetiva
y el dano realizado . Sobre estos extremos nos hemos pronunciado
ampliamente (iq) . Asi, no tiene nada de extrano que la reiliciden .
cia en el sistema carraniano viniera a ser algo asi como un cuerpo
extrano, pues era inexplicable que se aumentara la pena por un
delito que el reincidente ya habia liquidado con la justicia pe-
nal (2o) . Y es que en la nomenclatura cltisica no existio suficiente
espacio para la presencia del ser real, por to mismo que la bovedq
de su especulacion esta apoyada en el quicio de la a(:cion exterior
realizada. Asi, pues, : como va a explicarnos CARRARA la razon
de agravacion de la reincidencia ? Nada mas sencillo . Hace incidir
et aumento de la pena no en una mayor presuncion de perversidad,
sino en la insuficiencia de la pena . ((De manera que la unica razon
aceptable para aumentar la pena al reincidente esta en la insufi-
ciencia relativa de la pena ordinaria, instificiencia demostrada por
el m;-;mo reo con su propio hecho, esto es, con la prueba positiva
que emerge de su desprecio por la primera pena)) (2r), De este
modo tan sencillo CARRARA trasplanta el acento valorativo de la
imputacion a la pena, con to que burla la naturaleza psicologica
de esta agravante y se le va de entre los dedos la humana realidad
del delincuente . He ahi como el genial maestro de Pisa sacude a
la reincidencia de todo caracter subjetivo para ver tai solo en ella
el fracaso de una politica penal. Pero por mas tierra que. eche en-
cima en los propios parrafos que anteriormente hemos transcrito,
despunta, aun sin quererlo, el reincidente, como un tipo delincuente
de claros contornos, ya que en 6l subraya ((aquella naturaleza ex-
ccpcionalmente insensible)) . Poco esfuerzo habra de hacer poste-
riormente la escuela positiva, cuando tire del mismo y le situe en
el primer plano de la tipologia de delincuentes .

(c8) Vease para la exposition teoretica la obra pit. de R . DEr,L'ANDRO, asi
como tambien la acabada de citar de MATTEOTI .

(i9) V. JUAN DEL ROSAL : Principios de Derecho penal espanol, tomo I .
Valladolid, Libreria Lara, 1945 . Y de modo especialisimo en nuestra obra La
personalidad del delincuente era la tccnica penal. Publicaciones de los Semina-
rios de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, afio 1949 .

(2o)' R . DELC.'ANDRO seifiala que no es extraiia la reincidencia en un sistema
de torte expiacionista. Vease obra tit. supra, pigs . 65 y sigs .

(21) V. F. CARRARA, obra pit., supra, pag. ii9. Hay presunta insuficiencia
relativa de la fuerza fisica objetiva de la pena y causa de la insensibilidad que
aquel muestra para el mal sufrido (pag . 12I) .

((Es una modification en el calculo de la cantidad relativa de la pena, y
nada mas. La ,recaida despues de la pena nuestra (lo dire con la bellisima for-
mula de ELLERO), que la ordinaria, si bien es suficiente para el comun de los
hombres sea como pena, sea como defensa, no es suficiente ni como pena ni
como defensa directa, frente a aquella naturaleza excepcionalmente insensible .
Cualquier otro modo de fundamentar la agravante de la reincidencia es arbitraria
y falaz (pag . 122)'.
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Por contraposicion a la postura cltisica, la escuela positiva ve
a las primeras de cambio en la reincidencia un delincuente de es-
peciales caracteristicas, en cuyo tipo radica una manifiesta peligro .
sidad . Hasta el extremo que LoMBROso halla en la reincidencia
el sello juridico del caracter antropologico (2a) . Y por esto re-
clama un mejor dispositivo de defensa. Posteriormente, y en prue-
ba a la influencia de las tendencias modernas, se acepta por la
mayoria de los autores. que en la reincidencia, mas que la aprecia-
cion del delito cometido, interesa destacar la personalidad del re-
incidente, incluyendola dentro del grupo de los sujetos socialmente
peligrosos (a3) . La agravacion, por tanto, parece que no debiera
venir deducida del nuevo delito cometido, sino antes bien, de 1-a
naturaleza peligrosa que nos revela el delincuente al recaer un-1
y otra vz en las mallas del delito . Es decir, que no se trata de una
ineficacia del efecto intimidante y educativo de la pena, sino antes
bien, de una especial disposicion que pace innocua la -sancion pe-
nal. Ahora la pregunta va flechada al origen de la insuficienci-
de la medida penal y no como la dirigio CARRARA, a las consecuen-
cias . En vez de hallarnos ante el reincidente en un caso de fracaso
del sistema de penas, en nuestros dias la pregunta se explana de
otra manera : z por que ha sido ineficaz la pena ?, como vuelve
al delito una vez padecida la pena ? Y, naturalmente, la respuesta
habra que buscarla en la personalidad del reincidente, verdadera
clave de esta recaida, o al menos sobre ella reobran las constela-
ciones del mundo circundante de este sujeto (z4) :

6. Naturaleza actual de la mincidencia.

La construccion penal cltisica hubo de admitir de mala gana la
reincidencia, puesto que esta desvirtuaba en buena parte el cince-
lado edificio de su objetivismo claramente expresado a to largo de
su especulacion penal. Despues, la herencia cltisica fue reavivada
por el impetuoso brio de las modernas generaciones, formadas

(2z) V . C. B. DE QUIR6s, obra cit., pag. 151 .
(23) Asi decia el Proyecto preliminar del Codigo penal para los delitos en

6u articulo 24 : Cualquiera que despues de una sentencia definitiva dada en el
Reino o en el extranjero comete otro delito que lleva una sancion distinta de
la segregaciori, sera condenado a la sancion estableciea para el mismo delito,
poT una duracion que exceda de la mitad entre el minimum y el maximum.

Si el nuevo delito Ileva la sancion de .la segregacion simple o rigurosa, el
minimum de la sancion sera aumentado en im tercio .

La multa sera aplicada en una medida no inferior al duplo. V. ENRico FERRI
Proyecto preliminar del Codigo penal para Italia . Traduc . y estudio por C. JI-
nt.txEz, epilogo Prof . SALDANA. Ed . Gongora. Madrid, 19'25 ; igualmente GRE-
GORI, obra cicada, supra, pag. 161. E. FERRI : Principios . de Derecho criminal .
Ed . Reus . Madrid, 1933. pag. 631 ; vease igualmente el estudio de Ricclo, ya
citado, pags . Io y sigs . ; E. CUELLO CALbx, otra cit ., pag. 465..

(2q) Vease fundamentalmente la obra DELL'ANDRO, en la que se, mantiene
la tesis de una 'especial tendencia culpable .
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bajo la inmensa proyecci6n y preocupacion del terra del delin-
cuente . Y ahora, en el dintel de nuestro tiempo, se ha pretendido
nada menos que tender un puente de enlace entre el delito y el
delincuente, sin perder ambos su distinta configuracidn metodica y
sistemetica (25) . La reciente tecnica penal italiana, lltvada en este
punto por la dogmatica privada, ha desvelado un terra por demas
interesante. Se trata de saber si como, en efecto, se habla de «ca-
pacidad» entre los privatistas, en la disciplina penal es posible em-
plear la designacion de «capacidad para delinquir» de «tendencia al
crimen» y otras muchas m:as (?6) . La novedad consiste en que
actualmente esta designaci6n ha sido dotada de un alto contenido
tecnicocriminologico, enclavandola dentro del sistema penal, so-
re todo por parte de los italianos, como fruto de los preceptos del

Codigo, penal de Rocco (2q) .
De resultas de la expresada mencidn a los tipo .3 delictivos y

del apartado dedicado en el ordenamiento punitivo vigente italia-
no, los penalistas de este pais inscriben la reincidencia en el am=
plio marco de la ((capacidad criminal)), comprensiva a la vez de
otras facetas referidas a aque'lla (28) . Valga de ejemplo : la peli
grosidad, la discutida cuestion de la comprobacion de la «capaci-
dad criminal)), la habitualidad criminal y otras (29) .

(z5) V . J . DEI. ROSAL, obra cit., supra, La . preccupacion por el tema del
delincuente, tanto en el area de la tecnica y dogmatica penales cuanto en el
aspecto practico, es una de las mas atrayentes cuestiones de la doctrina y con-
gresos penales. Resultaria interminable citar obras al respecto. Baste, por via
de ejemplo, recordar el temario de los ultimos Congresos de Criminologia y
Derecho penal y la reuni6n de estudios a propuesta de la O . N. U. Recuerdese
YII Congr&s penal et Penitentiarie international, La Haye, du 14 au I9 Aout
1950, en aRevue de D. p . et de Crim.n, Bruxelles, 1950, gags . 518 y sigs . ;
11 Congres international de Criminologie, en la misma Revista, pigs . 763 y si-
guientes - Cycle d'etude europeeia organise Par les Nations-Unies, en la mismi
Revista, ~afio 1952, pigs . 625 y sigs . -

(26) V. Q . SALVAKA : Nueva criminologla . Ed . Aguilar. Madrid, 1946, pi-
ginas 1o2, Io3 y sigs .

(27) Vease la obra cit. de Rev. P. A. GEhIELLI . Pigs . 281 y sigs . ; idem
La Criminologia e it dh itto penile en cLa Seuola Positivan . Milana, I95I, pa-
ginas 5-33 .

(28) V. F . ANTOLisEI, obra cit., supra, pig. 333. De entre la bibliografia
cabe citar : Ahzorrsel : La capacitd a delinquere, en aRiv . it .)), 1934 ; BEIZENINt :
Capacitd a dellinquere e periicolositd criminate, en all pensiero girudicopenaleb,
1933 ; BELLAVISTA : 11 potere discrezionale del giudice nell'applicasion .e delta pena,
1939 ; NUVOLONE : La capacitd a delinquere net sistema del Diritto penile, 1942 ;
CASALINUOVO : La capacitor nella teoria del reato e della perbcolositd, 1943 . Z', so-
bre todo, la monografia de ALDO MORO : La capacitd giiiridica penile . Cedam
Padova, 1939 .

(2j) Este criterio es .seguido, entre otros, por el agudo penalista italiano
AxTomsEI en su precioso Maouuale .

Para un examen detallado y de suma valia del articulo I33. del Codigo penal
italiano, vease la obra ya cit. de G. BELLAVISTA : It Potere discrecionale del gia-
dice nell'applicacione delta pena, sobre todo el capitulo segundo,, pigs . 53 y sigs .

Este comentadisimo precepto del cuerpo punitivo italiano ofrece anchurosb
margen para . una sugestiva interprelaci6n penal y criminologica Comb para el
ejercicio del liamado arbitrio judicial . Acaso sea el precepto en donde de forma
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A la vista de las anteriores consideraciones no cabe duda, que
la reincidenciaZ es contemplada como una circunstancia agravante
de naturaleza psicologica, referida de modo mAs inmediato a la
persona que al delito anteriormente cometido . En otro caso, el se-
gundo de los delitos perpetrado por el que entonces adquiere el
denigrante calificativo de reincidente, es un claro sintoma de una
personalidad singularisima, en quien no han causado mella algun~ .
las herramientas de las sanciones penales . Precisamente la inefica-
cia de la pena nos lleva como de la mano a remontarnos a la per-
sona delincuente. De suerte que ya no resulta extrano que surja
la pregunta siguiente : z No es posible que este fracaso nos sitit
de frente a una individualidad especial? z No es hacedero hablar de
reincidente y no de reincidencia? 1VIas que una circunstancia agra-
vante seria mejor decir que esta confiere rango conereto y espe-
cialisimo al individuo a quien se aplica . z No cabria hablar aqui que
la -reincidencia historiza, por decirlo asi, un 'tipo determinado de
delincuentes ? Y es que por mAs vueltas que se le de es indudable,
como expone Antolisei, que ccla razon justificativa del aumento de
la pena en caso de reincidencia debe verse en el hecho de que la
recaida en el delito demuestra una voluntad persistente en el de-
linquir y, por esto, una mayor capacidad criminal . El reincidente
es pumdo mas gravemente a causa de su notable inclinacion al de-
lito ; porque su comportamiento autoriza a tener el temor de ttl-
teriores delitos en el porvenir» (30) .

Lo mismo que otras instituciones penales, la reincidenca ha
padecido la revision de las «nuevas generaciones» . Y hoy se pre-
senta con una naturaleza y modalidades de bien distinto cariz de
la que tuvo en la epoca de la escuela clasica . Por entonces fue una
causa agravante en razdn a la inutilidad de la pena - actualmente
se ve su esencia justamente en la consideracion de la personalidad
que nos descubre la arecaida» en el delito . Nada de particular tiene
este desplazamiento si se piensa en el adelanto de las ciencias catt-
sal-explicativas y si, ademas, se tiene presente la indagacion crimi-
nologica que posteriormente al reinado de las ideas clasicas se hace
de los acontecimientos delictivos . De suerte que el furidamento ge-
nuinamente penal de la agravacion de la reincidencia habra de ver
se mAs que en la mayor alarma o perturbacion social en que el
reincidente nos muestra una mAs elevada culpabilide.d ; es decir
el individuo ha despreciado con su «recaida» ese reproche que el
ordenamiento juridico-penal ejercita en nombre y representacion

mas sobresaliente haya querido reflejar el legislator )as conquistas criminologicas
y penales mas de esta hora . Sobre la significacion del mismo existe una copiosa
literatura penal italiapa . Vease, entre otras muchas, el interesante libro del
Rev. Fray A. GEMEU.T, ya citado . Milano . Giuffre, 1946 . De especial interes
el capitulo decimo . Mas concretamente, la pig. 292 y sigs . V. Seconda Ediz .,
afio 1948, la misma pagina, por to que concierne a la ecapacidad para &linquira,
vease pig. 294 en ambas ediciopes .

(30) V. F. ANTOUsE] : Manuale, obra cit., pag. 345 : 2.a ediz ., 1949, Pig. 357
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de una comunidad politica . La razon de agravacion incide en . la
culpabilidad . Y la subida de la pena, por tanto, comp sostienen
varios autores, realiza ya una funcion de prevention especial, al
prescribir los preceptos positivos una pena agravada, en base al
caracter de mayor peligrosidad, llegandose, como se sabe, a la de-
claracion de «peligrosidad» y a la aplicacion de especiales medidas
de seguridad y prevention . Se quiebra, en una pala'bra, la ecua-
cion culpabilidad-penalidad, puesto que se pune por mas de to que
se ha hecho. Esto es : la sancion no va proporcionada al dano cau-
sado, sino que se tiene en cuenta algo mas, consistente en que la
sancion se adecua a un modo especial de ser o comportarse, con
to que dicho se esta que se esfuman los llamados principios del
llamado Derecho penal de hecho o de resultado para abocar en los
del llamado Derecho penal de autor (3i) . Por esto la pena no esta
determinada. en conexion inmediata con el dano producido, sino
que. se aplica en su doble vertiente de prevention general y espe-
cial . A saber : por to que se ha realizado y por -lo que se teme que
hara en el futuro . De aqui hasta incluir al reincidente en una cate-
goria tipologica de delincuentes no media mas que un pequetio
paso . Asi, tin penalista inteligente y bien lejano al positivismo, el
profesor Bettiol, ha podido inscribirlo dentro del grupo de los
«tipos legales criminologicos represivos» (32) .

((Se trata, pues, de una calificacion juridica subjetiva-nos dice
Bettiol-, la cual entrana una agravacion de la pena porque, la
inclination al delito, que subsiste en el animo del reo, postula u.nw
expiation particular con ttna pena que no guarda, sino ocasional-
mente, proportion con el nuevo delito perpetrado, mientras que
tiene presente tin _determinado modo de ser del agente . La idea de
la retribution es conservada, sin que traspase la esfera de influev.
cia de la simple action delictuosa . Se puede decir que en tanto el
que roba por vez primera viene castigado por que ha robado, en
caso de reincidencia se pune porque es ladron» (33) .

En'resumen : ((El tipo, indudablemente, es un tipo legal en
cuanto es disenado por la Ley, pero el legislador basa sobre una
realidad sociologico-naturalistica aquella inclination al delito que
el individuo ha dejado que se formara en su animo mientras ha-
bia podido evitarlo . Se puede decir que la reincidencia es sinonima
de tin tipo criminologico de antor (34), aunque no debe entenderse

(3i) Vease para. tin estudio detallado de este tema DEL ROSAL : Principios,
etcete.ra, etc ., tit . supra ; igualmente, la olyra del mismo autor ya citada . La per-
sonalidad del delincntente en to tecnica penal.

(32) V. G. BETTPOL : Diritto penale (Parte Generale). G . Priulla Editore.
Palermo, 1945, Pags . 428 y sigs . 2.a ediz ., 1950, gags . 460 y sigs . ; igualmente
JUAN DEL ROSAL, obra iultimamente citada .

(33) V. G. BETTIOL, obra tit., pig. 430, 2.a ediz ., pag. 463.
(34)F Sobre la cuestion de los atipos de autorn vease nuestra obra La- per-

sonalidad del delinciien.tc en la teenica penal, yd tit., principalmente gags, 46 v
siguientes, y en cuanto a la reincidencia, pig. 75 .

For to que hate a los tipos, vease SEEL7c-WEIDtsx : Die Typen der Krimi-
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e:;ta expres16n en sentido positivistico, como fruto de un complejo
de circunstancias individuales y ambientales que incitan at .delito y
determinan un grado mas o menos elevado de peligrosidad» (35) .

La diferencia entre los positivistas y la moderna concepcifin del
re,incidente-pongamos por caso la tesis de Bettiol y otros auto-
res-, consiste que tanto Ferri y otros partidarios de la escuela po-
sitiva conceptuaron el tipo de reincidente como un tipo criminolo-
gico preventivo, de acusada peligrosidad y a quien habria de apli
carse ciertas medidas, ya que fatalmente recaera en el delito y en
cierto modo to equiparan al delicuente nato, mientras que en la
posici6n ahora expuesta en la base de la reincidencia existe una
realidad natural (inclinacion al delito), la cual es valorable etica-
mente . El individuo pudo evitar la recaida con un mayor esfuer
zo personal y la repetici6n de la accion nos descubre un determi-
nado modo de ser que reclama un aumento de pena . ((La reinci-
dencia se resuelve asi en un tipo legal-criminologico de fondo ne-
tamente represivo» (36) . -

Cuando se habla de tin «tipo» de reincidente no se quiere con
ello decir, como afirmd a sangre y fuego el positivismo penal, que
estamos a presencia de una persona con determinados rasgos ca-
racterol6gicos criminales . No existe una caracterologia criminal ;
ni, por tanto, , tipos determinados de criminales, en el sentido ein
que sostuvieron a la vieja usanza la escuela antropologica, estig-
matizados en una especial psicologia y con t-ina perceptible modu-
laci6n morfol6gica (37) .

Por fortuna, pasaron los tiempos en que la buena o mala fe
sembro tanto desconcierto en nuestras filas y en las del publico
acerca de la existencia de un caracter genuinamente criminal . Lo
itnico que hoy nos atrevemos a senalar cuando hacernos mencion
al reincidente y su «inclinacion al delito» es que se da en 6l un es-
tado caracteristico-en que predomina mas su disposicion--que
enmascara cierta tendencia delictiva, la cual facilmente entra en
acci6n con la chispa de un mundo circundante apropiado, ora por
la ocasi6n que le brinda su genero de vida . ((Si no hay propiedades
caracteristicas-ha dicho Exner-, y unica para todos los delin-
cuentes, tat vez puedan encontrarse estados caracteristicos que,
pr asi decirlo, esconden en si una tendencia criminal, es decir,
donde dichos estados se producen se corre el peligru de que su
portador se haga un delincuente . En esto existe, en efecto, algo
cierto (38) .

nellen. Bgrlin . Miinchen, 1949, en cuya obra se estudian la clasificacion,- los ti-
pos criminologicos en la realidad y la significacion politico-criminal de la teoria
tipol6gica .

(33) V. G. BFrnor., obra acabada de cit., pig. 430.
(36) V . G. BFrrrot, obra acabada de cit., pag. 430.
(3y) V. JUAN DEi Rosnr, : Crimea. y criminal en la novela Qoliciaca. Madrid .

Editorial Reus, 1946 .
(38) V . F. EXNER : Biologia criminal, obra cit , pag. 319. Puede verse en
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Desde el plano criminol6gico el reincidente, por to general',
es un delincuente disposicional, to cual no quiere decir que siempre
sea este ultimo un reincidente, cpero esta siempre amenazado de
serlo en tanto permanezcan inalterables sus disposiciones crimino-
genas» (39) . Pasamos por alto, por supuesto, los variados proble-
mas criminologicos que sugiere, entre otros, los relativos . a la
edad, el valor de los factores ambientales, su insuficiencia o anor-
raalidad mental, etc. ; aqui nos interesa subrayar, en vista a la
buena comprensi6n de esta nota, que irdiscutiblemente presenta
ciertas caracteristicas que ehigen un tratamiento ad hoc . En pocas
palabras, pudiera decirse que el reincidente habremos de encori-
trarle dentro del ancho campo de los llamados «delincuentes de
estador», de la division caracterologica a! inodo de Exner (40) .

II .-EL AUXILIO JUDICIAL Y POLICIAL EN EL AMBIENTE HISPANICO Y
ESPECIALMENTE LA REINCIDENCIA INTERNACIONAL

' i . Fundamentos de . ifna colaboracion penal -internacional .

Una vez que se han visto, siquiera sea en forma de lema, al-
gunas perspectivas que nos reparra la reincidencia, :nteresa ahora
entresacar de aquellas ciertos elementos de juicio con los cuales
esclarezcamos el temario de la actual ponencia .

Por de pronto, cabe decir qtte se trata, en resumidas cuentas,

este capitulo y en otros de esta ejemplar obra algunas caracteristicas del atipo
reincidentex .

(39) V. F. EXNER, obra cit., pigs . 325-326. Para un examen detallado veanse
]as pigs . 324 y sigs . Para un estudio de los atiposn, vease tambien W. SAUER
Kriminologie . W. de Gruyter. Berlin, 1950, pigs . 253 Y sigs .

(40) V. F. EXNER, obra cit ., pigs . 430 y sigs . Igualmente, A . Nic>FORO :
Criminologia. Milano . Bocca, 1941, pigs . 438 y sigs . ; DEL ROSAL : Recensi6n
critica a la obra de Niceforo, en aRev . de Est. penalesn . Valladolid, 1943 ; A. SAi.-
DARA : Nueva criminologia. Ed . Aguilar. Madrid, 1936, pigs . 348 y sips . ; M. L6
PEz REY : Introducci6n. al estudio de la criminologia . Ed . El' Ateneo . Buenos
Aires, 1945, PAgs . 154 y sigs ; S. H . SUTHERLAND : Principles of Criminology,
Tire . Ed . Chicago . Philadelphia . New York, 1939, pigs . 585 y sigs . Este cri-
min6logo norteamericano dedica el capitulo veintiocho al estudio exclusivamenie
de los reincidentes . Vease la bibliografia a este respecto que cita en este inte-
resante capitulo. FERRII : Los nuevos horizontes del Derecho y del Procedimien-
to penal. Madrid . Ed . G6ngora, 1887, pigs . ir8 y sigs . El mismo, autor, El
homicula en la psicologia y era la psicopatologia criminal . Ed . Reus, Madrid,
1930, Pags . 324 y sigs . Igualmente pueden apreciarse utiles observaciones a. este
prop6sito en la monografia anteriormente citada de ARMENGOL, pigs . 67 y si-
guientes : Vease igualmente el trabajo de E. FREY MASCroNI : .lu ;endstrafrechtsp-
flege als chulsselstell:r~t .g der .,Verbreclaertsk6m,pfaurg,und ikre biologischen Ei-
forlgsgren,en, en cSchweiz Z . fiir Strafrecht», 3, I-r 1943, pigs . 291-317.

Para un examen de ]as consecuencias politico-criminales de la orientacion
seguida por nuestra doctrina jurisprudencial, y otros extremos, vease, aparte
de las obras eitac_as, J . DELROSAL : Comentarios a la doctrina penal del TribdWW
Supremo . Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho .de Id Uni-
versidad de Valladolid, afio 1952 .
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de plantear en que forma y medida es posible 1levar a buen puer-
to un eficaz y continuado «auxilio judicial y policial», ambos co-
rrespondientes a distintos momentos de aplicacion del precepto, en
inmediato engarce con el mundo hispanico, e igualmente ver si
conocida la naturaleza calificante de la reincidencia cabe hablar de
rata areincidencia internacional» .

Y, por ultimo, concretar en unas conclusiones provisionales
nuestra exposicion, para que sobre ellas emita el consiguiente voto
-el actual Congreso .

Pero antes de entrar en el examen del problema convendria
sentar los presupuestos en los cuales, a nuestro entender, deben
enraizarse las relaciones interestatales, para la pra^tica de una
buena politica criminal a este respecto .

Se trata, una vez mas, de que la base de la convivencia entre
las nacionas, al modo como sucede dentro de los limites de un
pals, . debe constituirse en la justicia y utilidad en la lucha contra
la delincuencia . Todavia mas claro : en la persecucion de los de-
lincuentes y en el castigo infligido, los Estados dehieran despo-
jarse de los prejuicios surgidos de su soberana decision y montar
-el aparato de prevencion y represion, perfilado en las variadas me-
didas de diversa indole, en la espina dorsal de la realizacion de
estas dos ideas : justicia y utilidad . Sin la suprema categoria de la
justicia, la administracion pimitiva se convierte en un instrumento
arbitrario por carencia de fundamentacion etica . Y templada la
utilidad en la justicia, se logra una justa defensa social, enraizada
en el bien comun del vivir universal y de cada nacion en particular
La justicia es el ~criterio informador del Derecho penal, pert
como este es actividad practica, aquella va acompafiada de la esti
niacion utilitaria, ya que si la norma juridica no resulta idonea.
para asegurar tzna utilidad no seria justa, porque la ciudad esta
hecha para los hombres, y no los hombres para la ciudad (4i) .

De otra parte, igualmente interesa resaltar la realidad factica
en que vends adosada la especulacion que sobre el tema hemos
de explanar . Y esta no es otra sino la temporal existencia de una
criminalidad international, expresada en forma diversa, y contra
la coal habra.n de ventilar contienda,los Estados, si qtlieren de ve-
ras conservar la vigencia del indeclinable principio de la justicia .

De frente a la sorprendente coyuntura que brinda la facilidad

(4r) Veanse DFaATALA : La riforma del Codice fmale, en aRiv . it . di Dir.
pen .), . 1950, Pag. 699.

Tambien Fr . A. GEMELL'i : La Criminologia e il diritto tenale, en cLa Seuola
Positiva». Milano . Giufre, 1951, Pag. it ; B . Bioxr» : La Ciencia juridica conlo
arte de to justo. Publicaciones de los Seminaries de la Facultad de Derecho de
Valladolid, afio rq5i ; E. Scninnr : Iustia fundamentum Regnorum . Heidelberg .
1947 ; idem : Einfihrung iir. die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege . 2
Aufl . Gottingen, i95t : G. Reusxuctr : Introducci6n a la filosofia del Derecho,
I95I ; Breviarios de fondo de Cultura economica. Mexico, 1051 : F. OLGInrc
1t concetto di giuridicitl nella scienza nwderna del diritto . Second . Ediz . Mi-
lano, ig5o.
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de comunicaciones al delincuente, el Estado dispose de un solo
xesorte : la dificultad de obtencibn de permiso de salida, que en
verdad solo en contados Estados es invencible obstaculo, ya que se
tiende a todo to contrario, a dar facilidades para trasladarse de un
lugar a otro . Todavia resulta mas obviable este obstaculo si se pien-
:sa por un instante en que el delincuente que opere en el ambient,2
hispanico disfruta de las seguridades conferidas por la comunidad
de idioma, y al amparo de la proteccion inmigratoria en cierto
modo . Mas todavia : la accesible asimilacion del modo de vivir en
-el pais refugiado. Con ello se agiganta rnas aun el funcionamiento
-de un vivo aparato represivo contra esta ttipica delincuencia .

o La iinica manera de constituir una linea de frente cerrada con-
tra esta plaga asocial radica en convertir en punto de apoyo preci
.samente el mismo argumento que encubre la condition de reinci-
.dente . Esto es, utilizar la hermandad de lengua y caracteres en
base de una autentica politica criminal, dirigida a minar la impu-
nidad que les depara la diversidad de jurisdicciones legislatvas .

Para lograr una eficiente'colaboracion en la lucha emprendida
-contra estos delincuentes peligrosos se requiere previo acuerdo so-
bre los extremos siguientes : a) Sobre el entendimiento* de la rein-
ridencia. . b), Valor concedido a las decisiones judiciAes extranje-
ras., c) Admision, por consiguiente, de la llamada «reincidencia in-
ternacional». d) Formas de identification . e) Manera de llevar a
-efecto el auxilio policial y judicial . .

Veamos sucintamente estas cuestiones .

2.' Alcance de la nocidn de reincidencia .

Los eodigos definen de distinta manera la notion de reinciden
.cia, y es mas, algunos dan entrada al lado de aquelld a la reitera
cion . Asi, por ejemplo, el Codigo penal espanol, en el articulo io,
-circunstancias agravantes I4 ." y 15 .6 . En la primera define la reite-
raci6n ; en la segunda, la reincidencia (42) . Estas nociones, gene-
rica y especifica, son igualmente aceptadas por la !nayoria de los
codigos penales iberoamericanos (43) . Sir. embargo, no reina una -
nimidad de criterio en cuanto a la definici6n, a .pesar de que en ei
fondo expresan similar idea, a saber, que la primes es una rein-
cidencia generica y la segunda, especifica . Seria deseable que se
unificaran en una sola formula legislativa, expresiva de. la notion
-de «reincidencia», con to que dispondriamos de una base teonetica
-tinitaria, de imprescindible necesidad para alejar cualquier confu-
sion en el terreno de las realizaciones practicas . Y a este particu-

(42) Veanse los articulos citados del C. p . esp. selativos a la reincuencia y
reiteraci6v., anteriormente transcritos.

(43) V. L. J. DE ASTSA y F. CARSn : Cddigos penales iberoamericanos, se-
giin lexios oficiales, vols . I y 11 . Ed . eAndres Belloo . Caracas, 1946 ; vol. 1,
pag. 321.
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jar no tiene nada de extrafio que se hayan distinguido los con-
ceptos de reiteracidn y reincidencia, ya que tanto historica como
tecnicamente tienen distinta naturaleza, si bien en conveniencii
politicocriminal debieran fundirse en uno solo, orientado en el sen-
tido de que la tercera recaida deberia dar entrada al tipo del delin-
cuente habitual .

En cuanto al fundamento dogrnatico de la reincidencia tambicrn
seria. conveniente armonizar dispares orientaciones, ya que la doc-
trina es abundante y contradictoria respecto a si es efectivamente
una circunstancia agravante o reviste un caracter personal, ora re-
cae su acento sobre la imputabilidad o exclusivamente sobre la res--
ponsabilidad .

La unificacion de la nocion de la reincidencia lleva.ia aparejada,
por supuesto, armdnica orientacidn en cuanto a los fundamentos.
dogmaticos . De manera que se sabria a ciencia cierta sobre que ca-
racter incidiria la agravaci6n . Por nuestra parte nos inclinamos-
por la tesis de que la agravaci6n gravita en la peculiaridad subje-
tiva y personal que nos revela el delincuente .

Si, como tiene declarada miestra jurisprudencia, la persistencia
en delinquir indica una mayor peligrosidad social e insuficiencia de~
correctives anteriores (q4), dicho se estk que la agravacion carg3
su peso en la mayor culpabilidad-en sentido amplio-que denotes
el reincidente, sobre todo si, come es sabido, estamos a presencia.
de ttn tipo criminal claramente perfilado en la Ley general (45) .

Valor. concedido" a less sentencias penales extranjeras .

La propia naturaleza de los ordenamientos juridicos, que velar,
per la convivencia comunitaria dentro de un determinado territo-
rio, ha privado, en principio, de fuerza ejecutiva a less sentencias
penales pronunciadas per Tribunales extranjeros (4!i) . Este prin-
cipio de territorialidad de la Ley penal, baluarte de la soberania
de cada Estado, expresamente consignado en la inmensa mayoria
de los cbdigos', ha sido obstaculo en el logro de una autentica her-
mandad en la lucha contra la de'lincuencia. Para paliar este canto-

(44) Veanse less S. S. 16 noviembre 1946 y 17 jur,io 1940 .
(45) Veanse less obras citadas de BETTIOL, BELLAVISTA, DEL ROSAL y otra,s

Ademas, G . WILKE : La lutte centre les delinquents d'habitude dans le droit pe-
nal allemand, en aRev . de D. o. et de Crim .n . Bruxelles, 1937' Pig. 19I7,
ScHIEDT : Ein Beitrag cicm. Problem. der Ri;ckfalt¢rognose. Mfinchern, Ig36 ; F_
SCHWAAR : Die sovale Prognose bed Rucbfalligen Vermogensverbrechcit . Leip-
zig, 1939. Cfr. E. CT---ELLo Cu,6x, obra cit., Pig. 469 ; G. DELITALA, trabajo pri-
meramelite cit., pag. 162.

(46) V. G. G. ALLEGRA : It Reconoscimiento delta Sentenao, penale straniera.-
Milano . Giuffre Ed ., 1943, PA,-$. 2 y sigs . Igualmente, G. 'MAGGIORE : Ricono,cci-
miento delle Sentenza penale straniera, en tNuovo Digesto Italiano» . Torino,
1939 Pag. 6.19 ; Al . FE"vmi : Derecho procesal penal. 2:a ed . Ed . Labor. Bar.
celona, 1952, Pag. 147.
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nalismo legal se ha complementado con los conocidos principios de
la personalidad, de proteccion real y el de la justicia mundial (q7) .

Por encima de la soberania reconocida de las naciones se pre-
sentan, con insoslayable realidad, varios hechos que demandan la
necesidad de mutua colaboracion entre los Estados, si no quieren~
padecer las consecuencias de una criminalidad suelta y campeando
por su cuenta . De un lado, se busca una unificacion de aquellas
conductas delictivas que en pareja medida lesionan o ponen en pe-
ligro las bases de existencia del patrimonio juridico universal. Ta-
les como, por ejemplo, el terrorismo, pirateria, trafico de estupefa-
cientes, trata de blancas, tenencia ilicita de armas, etc., mediante
la redaccion, en Congresos internacionales, de tipos delictivos uni-
tarios posteriormente incorporados a los respectivos paises, con
to que el delincuente carece de cobijo en sus deseos de burlar
la accion de la justicia al amparo de una desigual regulacion pu-
nitiva . En este sentido se han realizado ya conquistas que, afor-
tunadamente, poseen carta de naturaleza en la mayor parte de ]as
naciones . Cabiia sitar a este respecto, sin it mas lejos, las regu-
lacioties leg,:lcs de los delitos terroristas, de falsificacioti de mo-
neda, de explotacion de mujeres y otras inas .

De otra parte, esta idea de establecer una unificacion de los
principios generales del Derecho penal y de ciertas figuras delic-
tivas necesita hall_ar su complementacion eficiente en una necesa-
r:a colaboracion entre los organos dedicados a la investigacion cri-
minal y a la aplicacion de las ]eyes . Es decir, entre los policias y
la administracion de la justicia penal de cada pais, acrecentando la
mantenida hasta ahora, puesto que tanto is delincuencia internacio-
nal como cualquiera otra se ve en cierto modo favorecida actual-
mente por estos dos hechos : Primero, por el desquiciado ambiente
eticosocial en que vive el hombre presente y la consiguiente sub-
version de valores en una coyuntura historica de reajuste y supe-
racion de la larga crisis en que se debate la problematica del ser
humano ; segundo, por la facilidad de comunicaciones y los me-
dios tecnicos de transporte de que se dispone, los cuales han pro-
ducido algo asi como una especie de «achicamiento» de la exten-
sion de los continentes .

La orientation en pro de una colaboracion international contra
la delincuencia ha ganado terreno a to largo de este siglo, y es-
pecialmente en los ultimos treinta anos . Sirvan de rocordatorio a
este respecto los acuerdos del Instituto de Derecho International,
en su sesion de Munich del ano 1883 ; el Congreso Penitenciario
International de Washington de igro y las Conferencias Interna-
cionales para la Unification del Derecho Penal, de Varsovia, del
ano 1927, y de Roma, de 1928, asi como las reuniones de la Con-
ferencia International para la Unification del Derecho Penal, los

(47) V . J . Dam. RosAL : Principios de Deseclao ¢enad es¢ahol, .tomo II, vol . I
Valladolid, Libreria Lara .
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Congresos penitenciarios, los Congresos de la Comision interna-
cional de Policia criminal y otras mas que no son del caso recor-
dar, habiendo tenido asiento legal algunas de las propuestas en
los codigos y proyectos punitivos riacionales (48) . Bastaria a este
respecto recordar la modificacion espanola del 27 de diciembre
de i94j, relativa a las falsedades de moneda, cuyo cbjetivo prin-
cipal consiste en (la conveniencia de armonizar los preceptos del
Codigo penal referentes a la falsificacion de moneda con los prin-
cipios que inspiran los Convenios internacionales ratificados por
Espaila sobre esta materia»-(49) .

Unase a ello la orientacion, cada dia mas acusada, del plan-
teamiento y formac16n de tin Derecho penal universal, como con-
secuencia del despliegue de los nrincipios informadores de la repre-
sion contra «criminales de guerra» y en razon a convertir los
preceptor penales en armas eficaces contra la guerra . Con ello se
pretende dar forma legislativa internacional a era conciencia co-
munitaria surgida de los escombros de la pasada guerra, enlazan-
dola con los precedentes de ella en el interregno de las dos gue-
rras (5o) .

He aqui, pues, la forma tangible de pacer efectiva la colabora-
c16n internacional penal : de una parte, unificando los tipos lega-
les y principios generales, para posteriormente realizar una seria
politica criminal de comim acuerdo entre los paises en la guerra
comprendida contra la delincuencia . Se requiere, como presupues-
to, armonizar los fundamentos teoreticos desde los cuales se ha .
bra de enfilar una certera politica penal.

La apuntada tarea de unification de los mas destacados delitos
y de ciertas instituciones de la Parte General del Derecho penal
recayo en buena parte en la aAsociacion International de Dere-
cho Penal)), continuadora de la ((Union), la cual ha celebrado va-
rios Congresos, dirigidos a vincular a los diversos paises partici-
pantes en la lucha contra la criminalidad . Y la mejor manera que
fructificara se vio en dar cima a una labor aunadora de dispares
criterion de las distintas ordenaciones positivas, recomponiendo

(48) V . L. JIMtNEZ DE ASOA : Tratado de Derecho Penal, tomo II . Ed . Lo-
sada, Buenos Aires, 1950, Pigs- 944 Y 764.

Para una detallada relation de las reuniones internacionales y nacionales mar
diversas vease igualmente la obra citada .

(49) V . E. CUFLLO CAL6N : La refor+na penal espainola, en. materia de falsifi-
cacion de morxeda, en vAnuario de D . p. y C. penalesn, tomo I, fast . I, Ma-
drid, 1948.

(50) Vease J . DEL ROSAL : .4cerca de los crin :etaes contra la Hunucnidad
(Confe.rencias), cuaderno 27, del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, i95r .

Tambien, por ejemplo, 5 GLASER : L.a protection den droits de 1'homme et
la chaate den Nations Unies, en la ((Rev. de D. p . et de Crim .n . Bruxelles, 1950,
gags . 357-392 ; V. GOUSENEERG : Contribution a la justification d'un droit penal
imiversel Qositif, en ((Rev . de D. p. et de Crim .a, Bruxelles, i95o, pigs . 461-504 ;
Etudes relatives mu droit penal universel, en ((Rev. de D. p. .et de Crim .u, Bra-
xelles, t95o, pags . 609-632, y otros muchos que omitimos en testimonio a la bre-
vedad.



El auxilio judicial y Palicial en el ambiente hispanico 22T

figuras delictivas que por igual lesionaban a uno y otro Estado, v
redactara a la par con parecida vision principios e Instituciones,
admitidos en todas las naciones, con to que echaba los cimientos
para una autentica solidaridad internacional de frente al delito .
Ya en el Congreso Internacional de Derecho Penal celebrado en
Bruselas del 26 al 3o de julio del ano 1926, el profesor Pella pro-
puso esta idea de unificacion . Y en la primera de las Conferencias
Internacionales de Unificacion del Derecho Penal, habida en Var-
sovia en noviembre de 1927, formo parte del temario, entre otros
temas, la tentativa y la complicidad, la legitima defensa. En la .
proxima reunion, celebrada en Roma antes del ano, se trato so-
bre la reincidencia international, entre otros problemas (5I) .

Ahora bien, en cuanto a la eficacia de las sentencias penales ex-
tranjeras queda limitada al simple reconocizniento. Ya que seria
atentatori6 al principio de la territorialidad de la ley penal, ema-
nada de Ja misma soberania de cada Estado, que tuvieran fuerza
ejecutiva. No se aplican, sirio que se las reconoce para concretos y
determinados efectos (52) . Para ello la teoria contempla la sen-
tencia como hecho juridico fundandola en el caracter exclusivo
del acto jurisdictional . Los aefectos» que se le asigna son multi--
ples . Aqui solo nos interesa el concerniente a la reincidencia .

Este designio de coriceder eficacia a los «efectos» de las decisio-
nes judiciales extranjeras viene a ser una clara secuencia del ya ex-
preso valor asignado incluso a las leyes de un pais extranjero,
puesto que.los ordenamientos procesales y penales contienen nor-
nnas -en ]as cuales se alude a la ley extranjera, particularmente en
los supuestos de acciones delictivas perpetradas fuera del territo-
rio por tin national o extranjero cuya competencia national esta
subordinada a que la ley extranjera considere tambien la accion-
como hecho penal (53) .

Asi, en Espana se reconoce la Ley extranjera en los articulos
337 Y 339, circunstancia 3 .1 de la Ley Organicadel Poder Judi-
cial, siguiendo parecida orientation en los demas paises (54) .

Este estado de opinion en -la doctrina y practice penales de-
reconocer efectos a las sentencias penales extranjeras evidencia a
todas lutes varias circunstancias que en buena parte son manifes-
taciones de una tendencia unificadora en la lucha contra el crimen .
Asi, por ejemplo, revelan : a) La existencia de cierta solidaridad
international de frente al problema de la delincuencia : b) La com-

(5I) V. L. J . DE ASiJA, obra cit., pig. 947"
(52)! V. G. ALLEGRA, obra tit., supra, pigs . 45 y sigs .
(53) Este caso de taxativo reconocimiento de la ley de otro pais se halla

en los Codigos penales de Austria (s61o para los crimenes) (paragrafo 36, parra-
fo 2.0), Bulgaria (art . 4.o), Hungria (paragrafo 7.°), hinlandia (art, 5.0 del ca-
pitulo I), Noruega (paragrafo 13), Perfi (art . 6), Venezuela (art . 5 .0) y en. los
Proyectos de Austria, Suecia, Checoslovaquia, Italia (el de 1921, etc.)' . V. L. J.
DE Ast~A, obra tit., pig. 76o. La fuerza ejecutiva de la sentencia extranjera esta--
patentizada en. los articulos 3.0 y 4.0 dell C. p, federal suizo.

(54) Vease L . J. de ASOA, obra tit., pig, 76o, v J. DEL ROSAL, obra tit.



228 Juan del Rosal

prensi6n criminologica de esta en el plano de las relaciones interes-
tatales ; c) Aceptaci6n en buena medida de los efectos conferidos
al juicio represivo, tales como autoridad de cosa juzgada (55), J`
d) La expresi6n de una conciencia comunitaria interestatal en el
grave problema de hacer fren .te a la delincuencia, Como consecuen-
cia de similares ordenaciones de los valores penales .

La eficacia reconocida a las manifestaciones de la iusticia penal
extranjera, lejos de ser una especie de debilidad es un homenaje-
como dice acertadamente el profesbr H. D. de Vabres-rendido -,
esta verdad incontestable : la solidaridad de los Estados en la lu-
cha contra el crimen (56) .

El Codigo penal espanol de 1928, taxativamente regu16 los efec-
tos en varios aspectos de las sentencias penales extranjeras, admi-
tiendolos en la reincidencia (57) .

Afirmado el supuesto del reconociiniento de la sentencia penal
extranjera, ya que la ejecutoriedad de la misma no es admitida, a
pesar de las razones alegadas por el profesor D. de Vabres (58),
solo nos interesa aqui, abstraccion hecha de otras consecuencias .
to relativo a la reincidencia, y en tal caso cabria preguntar : z Se
debe tener presente, a efectos de agravacion por la reincidencia.,
la sentencia dada por un Tribunal extranjero ? Tanto la doctrina
Como la mayoria de los c6digos conceden eficacia a, la sentencia
penal extranjera, pues enlre ellos ocupa rango singularisimo el
asignado en orden a la reincidencia, adquiriendo de este modo valor
categorico la expresion de la reincidencia internacional.

Apenas es necesario insistir en la bondad de esta orientacion,
ya que to contrario seria desconocer el caracter peligroso del reba-
cidente y dar de lado, por supuesto, a las reflexiones politico-cri-

(55) Vease para un estudio detallado, la obra citada del profesor D. DE VA-
BRES, recientemente fallecido, pigs . ioo3 y siguientes,

(56) V. H . D. DE VABRES, obra cit., pag. 1003 .
Ya F. CARRARA apunt6 que no se trataba de ejecutar, sino de reconocer un

hecho : ala absolmi6n o la condena que ie ha impuesto a aquel hombre carac-
teres persistentes, vale decir, la condici6n del reo ya absuelto o del reo ya con-
denadon. (Vease obra cit., tomo II, pag, 437.)

(57) El articulo 2o del C. p. espanol de 1928 disponia : Salvo la e/icacia qu :
puedan concederles, en determinados casos, los tratados internacionales, . no ser6n
ejecutorios en Espaiaa los fallos dictados en causa criminal por Tribunales ex-
tranjeros 'contra delincuentes extranjeros, Precepto que proviene del articulo 14
del Proyecto de rqr2 .

Si bien concede efectos ejecutivos en algunos casos, esto es, en todas aquellas
sentencias dictadas por Tribunales extranieros contra espafioles .

Si un Tribunal extrajero pronunciara contra un ciudadano espahol senteacia
condenatoria y esta llevare pena de inhabilitacidn, Qor delito a que este C6digo
senale esa pena u otra incapacidad, los Tribunales espanholes, a peticidn des
Mmister`io fiscal y con audiencia del interesado, podran declarar que la senten-
cia extranjera produzca efectos penales en Espaiia" (art . 23).
V. E. CUELLO CAL6x : El nuevo C6digo penal espanol (Exposieion y Comen-

tario) . Libro I. Ed . Bosch. Barcelona, 1929, pag. 45 .
(58) V. H. D . DE VABRES : Traite de Droit Criminel et de Legislation Com

fiaree. Trvs . ed . Sirey. Paris, 1947, pag. ioo3 . L. J. DE ASIA, obra cit., pag. 76:



El auxilio judicial y policial en el ambiente hispdnioo 229

minales que entrana la represion contra aquel, otorgando bene -
ficios de delincuentes primarios u ocasionales a sujetos que en
cualquier lugar representan en cierta manera una inclinacion al
rlelito .

Asi, «cada dia se abre paso mas franco la -idea de tomar en con-
sideracion las condenas pronunciadas en .el extranjero para estable .
cer el concepto de reincidencia y habitualidad . Ello es sobremanera
correcto, pues el peligro que dimana de la reincidencia y del pro-
fesionalismo no se liga a territorios ni a sentencias de determina-
dos Tribunales . Por eso debe ser indiferente que las condenas an-
teriores se hayan impuesto en el pais o fuera de sus fronteras» (59) .

Esta necesidad de conceder valor a la gentencia penal extran-
jera a efectos de reincidencia viene proclamada, entre otras razo-
nes, por las siguientes : a) Por la condicion subjetiva del <creinci-
dente» y especial culpabilidad que denota ; b) por imperativo tec-
nico-juridico de la misma estructura - subjetiva de la norma disci-
plinante de la nocion de reincidencia ; c) por su naturaleza crimino-
logica, de tipo personal advocado al delito ; d) por las exigencias
politico-criminales de una correcta represion penalistica en su do-
ble vertiente de penas y medidas de seguridad ; e) por el inexcu-
sable imperativo de solidaridad interestatal en problemas que afec-
tan a las bases de coexistencia de cada uno, cual supone la delin-
cuencia .
Y asi nada de extratio tiene que uno de los penalistas mas des-

tacados en temas penales internacionales subraye esta necesidad,
diciendonos que un condenado se encuentra en un distinto status
desde el instante en que ha cruzado la frontera, el cual entra en
plena posesion de sus derechos civiles o plublicos, que puede llegar
a ser tutor, medico, banquero ; que se beneficia si comete un nuevo
delito, ya que aparece como delincuente primario, to cual es con-
trario al sentido elemental de la justicia, como tambien a la solida-
ridad internaciorial, asi como tambien al interes particular de est~-
Estado» (6o) .

En concreto, desde el plano de la reincidencia la sentencia pe-
nal extranjera cuenta en unas naciones ; en otras, no . Asi, carece
de relevancia en Francia, en tanto 'que la tiene en Italia, entre
otros paises, a tenor del articulo 12 del Codigo penal vigente (6t)

(59) V . L. J. DE AsuA, obra cit ., pag. 766.
Tengase en cuenta la tesis expuesta e;i el XII Congreso penal y peniten-

ciario por este profesor, en que propugna que debe reemplazarse la reincidencia
por el termino de delincuentes habituales . Vease para la discusion, asi como las
conclusiones de evidente interes en orden a la cuestion segunda del etratamiento
de delincuentes habitualesn, cuyo «rapporteurn general fue el profesor BELEZA
DOS SAInOS . Actes. Berne. Commission international penale et Penitentidire,
pags . 157, 155 y otras .

(6o) V. H . D. DE VABRES, obra cit., pags . ioog-ioio.
(61) El C. p. italiano ordena en el articulo 12 to siguiente : Reconocimientu

de las sentencias penales extranjeras. A la sentencia penal extranjera pronuncia-
da por un delito puede serle dado reconocimiento : t. Para establecer la rein-
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De nada han valido las continual apelaciones tedricas de los
tratadistas franceses para veneer la irdiferencia del legislador
respecto al reconocimiento de las sentencias penales extranjeras
en orden a la reincidencia . Francia prefiere encastillarse en la terri-
torialidad a ultranza . En tanto que Italia, Suiza (articulos 41 y
67) (62) y los hasta ahora vigentes C6digos de Rumania fart . io).
Polonia (art . 6o), Yugoslavia (art . 76) y los Proyectos alemanes
(paragrafo 78) y Checoslovaquia daban cabida a los efectos de una.
sentencia penal extranjera en punto a la reincidencia .

De esta manera adquiere en estas mentadas legislaciones carta
de naturaleza la llamada oreincidencia internacional», dentro, claro
esta, de ciertos limites, ya que para que una sentencia penal ex-
tranjera sea tomada en consideracidn, por ejemplo, en . Italia, es
necesario que haya sido expresamente reconocida por el Estado,
se-fin la norma del articulo 12 del Cddigo penal italtano y el ar-
ticulo 67? y siguientes del C6digo del Procedimiento Penal (63) .
Y, ademas, igualmente se requiere que se trate de hechos previstos
como delitos por la legislacidn italiana, siendo, ademas, irrelevante
que se trate de un italiano, o extranjero .

Asi, pues, para qtie surta efectos en to concerniente a la reinci-
dencia han de cumplirse dos requisitos : a) reconocimiento de la,
sentencia por parte del Estado, pues no basta la mera inscripcidrr
en el casillero judicial ; b) que recaiga la. condena por hecho qul
igualmente sea delictivo en Italia . En algunas ocasiones se le ba
concedido efectos al simple certificad_o-penal en virtud de acuerdo.
internacional (64) .

cidencia u otro efecto penal de la condena, ora para declarar la habitualidad o'
la profesionalidad en el delito o la tendencia a delinquir. .

(62) Los articulos 41 y 67 del C. p. federal suizo preceptuan respectiva-
mente, to siguiente : Suspensidn condicional de la condend ; tambien podra sus-
pender la ejecuci6n de la condena en el caso si en los cinco anos que han pre-
cedido a la comisi6n del crimen o delito del condenado no ha sufrido en Suiza
o en el extranjero ninguna otra pena privativa de libertad par un crimen o de-
lito intencional (parrafo tercero, art. 4i) .

Para ]a reincidencia se tiene en cuenta la condena del extranjero si esta
concierne a un delito par el cual puede ser concedida la extradici6n segfin e!
Derecho suizo (art . 67, nium . z.0).

El Titulo cuarto de este C6digo versa «del reconocimiento de las senten-
cias penales extranjerasn . Y en el articulo se ordena to relativo al reconoci-
miento de ]as sentencias penales extranjeras a instancia del Ministerio Pub?ico.

(63) V . V. MANZPN4 : Trattato, cit. tomo I, nums . 197 y 199, pigs . 475-;80
Ya en el V Congreso de Paris, de 1895, abord6 el terra de la rehzcidencia,

su concepto, clases y razones de agravacion . Vease Bulletin de la Comm . pen.
indern.. . Mai 1926, pig. 52 ; del regimen disciplinario para ]as reincidentes,
obra supra citada, pig. 74 ; de los menores reincidentes, pig. 77 ; de la sen
tencia indeterminada en relaci6n con los reincidentes, pig. iio ; de la deten-
ci6n especial para ]as reincidentes, pig. 112 ; de la lucha contra los delincuelites
internacionales, pig. 115.

(64) V. L . JIMESEZ DE AsuA, obra cit . pig. 767.
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4 . «Rein.cidencia internacional» . Panorama legislativo, espeeial-
mente iberoamericano .

La admision de la llamada reincidencia international fue objeto
de atencion por parte de los organismos internacionales . El Ins-
tituto de Derecho International, en 1883 resolvio que la agrava-
ci6n de la penalidad fundamentada en sentencias penales extran-
jeras solo tendra lugar despues del examen previo de las mismas
(articulo r5) . El Congreso Penitenciario de Paris de 1895 tambien
mantuvo la tesis de que la agravacion fuera facultativa para los
jueces, ya que solo expone que el juez podra tomarla en cuenta .
Igualmente fue planteado el tema en la Primera Conferencia In-
ternacional para la Unificacidn del .Derecho Penal, en Varsovia,
del ano 1927, habiendose emitido en la siguiente de Roma, el
ano 1928, el voto siguiente : ((El que haya cometido una infraction.
en pais X despues de,haber sido condenado en el extranjero por
uina infraction prevista tambien por la Ley X, sera considerado
como reincidente en las condiciones y en los casos establecidos
por el presente Cddigo, para la reincidencia y para el reconoci-
miento de los efectos de las sentencias respectivas, pronunciadas
en el extranjero» . Y tambien la cuarta Conferencia interamerica-
na de abogados reunida en C11ile en octubre de 1945 declar6 que
(la pena sufrida en el extranjero debera ser tenida en cuenta para
los efectos de la reincidencia en los delitos cometidos en el terri-
torio national)) (65).

Recientemente, en el Congreso international sobre prensa, ci-
nematografia y radio para jovenes, celebrado en Milan del rg al
23 de marzo del ano en curso, se aprobaron recomendaciones
que en cierto modo representan un reconocimiento de la ((reinci-
dencia international)) . Las recomendaciones se refieren a instituir
una comisi6n international sobre la materia y a emitir el voto de
que los Gobiernos concluyan convenciones en las que se compro-
metan : d) A interdire toute participation sous 'quelque forme que
cc soit, dans l'edition des publications destinees a la jeunesse, aux
personnes ayant subi des condemnations penales en raison de fait .s
manifestant leur indignite en la matiere (65 bis) .

Los dos c6digos que sirven de ejemplo a este respecto son : el

(65) V . L . JIMtxez DE AstA y F . Cnxsi, obra tit ., pegs . 359 Y sigs .
(65 bis) Fn el Proyecto de Convenci6n international sobre prensa para ni-

iios se .prevsn en los articulos 3, 6 y 7 to siguiente : Cette inscription sera refusee
6 ceux qui auraint ctc precidemment condamnes dans un des etats adherants
selon les lots repress:ves, considerees par la preseate convention (art . 3) .

Parmi les sanctions devra figurer d'interdiction de toute activite editorials
ou de youritaliste : interdiction. que deviendra ¢erfietitelle en cas de recidive Ti-
rrafo segundo del art. 6) .

Les parties contractantes echangeront Qeriodiquement lours listes de publica-
tions ayant donne lieu a tine condaonnation judiciare definitive pour violation des
iwrmes envr.sugees par le present convention (art . y)%
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italiano y el suizo . En ambos se admite la eficacia de la sentencia
penal extranjera en cuanto a la reincidencia, to que supone la ad
mision de la llamada «reincidencia internacional» .

En cuanto a los C6digos iberoamericanos, la primera dificul-
tad que se echa a la vista radica en la diversidad de entendimiento
de las nociones de reiteraci6n y reincidencia . Figuran tanto la una
como la otra como circunstancias agravantes, y 1a. coincidencia
s61o la depara la peligrosidad del individuo que recae en una de
ellas. Por to demas, ((se ha seguido al respecto en ellos muy va-
riados criterios, buscando siempre el peligro del reo, en orden a
su concepto y clases» (66), sin llegar, por desgracia, a una nitida
diferenciacion en ocasiones ni tampoco a un buen funcionamiento
tecnico (67) .

(66) Veanse las atinadas observaciones al tema de los autores antes citados.
(67) V. L. J . DE Asirn y F. CARsi, obra cit., pag. 361, tomo I .
El C. p. argentino, en su art. 50, parrafo segundo, preceptua : "La condena

sufruta en el extranjero se tendrd en cuenta para la reincidencia st ha sido pro-
nunciada por razon de un delito que pueda, segun la ley argentina, dar lugar a
extradmd n" . ,
A Los efectos de la reincidencia, no se tom_ard en cuenta los, delitos militares

o pottiticos, ni los ammistiados.
Vease igualmente J. M. MEVmxo : Leyes penales comentadas . td . Losada .

Buenos Aires, 1946, pigs . 132 y sigs .
El C. p. brasilefio dispone en el articulo 46 : "Existe la reincidencia cuavuto

el au~tor co-inete nuevo delito, despises de la sentencia firme que, en el pals o era
el extranjero, to haya condenado . por delito anterior".

El C. p. costarricense dice en el articulo 32 : "Habrd reincidencia siempre
que el condenado en sentencia firme dictada por cualquier Tribunal del bais
o del extranjero, si ei hecho es punible en la Reptiblica, cometiere una nueva
nnjrac ci6n".

El C. de defensa social cubano ordena en el articulo 39, parrafo tercero de
la letra B, to siguienfe : "Tanto en este apartado como en el anterior, los Trt
bunales de la Repsiblica tendr6n en cuenta Las sentencias dictadas por los Tribu-
nales extranjeros, de amerdo con to que al efecto se disponga en los Convenios
y Tratados internacionales suscritos por Cuba".

El C. p. ecuatoriano dice en su articulo 83 : "Las sentencias condenatoriar
expedidas en el extranjero se tomarbn en cuenta para la reincidencia .

Se tomaran, igualnaeiae, en atenta Ica sentencias condenatorias, pronunciadas
por los Tribunales Militares, pero solo al tratarse de deiilos de 16 Irnisma no-
turaleza, y en este caso solannente se considerard el minimo de la penis que
podia haberse impuesto en la prinnera condenacion, y no la, que se hubiere en
realutad aplicado" .

El C. p. mexicano : "Hay reincidencia : siempre que el condenado por sen-
tencta elecutoria dictada por cualquier Tribunal de la Republica o del extrars-
lero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el eumplimien+,o do
la condena o desde el indulto de la misma, un termino igual al de la prescr :p-
n6n de la pena, salvo Las excepciones fijadas en la ley" .

La condena sufrida en el extranjero se tendrd en cuenta si proviniere dr us,
delito que tenga este cardcter en este C6digo o leyes espe-dales (art . 2o) .

El C. p . de Panama, en su articulo 78, manda : . 'Pare determiner el alcance
de Las disposiciones de Los articulos precedentes, no se' terulrd en cuenta

a) Las condenaciones impuestas por contravenci6n, cuando se trite de cas.
Cigar un delito, y, reciprocamente ;

b) Las condenaciones impuestas por delitos resultado de imprudencia, xe-
gligen.cia, inhabilidad en urn oficto o profesidn, inobservancia de reglamentos,
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Por to que have a la reincidencia international tampoco existe
acuerdo alguno . En determinados Codigos se toma en cuenta
en otros, no . Y, por ultimo, e1 de Paraguay expresamente dispone
la ausencia de eficacia .

De la simple lectura de las formulas legislativas en las que se
confiere eficacia en orden a la reincidencia, se colige, a las prime-
ras de cambio, que tampoco existe una orientacidn pareja, ya que
adoptan un criterio amplio ; otras, limitan sus efectos, apelando
a los tipos delictivos bien a las formas de culpabilidad, ora a la
reciprocidad, o la niega totalmente efecto alguno . Lo cual es prue-
ba de las dificultades que han de remontarse para liegar a una
formula similar en los diferentes paises .

El primer obstaculo nace de que no existe una cabal compren
sign de la reiteracidn y reincidencia, y, en consecuencia, los paises
que admiten la eficacia penal de la sentencia extranjera por to
que toca a la reincidencia nos ofrecen ttna disparidad inconciliable
de criterios .

Por si fuera poco, se yergue otra de no menor importancia,

ordenes o instrucciones, cuando se trate de un, proceso por otra Base de delitos,
y, reciprocamente ;

c) Las condenaciones impuestas por Tribunales extranjeros" .
En el articulo iii ordena el C. p. del Peru to siguiente : "Es reincidente

el que despues de hdber sufrido en todo o en Qarte una coyulena a Qena Pr,va-
tiva de tibertad im¢u-esta en sentencia national o extran~era incurre, antes de
pasar cinco aiaos, en otro delito o reprimido tambihi con pena privativa de la
libertad".

La remision de la pena por via de gracia equivale a la ejecucion de ella .
Cuando Irate de condena extranjera, sdlo se tomard esta en. cuenta para loi,

efectos de La reincidencia, si el hecho que la hubiere motivado fuere tambien
Punible como delito en la Republica.

No se conaputardn las condenas por faltas, ni por delitos culposos, ni por
los exclusivamente nulitares, ni por los Qoliticosociales no cometido en hbmicidio,
oncendio o saqueo .

El C. p. de Puerto Rico, en su parrafo 58, dispone : "Toda persona coavicti,
en cualquier Estado, gobierno o pals de algilm. delito que, de someterse en Puer-
to Rico, aparclaria por las leyes de Puerto Rico pena de presidto, serd casti-,ado
por cualquzer delito subsiguiente cometido en Puerto Rico en la forma prescrita
en los dos ultinzos articulos y en igual grado si dicha prirmera conviction hu-
biera tenido tugar en un Tribunal de Puerto Rico".

El C. p. del Uruguay dice en sit articulo 48 : "Agravan tambien la resbon
sabilidad

i.0 (La reincidencia) . La rein-cideacia . Se entrnderd por tal el acto de come-
ter un delito antes de transcurridos cinco aitos de la condena par am. delito au.te-
rior-haya o no sufrido el agente la pena--cometido en el pals o fuera de 0D,
debiendo descontarse. para la detenninacidn del plazo, los dias que el agente
permanecira privado de libertad, o. por la detencida preventiva, o Qor la pens" .

Y, por ultimo, queda taxativamente descartada la sentencia penal extranjera
en el articulo 59 del C. p. de Paraguay, que dispone : "Para los efect_os legales
de la reiteracidn y reincidencia, no serdn tonzados en cuenta :

i.0 Los delitos politicos .
2.0 Los delitos militares .
3 .0 Las condenas impuestas en paises extranjeros .
4.0 Las faltas .

.0 Los delito .v cometidos por culpa o inzprudencia ." .
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consistente en que de nada vale la implantacion de este esplendido
deseo de mutua colaboracion internacional contra el delito si no
media tambien cierto acuerdo en cuanto a la clase de auxilio y
medios empleados de comunicacion internacional y, finalmente, si
no se dispone de parecida identificacion del delincuente, y, mejor
todavia, si no se da vida a un fichero internacional de anteceden-
tes penales . Vayamos por partes .

5 . Formas de identificacion de reincidentes (68) .

De antiguo se sabe el mayor castigo infligido a los reincidentes
y las toscas y crueles formas de indentificacion empleados (69) .
La vieja marca o las alabanz'as del Derecho romano se han tro-
cado en metodos cientificos de identidad perdurable~ a to largo
de los ailos, gracias a los descubrimientos de HERSCTIEL, GALTO\T,
BERTILLON y otros (7o) .

La variedad de los sistemas identificativos pudik~ra malograr
la tarea de ima verdadera colaboraci6n internacional, pues el de
HENRY es seguido en Inglaterra, Dinamarca y otros paises ; el de
BERTILLON, en Francia ; el de CASTI, en Italia ; el ?e VUCETICH,
en Argentina y otros paises iberoamericanos ; el de VALLADARES y
OL6RIz, en Portugal y Espana, respectivamente, aparte de otro .3
que no son del caso resefiar (7I) . De entre todos ellos el mas di-
fundido en Hispanoamerica es el' de VucETicx, cuya adaptaci6n
se aplica igualmente en otros paises europeos . Se impone, por
tanto, la adopcion de un metodo de identificacion de pareja estrttc-
tura, qtte pudiera ser el de V=TIcx, con las variantes debidas a
las particularidades de cada pais .

Debiera igualmente completarse la ficha dactiloscopica con
otra en la que se detallara el examen biopsicologico, dada la su-
bida importancia que reviste en punto a la prognosis del delincuen.
to (72) . Unida a esta propuesta proponemos la creac,6n de un fi-

(68) Vease para una detallada exposicion la obra de L. T}TOT : Crinunalis-
fica . La Plata, 1934, Pig- 94 .

(69) Cfr. la numerosa bibliografia al respecto citada por Tno-r en su obra
(7o) V. L . TxOT . obra cit. . pag. io8 y sigs . Tambien H. Gitoss : Handbach

der Kriminalistik . I Bd . -Miinchen, 1942, pags . 381 y sigs .
(71) Tengase en cuenta a este respecto los ensayos ya realizados y los acuer

dos del Y1I Congreso Iuternacional Penal y Peniteliciario . V. Actes, cit.
(72) No se olvide las resoluciones y acuerdos de los distintos Congresos

internacionales . Vease para ello Bulletin de la Com. pen. . intern. Mai, 1926, en-
tre otras publicaciones, la segunda cuestion del Congreso de Estocolmo de :
afio 1878, versada sobre el tema siguiente : iCuX scrd el mejor medio de com-
batir la reincidencia? (pigs. is-16) .

En cuanto al fichero judicial, el Congreso de Roma del afio 1885 se pro
nuncio en la segunda cuesti6n de la secci6n tercera. que trataba de a Cudl seria
la mejor fornuz de llegar a un cambio regular de los ficheros judiciales entre los
diferenles estados?, en el sentido de que era preferible adoptar un sistema
uniforme (pags. 26-27) .

lgualmente de interes, pag. 42, acerca de los delincuentes incorregibles, a
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chero internacional, cuya sede pudiera ser Buenos Aires, en el
que se 7levaran las fichas que cada pals enviara a las condenas
recaidas sobre extranjeros, que vendria a ser un Registro judicial
interhispanico, tal como ha sido explanado por el profesor CASTE-
Jqhr en una comunicacion a este Congreso . En este Registro de-
beran anotarse las condenas dictadas contra los ext:anjeros, apa-
tridas y personas de doble nacionalidad . De estas fichas archiva-
cias en el meditado Registro judicial interhispanico debiera remi-
tirse una copia al Registro de antecedentes penales del pals de
origen en aquellos individuos que les afecte la condicion de ex-
tranjeros. Con ello se tendria constancia de los antecedentes o
carrera delictiva de un delincuente, pudiendo aplicarle en caso d°
recaida en el delito las sanciones, en sentido amplio, que cada
pais adopte en punto al tratamiento del delincuente, las cuales de,
bieran unificarse, teniendo comb punto de apoyo la vttsion un tanto
unitaria de la pena y medida de seguridad en la proporcionada
conjuncion -de justicia y finalidad, en orcten a ambas instituciones
penales . Tesis finamente desarrollada por los penali:tas italianos
DELITALA y GEmELLI en los estudios que hemos resefiado . Asi, la
peligrosidad, indice revelador de la tendencia al crimen (penchant
,(ru crime) sera comprobada mediante la lectura de la condena an-
terior, con to que dicho se esta que se habra dado un buen paso
al menos en cuanto al descubrimiento de su vida dlictiva .

Por encima de los peculiares tratamientos penales contra rein-
cidentes, habituales y profesionales, existe el denominador comun
de su peligrosidad manifestada, de su actitud delictiva, en gran par-
te de origen disposicional, to que ha dado lugar a la agravacioa
de penalidad, orientacion aceptada por todas las legislaciones ; de
otro lado, al reconocimiento tambien para cerciorarse de su condi-
cion de reincidente de la sentencia penal extranjera, con la tomp.
en cuenta a efectos de aplicacion de una penalidad distinta, dando
vida a la nocion de la llamada reincidencia international, especie
de frente establecido comb medio defensivo y preventivo contra
esta determinada criminalidad (73) .

Asi, no se perturba ni se infiere un Estado en otro, sino que
el reconocimiento va limitado por los ingredientes de la recipro-
cidad, a veces ; otras, porque el hecho sea igualmente delictivo,
secuela de nuestro intocable principio de legalidad, o en ocasio-
nes queda comb simple facultad concedida a los Tribunales .

De modo que en determinadas circunstancias se reconoce, eii
virtud de consideraciones de elemental justicia y de razones de
solidaridad international, . la eficacia taniio de la Ley cuanto de
la Sentencia, siempre que se repute el hecho en to t:wante al pri-
mero de los susodichos aspectos, en el pals de origen, comb en

1a colaboracion entre los diversos estados, en punto a servicios penitenciarios,
de policia, etc . (gags . 46-47)-

(73) V . CUELto CAL6N: Derecho penal, tomb 1, parte general . Ed . Bosch
Barcelona, 1948, pig. 208.
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el que se delinque, igualmente conducta delictiva. A este respect,-.).
el II Congreso Internacional de DDerecho Penal, hab±do en Buca-
rest en el ano 1929, adopto el acuerdo siguiente : a) Que la repre
si6n de las infracciones de Derecho comun cometidas en el ex-
tranjero se subordine a la condicion de que esta infraccion se h;d'e
prevista y penada por la Ley territorial extranjera (lex .loci) .
b) Que el juez tome en cuenta las disposiciones de la Ley terri-
torial extranjera cuando estas sean mds favorables al delincuente.
c) Que se observen las disposiciones de esta Ley en los casos en
que la pe.rsecucion tenga lugar a instancia de parte (74) .

Ahora bien, el reconocimiento de la sentencia penal extranje-
ra, con el natural envio de las condenas emitidas, es aceptado por
una Bran mayoria de paises, pero todavia quedan bastantes en los
que no existe precepto alguno a este respecto, al modo comoa
hemos visto en Italia y numerosos paises hispanoamericanos . Y,
con ello, se descabala la base de una solidaridad internacional de
frente a la delincuencia . Debiera, por tanto, darse c,~bida, al me-
nos, en los paises hispanoamericanos, a la reincidencia internacio-
nal, reconociendo, por consiguiente, efectos penales en referencia.
a la reincidencza a las decisiones judiciales irrevocables de otro
pais, para to cual seria deseable se consignara expresamente en
los Codigos penales .

Ademas, la concesion de efectos penales a la sentencia penal
extranjera pone punto final al absurdo que supone el quebranta-
miento del aforismo non bis in idem, ya que para los delitos rea-
lizados por nacionales o extranjeros que son perseguibles o puni-
bles conforme a la legislacion nacional cuando los culpables se
hallen en el territorio de la naci6n, resultaria un contrasentido
que fueran juzgados por segunda vez (.75) .

La consecuencia de este sistema lleva implicita una colabora-
ci6n judicial y policial, sin las cuales seria impracticable la finali-
dad perseguida por esta institucion.

6. E1 an.xiiio judicial,

De tiempo atr:as viene la mutua aytida que se prestan los Es-
tados en su politica represiva contra la delincuencia, y, en termi-
nos generales, en todo cuanto redunda en beneficio del manteni-
miento de los ordenamientos juridicos . Asi, es conocida la atenciorr
que en este sentido dedica el llamado Derecho penal internacional,
la cual se traduce en el aspecto practico en las comisiones roga-
torias, los exhortos, las notificaciones de actos del procedimiento~
y de las sentencias, las remisiones de piezas de conviccion, las com

(74) V. E. CUF.LO CAL6,,, obra cit., pag. 209.
(75)1 V. L. J . DE AstA, obra cit., pag. 757 : J DEL ROSAL, obra citada,

tomo 11 .
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parecencias personales de testigos en otro pais, el envio de dete-
nidos con el fin de identificarlos, y, sobre todo, la extradici6n, que
es el acto de ayuda penal internacional mas importante (76) .

En la mayoria de los Estados se mantiene esta ayuda judicial,
si bien difiere el procedimiento utilizado. En algunos paises se
sigue el canje de notas, en otros se adiciona al tratado de extra-
dici6n concertando una clausula en la que se conviene la entrega
reciproca de los antecedentes penales o cualquier otra clase d:
ayuda ; .a veces se concierta tin tratado internacional regulando la
clase de ayuda, amen de otras. Todo to cual nos advierte de la
necesidad de adoptar, como medida general, el Registro penal in-
terhispanico por to que respecta a los antecedentes penales, .y,
ademas, seria deseable que se resolviera en un tratado-tipo la na-
turaleza, clase y alcance del auxilio judicial, suscrito por los paises
participantes en este Congreso .

~Concretamente por to que se refiere al aspecto que aqui mas
nos interesa del cambio internacional de antecedentes penales, los
paises estan convencidos que es la unica forma de poner en juego
los medios contra los reincidentes, habituales, profesionales v con-
tra la delincuencia internacional o bandas que operan en varios_
paises .

Hasta tal extremo se esta convencido de la bondad de este-
procedimiento, que el IV Congreso de la Asociacion Internacional
de 'Derecho Penal, celebrado en Paris en el ario 1937, adopto a
este respecto las conclusiones siguientes

i .a La organizacibn del cambio internacional de los antece-
dentes .de los delincuentes es de una necesidad absoluta y evidente.

2.a Deben ser cambiados los antecedentes judiciales, y en los
limites de to posible, las fichas de las investigaciones de biologia
criminal referentes a los delincuentes .

3 .g El cambio tends lugar en los casos regulados en las con-
venciones especiales .

4.a Para efectuar este cambio debe constituirse en cada pais.
una oficina central nacional de documentacion que reunira el ma-
terial concerniente a estos antecedentes .

5.a Para la utilizacion del material reunido en las Oficinas cen-
trales y para, el envio de este material a los Estados interesados,.
es deseable que se cree un organismo internacional de coordina-
ci6n .

6.a El Congreso admite el voto de que los Estados procedan
a una unificaci6n progresiva del sistema de identificaci6n y sena-
lamiento .

7.a El Congreso cree iitil que se concluya una convencion
internacional multilateral, que englobe el mayor numero posible
de Estados para definir las formas del cambio internacional que-
se menciona .

(7b) Vease propuesta a este Conareso por el Prof . CAS-n::61;.
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He aqui, pues, una clara formulacion de los puntos de vista
mas destacados, que entrafia un verdadero auxilio judicial, y que
con las salvedades que haremos en las conclusiones de esta po-
nencia, debiera servir de zona de discusion para las propuestas
que se adoptaran en este Congreso .

De esta manera se daria al traste con las diversas formas en
que ahora se Ileva el auxilio judicial, ya que la notificacion de 1z
condena al pais de origen del condenado se efectua en virtud d:~
practica seguida por los Tribunales (Alemania y Belgica, segttn
circular de 9 de mayo de 1879), ya que por canje de notas di-
plomaticas como las cruzadas entre el Gobierno espanol y los de
Francia (canje de notas de 9-i2 de marzo de 1927), Holanda (can-
je de notas de 5 de noviembre de 1927) y Suiza (canje de notas
de 9 de enero de 1926), o bien mediante acuerdo incorporadc.
.al tratamiento bilateral de extradici6n, del que es ejemplo el sus-
crito con Peru, etc ., etc. (77) .

La tarea emprendida contra la criminalidad en el plano inter-
nacional y que ha cristalizado en una serie de Acuerdos interna-
cionales (78), en numerosos Tratados de extradicion, en la eficaz
represi6n contra determinados hechos penales que socavan Iii
bases de la coexistencia internacional o contra ciertos tipos c1°
delincuentes, las numerosas pruebas de ayuda de la mas diversa
indole, el reconocimiento del principio de personalidad, de la ley
-extranjera, de las sentencias, etc., etc., proclama a los cuatro
vientos la incontrovertible realidad, sentida por todos los Estados,
de formar una s6lida hermandad, estaiiiada por un comun objeti-
vo : la represi6n de la delincuencia . Para alcanzar parse de este
objetivo se requiere desmontar el lento procedimiento utilizado
hasta ahora en ]as comunicaciones entre los poderes judiciales .
a base de 'llevar a la practica las propuestas transcritas del preci-
tado Congreso penal internacional . Ya que, por ejemplo, la tra-

(77) De entre estos Acuerdos internacionales cabe mencionar : Para la pro-
tecci6n de cables submarinos, de 14 de marzo de 1884 ; los de IS de julia de 190=
y 4 de mayo de rgro, para reprimir la strata de blancasn ; el de Ginebra de rr
de octubre de 1933, para la represi6n de la trata de mujeres mayores de edad ;
el de Ginebra de 12 de septiembre de 1923, para reprimir las publicaciones obs-
-cenas ; la Conferencia internacional de Ginebra de 2o de abril de igz9, para la
represi6n de la falsificaci6n de moneda ; el Convenio de Ginebra de 16 de no -
viembre de 1937, para la represi6n y prevenci6n del terrorismo .

(78) Espafia concluy6 diversos acuerdos comprometiendose a comunicar las
sentencias de condena relativas a delitos de cualquier especie que los tribunales
de un pais pronuncien contra los siubditos del oiro . Estos paises son Franoa,
5uiza, Paises Bajos y otros mss.

Por Real orden de 18 de noviembre de x926 se dispuso la incorporacion al
Registro Central de Penados y Rebeldes de los antecedentes penales procedentes
de los Tribunales extranjeros .

Antes de estos Convenios muchos paises enviaban va regularmente al Re-
gistro mencionado notas autorizadas relativas a las condenas pronunciadas contra
subditos extranjeros . V. E. CUELLO CAr.6 :: : El 1mevo Codigo Penal, obra cit ,
nota 39, 09s . 45-46.
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mitacion en Espana por via diplomatica con participacion del
Ministerio de Justicia, asi como en orden a la eficacia de las sen-
tencias penales extranjeras, segun la Real Orden de 18 de noviem-
bre de 1926 (Gaceta del ig), en la que se dictan normas sobre
-clasificacion por el Registro Central de Penados y Rebeldes de
las hojas de condena de los Tribunales extranjeros son de suyo
regulaciones insuficientes y parciales posiciones en la reforma a
fondo que demandan las actuales relaciones penales internacionales .

Otro camino que pudiera seguirse en cuanto a la admision de
la reincidencia international seria el facilitado por la suscripcion
Idle una estipulacion, al modo conic, se hizo en 2c, de abril de 1929
para la represion de la moneda falsa, y en la coal se cornprometie -
ran los paises a tomar en cuenta las condenas de los detnas en
orden al computo de la reincidencia . Propuesta que ha sido traida
.a este Congreso por el profesor Castejon . Tambien este profesor
propuso en su estudio un registro international de antecedentes
penales en orden a la falsification de moneda que debiera servir d
propuesta para hacerlo extensivo a todos los delitos en cuanto a
-efectos de reincidentes (78 bis) .

En referencia con las ideas anteriormente expuestas, los paises
hispanoamericanos en el Congreso celebrado en la Habana en ry4G
trataron de estas cuestiones (7g) .

7. Auxilio policial .

De poco valdria el reconocimiento de la reincidencia internacio-
wal, la ayuda mutua entre las magi straturas penales y los propo-
sitos de union, unos cuajados en imperativos legales, otros en me~
ros proyectos, si no se recaba una compenetrada colaboracion
,entre los organos encargados de la investigation, esclarecimiento
y detention de los delincuentes . Por esto cuando se esbozo el pen-
samiento de un Derecho penal international. dirigido a la represion

(78 bis) V . F. Cnsrti76N : Lledios de defeusa social eit materia de moneda
falsa. Information Juridica . Madrid, septiembre 1951 : alas condenas, a efectos
,de reincidencia, deben ser objeto Ze intercambio de fichas entre los diverscs
Estados y la Oficina International de su Continente, en forma que cada Esta.io
registre todas las condenas de sus subditos, tanto en el interior como en el ex-
tranjero, as! como las Oficinas Internacionnles de cada Continente 1-egistren las
condenas pronuuciadas en cada Estado por delitos Ze moneda falsa, tanto res-
pecto a los propios nacionales del mismo como a los extranjeros .).

(79) El primer Congreso de Medicina Legal, Odontologia Legal y Crimi
nologia, que se celebro en La Habana del z al 8 de septienibre de 1946 . inscribio
~en su programa una reiterativa e inorganica serie de temas de este estilo
alnstituto interamericano de prevention del deliton . ((Unification dactiloscopica
con el Vucetich)) . aGabinete panamericano de difusion tecnica criminologicaa .
alnstituto Panamericano de Criminologian . No todo quedo reducido al informe
de Manuel Perez Pico, pues el Congreso acordo la creation de esos Institutos
(recomendacion 5 .a y ii .~ de la Section de Criminologia), una de las cuales se
Iund6 ya, con sede en La Habana, V. L. JmkNsz ine AS(ra, obra tit., Pag- 759
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de la delincuencia' internacional o para que sirviera de instruments,
de pacificacion entre los paises, inmediatamente se penso en la,.
constitucion de una politica judicial internacional. ((La idea de una
represion internacional se halla estrechamente ligada a la de la,
creacion de una policia judicial destinada a investigar-dice V. Pe-
lla-y a reunir las pruebas necesarias para que las jurisdicciones
de instruccion puedan formar su conviccion respecto del ejercicio
de la acusacion y ]as de juicio respecto de la culpabilidad y aplica-
cion de sanciones .

La creacion de una policia internacional y permanente fue tam-
bien propuesta por la Asociacion Francesa Pro Sociedad de Na-
ciones en ocasion de la Conferencia de Bruselas de igig» (8o) .

No cabe duda que la creacion de una policia judicial internacio--
nal seria, como expone el profesor Vabres (81), el primer objeto-
de la ciencia dedicada al estudio del procedimiento penal interna-
cional, siendo el segundo asegurar el envio y ejecucion de las co--
misiones rogatorias, las notificaciones, etc., etc. (82) . La policia
judicial internacional resulta cada dia mas necesaria como medio.
tecnico eficaz contra las actividades de las asociaciones internacio-
nales de malhechores . Y, sobre todo, contra esa especie de legado
que nos han transmitido las violentas conmociones historico-socia-
les, personificado en el tipo de «delincuente internacional», cuya:
floracion halla clima propicio en las facilidades de comunicaciones
entre los Estados, especializados de preferencia en la falsificacion-
de moneda (83), trafico de estupefacientes, trata de mujeres y ni .
nos, terrorismo y otras infracciones (84) .

Una criminalidad de esta indole reclama la puesta en practica
de identico aparato preventivo y represivo, esto es, combatirla
desde el angulo internacional unificando los procedimientos, tanto
judiciales como policiales, en una palabra, buscando medios por
igual aceptados nor las naciones, como si la ley la persiguiera por-
cualquier confin de tierra en donde buscara la impunidad. Los pro-
cedimientos indicados son los siguientes : a) Centros internacio-
nales de registro de datos : b) Internacionalizacion del Registro
de antecedentes penales : c) Internacionalizacion del sistema an
tropometrico : d) Establecimiento international de policia crimi-
nal (85) . e) C'ambios de notas entre los poderes judiciales . Aqui
no interesa resenar to conseguido en estos aspectos, ya que unica-
mente nos toca sefialar la necesidad de una ayuda entre la policia

(8o) V. VESPACIAso V. PULA : La Crinainalidad colectiva de los Estados y
el Derecho penal del poraenir . Ed . Aguilar. l4adrid, 1931, P19. 392.

(81) V . D . DE VABRES, obra sit pag. 971 .
(82) V . D . DE \T,BRES, obra sit ., pag . ~;,71 sign .
(83) V. FEDERICO CAsTEJov : Medios de defensa social en nzateria de nzoneda

falsa. Memoria al III Congreso International de Defensa Social . (San Marino,.
1950 Dladrid, I95i .

(84) Para una exposition de estos extremos vease la obra citada de VASRES .
(85) V. J . DAVID : Police international, en "Revue de Criminologie et de

Police technique Generenn . 1951, gags . 105-1I1.
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-de los diferentes paises . Y a tal respecto, bueno- sera recordar que
.ya en el ano 1923 se establec16 un Centro Internacional de Policia
Internacional en Viena, en cuya sede tiene su asiento la Comisi61z
bzternacional de Policia Criminal, que ha venido celebrando Con-
gresos internacionales en el transcurso de los ultimos veinte anos .
"orientados hacia una mayor compenetracion contra la delincuer.-
cia internacional . La coordinacion entre los distintos centros na-
cionales ha sido llevada por el Centro Internacional de Policia Cri-
minal, recogiendo datos y elementos de conocimiento que han
sido enviados a las policias de todos los paises . La Comision tras-
lado el centro de su actividad a Paris y publica una revista titulada
La Revue Internationale 'de Police Criminelle (86) .

(86) A este respecto interesa recordar, v. gr ., la Comunicaci6n presentada
por F. E. LoUWAGE : aReferente a la solicitades de indagaciones internationalesp,
a la XX Asamblea General, de Lisboa, celebrada del ii al i5 de junio de x951,
-el cual propuso la resolucion siguiente

La Comision Internacional de Policia Criminal, reunida en su Asamblea Ge-
neral de Lisboa del io al 14 de junio de 1951 .

Habiendo tomado conocimiento de la comunicacion-hecho por su presidente,
F. E. Louwage.

i .° RECOMIENDA a sus miembros y a los Jefes de los Bureaus Centrales
nacionales que velen pordue ounca se transmitan, sea al Bureau . Internac;ona'
,o sean a otros Bureaus Centrales Nacionales, demanda de infcrmacion o de
busca concerpientes a hechos que tengan caxacter politico, racial o religioso,
incluso si dichos hechos fueren de los que en el pais interesado tuviese la cua=
lificacion de infraccion del derecho comtin .

2.° DECIDE, con el fin ae respctar en el maximo grado posible las pres-
cripciones del articulo i.0 de los Estatutos, que en caso de duda en cuanto a;
caracter politico racial o religioso de una demanda, e! Jefe del Bureau Interna-
cional, de acuerdo con el Secretario General de la C . I. P. C. quede autorizad.3
.para suspender la difusion de cualquier de~nanda de informacion o busca emn
nante de un Bureau Central Nacienal o de otra AutoTidad de Policia ; el Secre
tario General de dirigirA a la Autoridad de Policia requirente para solicitar todos
los detalles indispensables a fin de esclacece-.. la exacta naturaleza de los hechos
y la situacion real de los delincuentes .

3.0 RECUMIENDA ademas a los miembros y los Jefes de los Bureaus Cu.-
trales Nacionales que velen igualmente en la medida de to posible porque las
,demandas que reciban de autoridades extranjeras de Policia no parezcan violar
los principios enunciados en i .0 y 2.0 de la presente resolucion y que avise'-
eventualmente sin dilacion al Jefe del Bureau Internacional de Paris, el cual
ponds el hecho en conocimiento del Secretario General de los hechos a qttc
se refieren los parrafos 2.0 y 3.9 de la presente,resolucion.

4.0 DECIDE, ademas, que la Autoridad de Policia que dirige las demandas
de informacion o buscas, bien al Jefe del Bureau Internacional, para difusion a
los Bureaus Generales Nacionales, bien a un Bureau Nacional extranjero, incurre
-en la responsabilidad total que resulte del caracter politico, racial o religioso del
asunto a que se refiere la solicitud .
Como consecuencia de la intervencion de la Delegacion espafiola del parrafo t .0,

se modifica en la forma siguiente
i .0 RECOMIENDA a sus miembros y a los Jefes de los Bureaus Centrales

Nacionales que velen porque nunca se transmita, bien al Bureau Internacional,
bien a los otros B. C . N., solicitudes de informacion o de buscas y, sobre todo,
de detenciones provisionales concernientes a infracciones que tengan caracter pre .
~dominante politico, racial o religioso, inclusa si a tales hechos hubiese sido
adscrita en el pais requirente la cualificacion de infraccion de Derecho comun,
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Ahora bien, la precedente proposicion de creacion de una poli-
cia internacional perseguia una finalidad distinta a la que aqui va-
mos a perfilar . Se trata exclusivamente de aunar las distintas acti
vidades policiales, principalmente en conexion con la persecucion
de los reincidentes y cualquier delincuente de resaltado peligro
para el orden del buen vivir comunitario de cualquier pais . La aIn-
plia franja de parejos valores . juridicamente protegidos, la exis
tencia de normas igualmente valederas dentro de un preciso acon-
tecer historico, la similitud en las tecnicas investigativas, y, sobre
todo, la coincidencia criminologica de la figura del reincidente, de-
biera igualmente armonizar, quierase o no, los servicios policiales .
en terminos generales en la prosecucion de los delincuentes espe-
cialmente peligrosos .

La apelacion a un frente de solidaridad contra la delincuencia
mas diversa que puebla el ambito internacional demandada por nu-
merosos tratadistas-recuerdense los nom.bres de Ortiz, Delaquis,
Schneikert, Pella y otros-antes apuntados, como tambien por to
que hace a la colaboracidn entre los organos policiales . Sirva de
ejemplo, entre otros, el Congreso de I-Iamburgo del ano igo5, err
el que se proclamd la necesidad de ayudarse los Estados, de in-
formarse y de facilitar ]as comunicaciones entre las policias . Des-
de Igi4, en que se reunid el Congreso Internacional de Policia Cri-
minal, hasta el ultimamente celebrado en el pasado ano, en el mes
de julio, en Lisboa, no ha cejado el empe7io de armonizar los me-
todos de entablar una relacion continuada y de emplear cuantos.
procedimientos sean mas hacederos para no dar tregua a la de-
lincuencia .

La experiencia historica de la primera guerra mundial y las.
conmociones posteriores sufridas, particularmente la de la pasada
guerra, han equipado, por desgracia, de medios delictivos al ham-
pa criminal, dando vida a modificaciones en cuanto al aumento de
la criminalidad y en la aparicifin de nuevas formas penales (87) .

Principalmente con la facilidad de comunicaciones entre los
paises, la represion en el terreno internacional ha adquirido en los
tiltimos veinte atios caracteres problematicos, como lo revela el
niumero siempre creciente de los reincidentes habituales y profe-
sionales y ]as medidas penales que han adquirido rapidamente
asiento en las legislaciones penales de casi todos los paises (88) .

Ya en el Congreso Penitenciario Internacional de Londres.
del afio 1925 se suscito el debate acerca del modo de conseguir una
mas rapida y eficaz colaboracion entre los Estados, sobre todo en~

(87) V. J . nFi. RosA7. : Atgunos aspectos de la criminalidad de- la postguerra,
de pr6xima publicaci6n en la revista cArborn, Madrid . Igualmente del mismo
autor. Crimdnalidad en el Mwido Actual, en la aRevista del Colegio Mayor de
Santa Cruz)), Valladolid, 1946 ; Les effets de la guerre sur la criminalite, en aRe-
cueil de documents en matiere penale et penitentiaire)o, November 1951, Berne.

(88) V. F. C. CRIISPAGNI : Indici del futuro svolgimento del Diritto penale, en
aLa Scuola positivan, Milano, 1950, ,gags. 349-377.
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la lucha contra los delincuentes internacionales . Se lleg6 a la re-
solucion siguiente : ((La lucha contra los delincuentes Ilamados in-
ternacionales se podra hacer mas eficaz si los Estados se decidieran
a admitir las comunicaciones directas entre ]as autoridades judi -,
ciales y de policia de los diferentes Estados, en vista de acelerar
las medidas de persecucion referentes a ciertas categorias de deli-
tos o para informarse sobre los delincuentes peligrosos . Cada Es-
tado debera nombrar una autoridad central de policia autorizada .
para comunicarse directamente y de la manera mas facil con las.
autoridades similares de los otros Estados» (89) .

(89) V. L. J. DE Asira, obra cit., pig. 945. Igualmente, cBulletin de la .
Comm . peniten. intern .n, obra cit., pags . 115-116.

De entre Ias Comunicaciones y Ponencias presentadas a la XX Asamblea Ge-
neral de Lisboa, interesa destacar la relativa aAl trafico ilicito de estupefacien-
tes», de P. MARABUTO, en la que se acentua de nuevo que «nuestra instituci6n tie-
ne por objeto principal la lucha contra Ia criminalidad de derecho comunn .

Tambien conviene tener presente el arapportn de S6DERMnx, concerniente a
cEstadistica internacional de Policia criminal)), en cuyo estudio se explanan las
bases para un proyecto de estadistica internacionai que pudiera servir de guia .
en orden al auxilio que aqui invocamos.


