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Es quiza en el Derecho penal, de to-das las ramas del Derecho~
donde con mas fuerza repercuten las luchas po.lfticas y los Cam-
bios en la organization estatal. Guando mas hondos son estos,
mis profundas y exterisas son las transformaciones que en el campo
de aquel se originan .

Las inudanzas en los regimenes politicos van' seguidas, de modo
ineludible, de reforrnas del orrdenamiento criminal . La desaparicion
del antiguo regimen y el advenimiento -1cl Estado liberal deterrni-
naron grandes xnutacionts en las leaislaciones penales, se mitig6 la
dura penalidad, fueron abolidos numerosos delitos y creados
otros nuevos, se estahlecieron garantias penales procesales, y 1'a
organizacio:n de lo,. tribunales. represivos fue objeto de sustancial
renovation . L1 su vez, el surgitniento de lo;s regimenes autoritarios
dio nacirnien.to a una politica penal con rasgos genuinos y origi-
nal.es, y no ~.:Slo en :pus nosmas de indole politica, sino tainbien on
las sancionadas de %a criniinalidad comun. Y en los postreros afzos
-consecuencia de la filtima guerra y de los profitndos cainbios po-
liticos que niotiv6 en algunos paises-se han originado en sqs
leyes crinnnales transformaciones considerables, tan hondas en al-
gin%os, quo ban; .llegado a .su mis intima entrana.

P'ero sin salir de°Fspaiza podemos ver claramente c6mo las mu-
danzas en la organizaci6n politica son .origen de trascendentes reno-
vaciones en el campo penal. El restablecimiento del r6gimen consti-
tucioneal dice, en `nuestro, pals, na,cimiento al Codigo penal de 1822 ,
la reaction de 18233 to derog6 ; la ~Cons-tituci©n de 1845 ocasiono
la proniulgaci6n del t,6digo de 1.848 ; de la Constittxcidn de 1869
sali6'el Cadigo de x870, ; bajo la Dictadura del general Primo de
Rivera naci6 el Cddigo de 1928 ; la Repiihlica, al afro de su implan-
taci6n, proinulg<S su Cc55digo penal de 19132 ; el. nuevo Estado publico
el suyo eii 1944 . T'odos nuestros cambios politicos l1an sido causa de
refornia trascendente de nuestra legislation criminal .
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Las ideas que fueron fundamento del Derecho penal liberal, indi-
vidualista, :se afirinan y difundcn cuando cornienza a cuartearse e!
edificio secular del antiguo regimen politico . Dejando de lado los
remotos precedentes (Pufendorf, Thoinasius, Cristian Wolf), a!que-
11as se forjan v consolidan en is filosofia del cdluminisrno»
(Aufklartzng) (z), del «siglo de lets luces» . Se inician con 1a cri-
tica acerha, a veces audaz y recolucionaria, de la justicia criminal
entonces reinante, pero a sus promovedores no les basta la census
implacable del sisterna penal en vigor, se lanzan a fornitilar pro-
puestas do reforma, suhi=ersivas en aquellos dias y peligrosas para
sus autores . Montesquieu lanza el primer ataque a fondo, Ell su
Esprit des lois (x748) estigntatiza la hirl,ara justicia criminal de
su tiernpo, pide una penalidad mAs lturnana y reclama el. estal>le-
cimiento de garantias juridical. ((La lqy penal---afirmaba---dehe
inspirarse en, la nocicin de libertad politica (21) ; las leyes criminales
debern garantizar la seguridad de cada. uno mediante el resr~,eto
de todo ..s . Seran precisas y completas, y el magistrado estara tiincu-
lado a ellas y contenido por eilas en el°ejercicio de la, repres16n.)'>
c(As.%---axiadia, la manera juzgar ganara en <cfijeza>> (fixit6`,, y se
evitar,,~.Ln los males del «espantoso arbitrio de la interpretacion juris-
prudencial fundada sobre l;losas ca.ras, a los practicos del, antiguo re-
pimen.r» Rousseau, que, preocupado por l.as cuestiones de moral y
de politica, apenas se ocupo de Derecho penal, en su Contrat social
(1762) se a.;parta de las, concepciones entonces dominantes y funda-
menta el derecho de castigar en, la cesion de. su derecho de defensa
hecha por cada individuo a la sociedad . Voltaire, influidos por Mon-
tesquieu, expone en folletos y en lihelos sus ideas sobre la re£orma
penal, en particular en su escrito Pyir de la justice et de Phumanite
(1777), obra del crepulsculo de su vida . Revolviendose contra la doc-
trina teocrdtica de la expiacidn, a la sa_zon, imperante, ~cimenta la
pena de mo.do exclttsivo en la utilidad y en 1a prudencia del Esta-
doy combate .la penalidad cruel que favorere e10 aumentoi de los de-
litos, propugna la aplicaci6n de la pena de inuerte tart sdlo para
los casos excqpcionales~ y hrotesta con ardor contra la 'tortura y el
procedimiento inquisitivo (g) . '

(i) El ilttflaarut; to define Kant (Was fist ,1 i,,fhdr7rmg . Berliner Monata-
ci)rif, 17,84) : ((Es la salicla do los hon11)res rte sn culpable rninoria do eclad»,
de la «ine<tpacidld do servirse do sti, inteli encia sin 1.a g-ttix clel otro», . . qSape-
rc ~tnde ! i Ten ya?or pima Bern irte do to propi~t ititeligcueia 1», 6ste es el 1-enia
iiel tlttthlarutzg .

(2) af-a libertacl consiste en 1<t seguriclad . 7 sta se"nricicid atinca es rnis ata-
cada, quo on his atensticiones pfiblicas o privaclas . 1-s, pries, do la. bortida,cl do 1as
leyes crirxv :)ale~z do to qqne depenfle, principalinente, la libertacl del cittrlaclarro . . .»
Esprit d'es l'cis, lily . VT, cab . Ill ; lib . 211, cap . V ; lib . X.11, cap . 11 . Vid. j . Gra-
ven, 111oytZespic :i et lc Droit p~aal en Rev. de Se . cri;7aiatslle et de Droit pMad
cwnPar~, 1949, p,,Lg . 461 y sgts .

(3) Vid. v. Overbeelz, Das Strafreckt der frcvnrwosisclzerr. Rn,,vk1opiidie, FTi.
burgo, xyaz (tesis) .
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Mas el realizador de las aspiraciones a um nuevo reamen penal
fue el znarques de Beccaria (1738-1=794) .

En contra de una opini6n muy difundida, no puede ser couside-
rado corno un doctrinario original, en realidaA fu.e tin politico, el
hoiribre afortunado que en el momento critico lanzo su libro reso-
nante 1)ei deitti e belle Pene (t j6¢), -quo en plazo breve iba as des-
encadenar la revulucion en la doctrines y en la legislacion criminal,
el irrstrumento -que abatio el Derecbo penal del antiguo regirnen .
Fn sus pLiginas--encendida diatriba contra less leyes crirninales
europeas entorices vil entes-condenci la aplicaci6n desmedida de
i.a pena de muerte, less pen-as infamantes, la confiscaci©n, la tortura,
la talla, el procedimiento inquisitivo ; aboti' ardientemeinte po.r la.
atenuaci©n de less penal, por 1a proteccion del acusado mediante ga-
rantias-procesales (q.) y por la prevencidn de los delitos.','5) .

La publicaci6n de este libro cattso e.nerxne estupor . Voltaire y
Diderot to comeritan con entusiasmo ; olos practicos criruinalistas
&anceses Muyart de tirouglans y jousse to combaten con dureza,
mess, a pesar de la fuerte enerniga de los hombres de toga, pronto
<,ncoutr` secuaces entusiastas. En plaza breve se cre6 un ambiente
propicio a Ia realizacic5n de aquellas ideas, e influidos par ellas, Ca-
talina de Rusia, Josc Ij de Austria y Federico de Prusia acometen
?a ,reforma de sus legislaciones criminales y mitigan su dureza .
Aunque mess tarde ~que a otro pa.ises, llego tambien a. Esparia,
donde fue tra.ducido y publicado, par vez ;primera en i /N_ la
Inquisicion to ataca y el Consejo de Castilla toma su defenses .
Mess less azarosas circunstaricias par less que nuestro pais atraveso
en los primeros anos del siglo ~Xlx---la querra de la l:ndepencien-
cia-impidieron uue, al menos par aquel_los dias, la ideolo,gia re.for-
mista de Beccaria, tuviera influjo sobre nuestra legislacion ,penal .
1\o obstante, p cos arias despues de la aparlc16n de la version es-
pariola de aquel libro, yes se muestra su influencia eit e1 renombra-
do Discurso sobye las renal (1782), de don Manuel de T,ardizabal
y Lribe, del ("onsejo del rev y jurista famoso, obra escrita con
miras a 1a reforma de nuestras anti<atadas loves criminales (q) .

Fuerte sacudida causo err los espiritus de su tiempo, la ardiente
arremetida de! Beccaria contra lay crueldades y excesos de less leyes

(4) ((Scan piublicos los juicios y p{tblicas less gruebas del cri!nen, pares quo
la opinion. . ., pares cjue el pueblo digra nio somas esclavos _y estanzos Protegidos)),
((De los delitos y de tas pcluls)), version castellana, par 1 ., Vincent, 11adrid, 1879,
PA9. 55,

(5) c(Alej®r es preVenir los delitos qtte verse. en 1 :1 necesidad de castigarlos
6ste es el fin principal de toda legrislaci©n» . Cab . cit ., pa . 2o3 .

(f) 1'ratado de los delitos y de less Pouts. T"radmidc del italiano par don
Juaia Antonio de less Casas, :J.adrid, XI1l-CCTXXIV . I,ii esta hrintera edici6n
se silencia e1 nombre del autor.

(g) Piscu-rso sabre lets pevas,' eontra£do a less leyes erirrulnales de Pspaita
Pares facilitar saes; reformo, per don NLanuel de LardizAbal c IJribe, del Consejo
de S, ha . Su Alcalde del Crimen v de flijosdalgc, de. la Real Chancilleria de
Granada . Madrid, IIDCC1A.X?CII .
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criminales que a la sazon regian, mas es lien seguro que sus ideas
reformisLas no "hubieran alcanzado la difusion enorme que lograron
a no haberse producido por aquellos dias un acontecimiento poli-
tico de extraordinaria trascendencia, la Revolucion francesa, que
acog16 sus postulados renovadores en la Declcrrac16n de los De-
rechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 17899), donde
se establecieron las garantias penales do la persona : ul.a Ley no
tiene el derecho do prohibir mas -que las acciones perjudiciales a la
sociedad» ; «la Ley no puede establecer m~s que las penas estricia
y evidentemente sl.ecesarias» ; «nadie puede ser castigado sino en
virtud de una fey anterior al delito- y legalinente ap~licada. »

Esta celebre Declaracio'n consignor en estas normas lay princi-
pios fundamentales del 'Derecho penal, liberal individualista : una
penalidad - suave en sustitucion do 1a durisiuna, del antigun re-
giznen ; implantaci©n do garantfas juridicas quo p-rotejan a todos
(delincuentes y no delinc.uentes, cludadanos y hombres de una
patria cualquiera) contra posibles atropellos do los dqpo.Sitarios de
la autoridad y contra la arbitrariedad de los jueces,. En estas
normas se inspiraron los Cadigos criminales de la Revolucibn,
el de Ci do octubre do 1791 y el do 3 de I3rumdrio del aho 7V (25 de
octubre de z,75), leyes blandas y humanas de las quo se lia dicllo
que ((no estaban esc.ritas para los fran.ceses do fines del siglo xvrif,
eran los C:odigo- , de la flumanidad fu.turarn (8) . La benevolencla
extremada do esta, legis?acion fuu causa de su fracaso, pero sus
ideate; esenciales encarnaron en el Udigo na~Nole6cico do iSio,
que, ante la grin criminalidad y la inseguriciad do a;quellos . dias,
agravo sus medidas represivas, pero mantuvo las garantias pe-
nales antes establecidas .

Bien pronto fue aqtiel C'6digo conocido, estudiado e imitado y
sus directrices fundamentales, acogidas en Europa por la, mayoria
de los paises . A Espaila llegb con e1', Codigo do 1822, nuestro
primer c6digo criminal, y de Europa, casi siempre a traves do los
Codigos espafioles', pasaron aquellas mas tarde a la America espa-
n.ola (9) . Asi se di:fundieron y arraigaron el nuevo Derecho, penal y

(8) Garraud, Traiite tkeoraque et pratiqzie du Droit p6nai ira'-nqais, gz' edit .,
t, 1, pag. 161 .

(g) 1?I nuevo derecho de base liberal, a cattsa do las guerras do Indepen,
dencia y luego por las luchas politlcas, llegb , a America don gran :retra.-
so . En Argentiiaa, el sentido de hutnanizaci6n do !as penas aharece en, al ttnas
(lisp0siciones aisladas, cotno el deoreto de 2o do inayo do 1935, supriiniendo 1a
hena do ccnfiscacion, y ell 0l do 7 do agosto do 1852 abolieudo la lama de
tnuerie, y ntits tarde plenarnente en el Cadigo penal do s886. Rn 1T6jico, cola
el Cadigo do ~viartinei cla C'astro, tle 1871, infiuido per el espafiol do 1870,,
si bien con anterioridad .aparecen los ntievos priLlcipios en el Cbdigo del Es-
taclo do Veracruz, c(ue tonz8 por modelo e1 nuestro de 1922 . En Venezuela, con:
la Carta fttndarnental do 2z de dicietnb.re de i83o, pirirnera constitttci6n venezola-
na que establecic5 irnportantes garantias penales y procesales, y, posteriormente,
par el C6digo de 180,3, al qtie llego l.a corriente liberal por influjo de lttiestro
Codigo do 2848. En Colenibia, las nnevas ideas a. travel del Codigo frances de
i8zo y del espanol de 1s2- son acogidas per el C'o<ligo de 1837 para Nueva Gra-
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sus principios bdsicos : humanlzacion de 1-a penalidad y firmer
garantias juridicas (legalidad de los delitos y de las penas, nzellisw
crsvze'n, nullu poeiba sine lege ; irretroactividad de la ley- penal ;
personalidad de la pena; .

C:ou la afirrnacion de estos principios, logr6 el individuo e1 re-
conocimiento y ainp'aro de su personalidad, antes desconocida o
cercenada, y asi, para asegurar su respeto, las garantias juridicas
de la persona, y entre ellas la garantia penal, fueron consignadas
en las constituciones political comp,una de las garantias constitu-
cionaces, corno una de las expresiones de liberta.d personal . Por
vez primera aparecen inscritas en la Constitucicin francesa de 1793,
y de csta lean ido pasando a las de otros paises . Tambi6n en Es-
paraa hallawn amplia acogida en nuestra primera Constitucidn,
en la do 181 .2, en particular las garantias procesales (no p-odes ser
ningtin espariol detenido, n1 preso, ni juzgado, ni sentenciado sino
conforme a las leyes), sin, contar ctras (io), y con reiterada y ma-
chacona insistencia, explicable hor ser la vez primera que se con-
signaban y. por el anlielo de inantenerlas y arraigarlas . Las ~Cons-
tituci,ones posteriorcs, llas de 1837, 1869 y 1876, tambien, las acogie-
ron, cii particular las garantfas procesales ; la de 1932 estableci6 en
forma m<is precisa la garantia, penal (ii ;, que acoge tambietz
el Fuero de los Esp<axioles, juntamente -con la . gararitia procesal ''1a) .
Al, irrum:pir en e1 ca,mpo, del Derecho punitivo, con e1 positivismo,
las doctrinas de la antropologia y sociologia criminal, y mar
tarde otras concepciones biologicas ~`tilrologia crianinal, direcdin
constituciona'ista, etc.) se produjeron en s.u ambito grades- m.u-
danzas, destacando. entre ellas la estirnaci6n, de la personalidad
del delincuente, antes desatendida por leyes y juzgadores, v la
adopcidn de nuevas medidas y sistemas represivos, pero e1 fiondo
politico del Dereclio penal, a pesar del germen an.tilegalis,ta que el

nada, aceptado mil tarde hor lo,s demas 1Jstados. de la, Uni6n C'oiombiana. :Boli-
via adopto zmestro Codigo de 1822, del que en la Asamblea Crnstitttye.te de
este pais se dijo que aera el f(ruto do la filosofia y do las '_uces dell siglo, toma-
das de los mejores crimilialistas v conforme a los principios de Lenthan, Tiec-
cariav otros autores» . 1;l inismo CGdigo espafiol fne acogido en Peru por de .
creto de 2a de junio de 11 ;36 del MariscA Santa Cruz, Sup!resno Protecton_- do ] .a
Coniederacion Perti-Bolivia . P.'n Chile, el mtevo Derecho penal, am.qoe en 61 se
inspir.aron los prop6sitos do reforma do 1846 que intentaroiz estah:ecer till siste-
ma penal aecrfomie a. toe hr ncipios de ]a Thinmaidad y do la ~usti6,- que pies
criben la xazbn y la filosofia del siglo», no llego a tener vigencia. basta el C6digo
de -1874, clue atiti rige, muy inflilido pox ntiestro C;ddigo de X848 .

(.To) 1'rincihalznenie en los artfeulos .4.7, 248,, ete. Ademas del establecimien-
to do garantias larocesalcs, aboli6 ei tormento (art . 303), o meje~. dieho, eon-
finmi6, ;,ti ttiholici©n, plies ya hahict sido ,ilprimido poi decreto do las Cortes de
22 de abril de x8zx ; asintismo fue.ron zbolidas la collfismci©n (art . 304) y las
17enas c;tse trascendian a 1a familia del henado (art, 3o5) .

(ii) Art. 2& . aSe51o se castigaran los hechos declarados punibles 17or ley
anterior ,i su' perpetxacion .n

(1z) art. ig . «\adie podira ser conclenado sing en virtud ;de leti anterior al
delito, mediante sentencia de tribunal competente y previa atidiencia y defensa
del intcresado .»
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positivismo llcvaba en su seno, se conservo intacto ; las garantias
peiiales se mantuvieron, y aun con mayor firmeza, por Ia expresa
consignaci6n en los, niodernos Codigos del principio de legalidad
de los delitos (z,3) ; el espiritti htnnanitario adquirio todavia mas
considerable arraign por la aspiracic>n creciente a la refornia de1
delincuente (Vrevencidn especial), a la abolici6n de la pena capitaL
y de !as penis corporales, y por la creacion y adopcion en gran
xrumero de paises de instituciones v forinas de tratamiento de la
delincuencia inipregnadas de sentido humano .

Este fondo individualista humanitario, benevolo y protector de
los derecho;s, de la persona., esencia del Derech~> penal clue hoy
rige, ha doniinado, sin pugna ni oposiciun alguna., durante mas
de un s,igio, en los Codigos y en las leyes penal.es . Es 6ste un
regimen de seguridad y certoza juridica, consectiencia inmediata
del alto rango otorgado a Ia ley, corao, fuente unica del Derecho
penal, es el regimen de afijeza» de clue hablaba Mo,ntesquieu, clue
garantiza a todos, no ser perseguidos in castigados mas due por
aquellos hechos definidos por la fey comp, delitos, y silo en. las
condiciones y dentro de los limites legales .

III

Firmes, con traza incomnovible, dominaban estas ideas en las
legislaciones europtas, cuando se produjo, tin cataclissno politico
y social que habia de originar un sistezna punitivo fundado solire
nuevos ciniientos : la. revolucion socialists rusa,. Otras conmocio-
nes politicas sobreverudas poco mss tarde, 1a revolucion fascists erg
Italia y el advenimiento del nacionalsocialisino, en Alemania, die-
ron a luz doctrinas penales ajustadas a la esencia y fines de 1os
nuevos Estados, que pronto encajaron en sus codigos y leyes . Asi
n " tin Derecho enal nue-vo, el Ilamado Derecho pex~al autorita-aclo! P
rio, encaininado, sobre todo, a la realizaci6n de especificos fines
estatales v' a iortalecer, y re.forzar la. autori lad de1_ Estad.o a ex.
pensas y en perjuicio del sentido de proteccion. y de garantia del
individuo-due inspiraba, las normal del Derecho liberal,

Las garantias penale;s fueron abolidas po .r los nuevos ordena-
mientos criminales de Itusia y Alemania, solo el Dereclio penal
italiano no sufria en este hunto modificaci6n relevante . 1?n la
Unic5n de I2.Qpitblica.5 4iocialistas Sovieticas, e1 principio de le~-a-
lidad de los delitos (nulhtioa crime-n sine. lege) t'tt6 .reernplazado por
e1 de analouia . «Cimudo algAn hecbo peligroso-dispoue e1 articu--
lo 16 de su C;©digo penal-no so halle expresamente hrevisto AA el

(13) Ccidigos de Italia, art. Suixa, art. i.0 ; Polonia, art. x.o ; Brasil,
art. 1.0, 1'eri1, art. 2.0, etc.

Otros (;6digos, raodernos, sun sin hacer declaracion express, se inspi.an ini-
plicitanmerlte en 1a idea de legalidad a1 definir e1 delito como hecho peLiado por
la ley, Mejico (1). F.), art. i.0 ; Cuba, art. 2.° ; Uruguay, art, i .0, etc.
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Codigo, el fundamento, y la extension de la resppnsabilidad se
deterininarAn conforine a los articulos de este que prevean los deii-
tos analogos . )n Cons.ecuencia del abandono del princi'pio de lega-
lidad fue la implantaci6n de la retroacti`idad de la ley en todo
caso, en el favorable eonio. en el perjudicial al reo,, establecida por
la ley dc lntroduccirn a dicho CG(ligo en su articulo i .°

En la Alemania ` nacionalsocialista, el principio de legalidad
sufrici tarnbi6a una violenta acometida : a la niaxima nullum crillilen
siWe lege, sustituy6 la nornia nulhon crimes sine poena, eaxnbio
que se intent6 justificar invocando sti mayor eficacia para la
represion de la eriminalidad (14), e incluso alegando la necesi-
dad de aproxixnar el Derecho a la moral ; asi se vilio a sos-
tener que para ser tin hecho conceptuado punihle bastaba que
luese considerado corno criminal por el Ilamado <csano senti
miento, popular)) . De acuerdo con estas' ideas., la ley de 28 de
jimio de 1935 modiic6 el articulo segundo del C6digo penal, otor-
gando a dicho sentimiento el rango de fuente del Deredho penal,
juntamente con la, ley, y autoriz6 la aplioacion de esta por ana-
logfa (I5) . Asi desapareci6 en Aleinania, durante el periodo hitle-
riano, con el principio de legalidad, la garantia penal estableci-
da en el texto primitivo del CUdigo, texto de ventido , liberal, y
en 6l mantemda hasta su abolicion por aquella ley .

PP-TO la arreinetida contra: los fundamento , del Derecho penal
liberal, jlevada a cabo por los regimenes autoritarios, no se liinito
a 1a anulacicin de las garantias de .1a persona : se extendio tambi6n
a otras materias reguladas por el ordenamiento penal. El castigo
de la delincuencia politica., ~que en el Derecho liberal poseia un
tono suave y pasta benevolo--recucrdese la supresion en algunos

(14) Asi. 13enkel sostu,,o qne si el Estado liberal creo la norma nza%lum cri-
s3tesa sure lege', el F:stado nacionaisocia:ista no hrecisaba de esta n_Axima, to ixn-
po,rtante es que niugitn delito quede exento de pena . Todo hecho, opinaba, debe
see expiado conforme al sario sentitniento popular. Sirafriclater zsnd Gesetz im
ne.uen Staat, Hainb-ergo, 19:34. .

(I5) El z.~ del Cbdtgo penal quedb redactado asi : cSera castigado el que
comedero tin hecho declarado punible por la ley o que mererea aer penado con-
fornte al pnincilro fun<latnental de 1-ma ley pedal y al sano sentimiento popular.
Si no hubiere toy (lirectaxnente aplicable a1 hecho, 6cte ser<t pen°adc) segitu la ley
on cuyo principo fttndame21tal encaje mejo!r .»

El doctor Ciirtner Alinistro de justicia, en el discurso de apertttri del XI Con.
greso de Derecho penal y penitenciario (73erliti, x935);, cornetltando la reforixna
introducida on este articulo, manifestaba clue al principio Taulltsna crimes sine loge
habia sido sustituido por el 1111t1hon crime sine poeiuc,, Esta nuera concepci®.
conduce a uzxa rot"olucibst cotnpleta en la doctrina do la antijtnidieiclad . Uria ley,
, mclia, qtte parte de la nratiama 1vzsll4rr3 Crirrmerr sfac, loge no coilsidera como
antijtuidico m<ts due el acto (Itte infringe una aorma de 1 .a ley penal, to clue no
esta prohibido nee es punible v debe seal considerado licito y permitido . Dicha
(ey parts de 1a tiocion (let «delito formah ; e1 nacionalsocialismo sustituye Ia no-
c.bn (let ain:ttsto formal)) pc-r el «injusto matetiah v considera ainjuston toda
agresi6n a los intereses de la comtmidad nacionat . toda agresiolt nttc lesione las
exigencies de la vida popular: Y tern1in.aba, por consiguiente, en fllemania prue-
de haber czdpaOitidad awr en casos ma qu,e fvi ley no contstine pens afguttn.
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paises de la pena de niuerte para los reps hoditicos y la creacion
de una especial penahdad mitigada para estos delincuentes ad-
quiere gran dureza en el Derecho criminal autoritario . En Rusia
los delitos de caracter politico, los llamados por su Codigo penal
«delitos contrarrevolucionariosn, se castigan con las penas mas
severras : ,con la ;pence de inuerte y la deportaci6n a campos de
trabajo situados en regiones~ lejanas, de clima riguroso, y de alli
extendidos a otras cormzrcas (i5). lanibicn en Alenu.Luia la delin-
cuencia, politica fue pcirsegui~3a con gran xigor . En et inisxno
ano <1e1 advemmiento de Hitler -al Po,der se promulgaron una
serie de leyes quo reprimian los ataques contra el Es-tado con
several penas : con la de muerte y con la pris .i6n l-erpetua o de
larga duraci6n 117) ; cre6se, ademas, por icy de 2q " de abril de 19:34,
tin tribunal excepcional, denominado <(Tribunal Popular)) (Volks-
gericathol), encargado de juzgar los rnas graves de estos delitos .
Aun en Italia, :cuya legislaci©n marntuvo las garantias, de la perso-
na, y cuyo tono penal no alca.nzo la dureza de los deinAs .regi-
cnenes autoritanos, la. delincuencia politica, los denoininados « de-
1itos contra la personaliciad del Estador>, £ue:an perseguidos
severamente, y algunos de ellos juzgados por el Tribunal "Especial
para la Defenses del. Estado, tribunal de excepc16ii creado por ley
de 21 de noviembre de 1026 .

La mano dura con los reos politicos, en franca contrasts con el
modo suave del Derecho liberal, es, rasgo genuino del Derecho
autoritario . Dentro del sentido individual liberal, el Estado cede
ante: e1 indii-iduo ; la pugna entre ambos se decide a favor de 'este ;
ante la idea de libertad se sacrifican sin vacilar los intereses colec-
tivos, y hasta cuando asesta contra ,e1 Estado o contra sus 6rganos
los golpes ma,s duros o ma's peligrosos, el individuo goza, par
to conidn, de tin trato indulgente, Pero un sistema seine) ante no
es coznpatibIe con la Concepcion autoritaria, pares los regimenes
autoritarios, que aspiran, sabre todo, a .la .proteccion y defenses del
Estado, no son posibies estas. atuaciones de privilegio caracteristi-
cas del Derecho liberal. . 'Cn Estado que pares la consecuci6n de sus
fines tiende al nzas £irnze manteimmento de su fuerza y de su au-
torida<i, ha de estar siempre dispuesto a rechazar con la mayor
energies todo ataque contra su vida y sus 6rganos vitales. El des-

(i(i) CXraveit, Lo 1Jroit PcMa6 sovictitque, en Rome de .S'eie7ace crimiiaelle et
de Uroit J)Ma2: rom2wr " C?, x948, pa;s . 23,1 Y 430 ; x0)49, pig. sox v sigts, ; Mars y
Gwierwak, Lo jtasticin, sovietica, trad, espafola, Blilbao, 1947, P<L9 . ado y sigts. ;
1SJ.aurarh, 1Jas S"owidstrafrecht voii, x0936 bits 1935, era Zeitsclrrift fr die gesctynte
S'tra~rerlstszk~issert,rcft: .ft, tg'39a 1~<tg " 95 Y siguieaAes .

(17) 1?stas leye,s, prowtdgadas todas etx 1933, eras : la ordenaiiza de q de fe-
brero apara la protecci6iz del pueblo alcinbu, la ardenatiza de 28 de fehrer o
apara la protecci6n del ptteblo y del Estadc», desthlada a rrepritnir la progagatl-
d.a coinunista ; la Icy de 4 de abril apar°a 1a defeztsa colitis los heclhos violetitos
de aarkter politico)), que penaba los ateittados par media de, etiplosivos lo s
incetzdics y otros hechos de grave violmcia, y la leg de r3 tie octubre (pares L-Is

de, la paz . juridica)) . . . .
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usado rigor con que loss paises autoritarios han reaccionado contra
estos delitos es consecuencia indeclinable de su regimen politico.

Mas,, en honor a la verdad, ha de recordarse tambien que los
reginaenes politicos liberales; en tnomentos peligrosos, no han vaci-
lado 6n utilizar duros medios represivos, y no pocas veces han re-
legadou al olvido las garantias juridicas clue con tanto celo propug-
nan . Rcc ierdese centre nosotros la ley de Defenses de la Rep~iblica
de' 2i de octubre de 1931, clue encomendaba la represion de los
hechos en ella sancionados a; la autoridad gubernativa ; la ley a1e-
mana, tambien denominada de Proteccinn de la Reptiblica, de 21
de Julio z92?, que creo un tribunal de excepc16n de tipo politico ;
sin contar less, mlmerosas y several leyes chze en gran numero de
poises liberales. Iueron proznulgadas porn antes de la segunda
guerra mundial pares el castigo de los delito.s contra la seguridad
del Estado (z8) . En situaciones apuradas, los mismos doc-
trinarios liberales y democraticos se inclinan por los procedi-
mieni:os Fuertes. El profesor Liepmann, de Ifamburgo, en el am-
biente democratico, agitado por frecuentes revueltas de la' Alema-
z1ia republicans de la Constitiaci6n de Weimar, pedia una severs
represi6ri de estos delitos. ((El Estado-escrib.ia-no puede ser
sensible a consideraciones de znisericordia . . . ; su existencia esta, en
juega de; modo, mess pel.igroso . Cualquier falter de reaccion ener-
gica sera, coxi iderada coma serial .de debilidad y aumentara la
Iuerza del moviniiento revolucionario, mientras que una action
firine y decidida, sin titubeos ni terminos medios, rapida y va-
liente, puede, al menos, determinar la abstention. de los com-
plices (r9) .

La represi6n de los delitos de Derecho comun taiubien revistici
mayor rigor, en ciertos, poises . autoritarios : en Alemania y en Italia ;
mientras que Rusia ha mantenido, salvo en casos excepcionales,
una penalidad moderada, moderation explicable por carecer de re-
levancia para este regimen la criminalidad -comun, que no pone en
peligro, a diferencia de la delincuencia p6litica, la existencia del
Estado comunista. Como modelo de represicin, en pugna con toda
ley de humanidad, hernos de recordar, en la Alemania hitleriana,
la canipaila p,'tra to logro de la pureza tie la sangre aria, en par-
ticular el aniquilamiento de la raza judaa, que cornienza con -less

(is) (3recia, fey de 15 de septicinixre de 1936 para la ropresioa .lei coninnis-
rno ; Ectixador, ley x de dicieinhre de 193,6 tiara la represion de los delitos contra .
e1 Estado 5" less actiro :dades coniunistas ; Haiti, fey. de if de noviein1aie de .936
Pares reprinzir less aetividades eovztsiiistas ; vaia9rlay, ley .de 7 de oetu1are tie 1930
pares a-ePriMir less aetividades' cQnzut7istas ; 13rasil, lez de rl de abril de 193~,cc)ntra
!a deliiictteicia de tipo social y politico ; Bolivia, $ecreto de 2a de septiembre. di;
ig36 contra, el cointtnisnio,; Chile, le.y de. ,ti de fehrero de xq3q rcl~itiva a la,sc.
guridad (lei 1<stadci "ontra less organizaciones comunista~, y fascistas, etc. y

(10) 11'trczffavwrlo partiaoldre (lei <Celit+cf22-erv6 pioliiti.ci_, eu el tiolttmer.,Per.
cinqvaact".vrw delta Rivista p,:rrale Citta (11 Castello, 142S . pAg- 265
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leyes do ATurembe°g de rg33 (20) y termina con los horrores de las
cdmaras de gas del canipo de Auschwitz_

IV

Terminada la segunda guerra mundial, e1 triuxafo de las de-
inocracias reafirma en el Derecho penal el sentido liberal. El De-
recho criminal autori_tario stifre gran quebranto, en Alemania, e1.
prcxnulgado bajo el regimen hitleriano queda anulado por el Con-
sejo Aliado de Control (2r) ; en Italia, su ordenainiento penal,
cuyas orientacio-nes fundamentales se inspiraban en las normas tra-
dicionales, se mantiene con love reforma, y no se tard©, en acoineter
Ia tarea de preparar un proyecto~ de Codigo penal en armonxa con
six nuevo regimen politico (22) .

El tono hmnanitario, peculiar del Derecho liberal, se acenttia
fuertemente, sin duda como reaccio'n contra la severidad aut_orita-
ria. Se reanuda is eampafa contra .Ia pena de muerte, clue Ilega a
ser abolida on algunos. poises . :C.,a Italia de postguerra se ap-resura a
suprimirla (Decreto de to de agosta de lgq4), mas la gravedad
qtie alcanza el bandolerisino en Italia meridional y en Sicilia a poco
de su abolicio's3. obliga a restablecerla (Decreto de io de Mayo de
1945), y es de nuevo definitivamente abolida por Ia nueva Consti-
t:uci©n de >q~47 (art . 2q) . En Alema.nia, el Gobierno militar aliado
la suprisne excepto ,para los hechos quo estaban castigados con esta
pena antes del 3c> de enero de 1933, advenimiento de Hitler, y re-
cienternentd ha silo por completo abolida por la Constituci6n de
Bonn en i()4c) (azticulcz i2). La abroga tambien Rusia para el tiem-
po de paz (Decreto del Soviet Surerno de 26 de mayo do, J:947),
mas en breve vuelve a restablecerse para los delitos, de traicion, es-
pionaje y sabotaje (Decreto de 1z de enero de 1c)50), y reci.en.te-
mente, por disposicion del Soviet Suprerno de mayo del corriente
aiio, se extiende, por vez primera, a los ctilpables de honnicidio

12o) lie estas ]eyes, la de 15 de septiembre de 1937 (Blutschutzgesetz) san-
cionaba con penis e1 rnatrimonio, e incluso las relaciones sexuales de hornbires
de rata judia con rntnjeres arias, y la tenencia de rnujeres de sdrvicio de taza ale-
sn^na. Se llego a tales desvarios clue hasta se pidi6 el castigo, :de estos hechos
con pena de muerte . El diputado Julius Streicher propuso, ccn el fin de irnped :r
la degenoraci61, de la ;raza alemana, la iznposici6n de la pena capital para Jos he-
breos quo mantnviorati a7elaciones sexuales con muieres .arias . Jungui'., vcn
A/1 ittl;en (Pie rtatio~za:l~snaiallstacGae~z Rl¢utsckutNgesetNe -int ,4fiegiel der urarisclaon
S'traj'rechts, recension en Zeitsclarift f. die 4,es . Strafrechtswlsserachaft, 1939,
Pag'" 45A en nomhre de )as antiquis:mas tradiciones arias, prolmg116 t'ambien el
establec4niiento -de la pena do inuerte para e1 comercio carnal eixtre personas de
rata diversa,

(2r) No Codas las dishc; icioues p;-ovenieiltes de 1a epnca del nacionalsocia-
Ilsino ftic :,on abrogadas pos e1 Conscjo .aliado do ccntrol ; 661o lo fucron las ins-
piradas en stt politic, ; estas noirnias del Cbdigo de la. legislaci6n especial fuero.n
abohdas por lag loves nfinleros z y ii del Consejo aliado de control de -o de
sePtiembre de 1945.y de 3o de ene°ro do 1946, respectilamente.

(z2) El proyecto fue preparado por una Comisic5n nombrada por e1 Minis.
terio de Justicia .
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con circunstancias agratiantes : Igualmente las modernas Consti-
tuciones de Cuba de 194o (art . 25) y Brasil de 194(1 (art . 141,
parrafo 3s) la suprimen .

La nusma tendencia abolicionista . se manifiesta respecto do las
penas corporales, que ya habian desap-arecido casi por conihleto
de .las legislaciones . En Inglaterra, los azotes quedan suprimidos
coin) pence por el Criwival Juslice Act de 1948 ; e' Consejo Aliado
de'Control abroga en Alemania ;art . z .", ley n6m . i i de 3c) de ene-
ro do 1946) la castracion do criininale, sexnales, peligrosos, int:ro-
ducicla comp medida de segiuidad por Ley de ~,,4 de noviembre
do 1933; del periodo hitleriano . En algunas Constituciones de post-
guerra do paises en los qae hace largo, tieinpo estaba abolido todo
genero de pence corporal, y hasta perdMo el rocuerdo do su aplica-
ci©n, se estigmatizan y prohiben estas penas. La nueva. Constitu-
cion argentina de 1949 declara «aholidos para sienipre cl tormento
y los azotes» (art . z7) . ((Lo se itnpondran castigos crueles o des-
usados», dispone la C'onstitncidn de Filipitms de ig4o (art : 3.°,
secci6n i .n, icg) . ((Las penas-establece la constitnci6n italiana-
no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de hu-
manidad» (art . 27). ..Otras penas rechazadas por el Derecho penal
mo(lerno y eliminadas de las legislaciones se repudian, n,) obs-
tante, do Inodo expreso, la .co,nfiscacicin y l.as penal perpetims en
la C'onstitucibn brasiloxia (art . 141, p<trrafo 3i), la confiscacion
en la Constitiicion cubana (art . 24), y la bolit iana do 1947 prohibe
la confiscaci6n para los delitos politicos, la pence de infamia y
la intierte civil (arts . 15 y 25),

La aspiraci&ti a 1a, p7evenci~n esfcial, a la. reforina V readapta-
c'6n ~ lal del delincuente, pec-aliar do las concepu0nes penale- yI soc
peniteimarlas do los paises liberates democraticos do la anteguerra,
en particular do Inglaterra y Estados Unidos, prende con inas fuer-
za en la postguerra, y no solo domina en el ordenamiento peniten-
ciario, sino quo se incluye tambien como dogtua fundamental en las
Constitticiones . (J-as penas deber<.,n aspirar a la reeducacicn del con-
de.nad.o», establece la Constitucicin italiana (art . 27) ; las carceles
seran «adecuadas para la reeducaci<m social de los detenidosu, pro-
clama la argentina (art . 2g) . El. anhelo reformador, quo siempre
limito su acci6n a, los sujetos considerados susceptibles de correc-
ci©n, se, extiende tarnbidn a los criminales habittiales, hasta ahora
conceptuados, incorregibles, y desde pace algftn tiempo esti sur-
ginndo en la preoctipaci6n de su posible readaptacicSn a la cida
social . El XII C"ongreso Internacional Penal y Penitenciario

a, Ilaya, septiembre de sq~5c; ahordo y discuti6 ampliamente estaT
iinportante cuesticin (23) . Tambien se nispira en igual sentido la

(23) RaPPorts sir le probleme des delhzqvants d"krnbitmde et do leer traite-
me3zt, en Recue-d d'es docionents pen..zlles et pe'niteiztiaires, :[3enia, :fqq7, sePt:em-
bre ; Enquitee do RA Commissioib Pnrulle et Phzileantiaire, Rapport I3eleza dos San-
tos, 1`raitement et liberation des delinquamts d'habitude, I2ecueil, 1948, pagina
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resoludon adoptada en el ixiisuio Congreso de extender a los delin-
ruentes6 adultos el trataimento puramente educativo aplicado a los
j6venes delincuentes.

Las ideas favorables a la mitigacion de la ejecuci6n de las pe-
nas, especialmente de las de privaci6.n de libertad, ideas que tan
considerable desarrollo habicin alcanzado, arraigan en la postg~zerr~
con firmeza creciente. Se inicia la creacion. de las llan adas .~pri-
siones abiertaso>, desprovistas de xnedios de aseguranue:nto- de Jos
reclusos, muros, rejas, cerraduras, celdas y en las quo el funda-
wento de su regimen consiste en inclnlcar al preso el sentimiento
de la propia responsabilidad (24) . Inglaterra, en el Crimiwl justa;e
Act (194.8), suprime los trabajos forzados ,;hard labour`, ; el aisla-
miento celular pierde terreno en Codas partes ; en el tratamiento
de lose condenados a penal privativas de liberta.d se intensifica 6i
sentido de humanidad y de respeto a 1a dignidad de la persona

hero este sentido de moderaci6n v humanizacibn del Derecho
penal, due es una de las mcis relevantes consignas de la politica cri-
minal contempor6nea, ha llega.do a touo tan desmedido, que. r:a
desatado ya la protesta de .los que recelan quo la pena deje de ser
temida para ser deseada. (:El Derecho penal-se advierte---debe
~--ontinuar siendo el. raismo : c(llerecho penal) v no <(Derecho -pre-
inial) (2s) .

0tro de los aspectos mas peculiares del moderno :Derecbo penal,
el, reconociiniento de las' gar<antias. de la persona, se destaca en la
postguerra con mas pronunciado relieve. Las Constituciones de, esta
epoca recog-c-n con vivo celo entre los dereahos fundazsientales de
aque.lla, los cline hacen referenda al orden penal' Fl princi.pio de
legalidad se proclama en la Constitucic5n italiana (art . z5), en las
Constituciones de los Estados alemanes renano-palatines de 1947
(art . 6.'°) y en la de Wtttermberg-lrotenzollern (art . 17) del mismo
,afio ; etc la de Faviera de 1946 (art . 104, z .°), en la Constitucibn
(Gruiidgesetz) de Bonn :(art. 103, 3.") y en la de IaRep~iblica demo-
e '4-iCa aleniana do 194.9 (1irt . f3,9, pirrafo i .11) . El prin-ipio do- irre-ra
troactividad do la ley penal, uecesaria consecuencia de la .norma de
legalidad penal, se establece en las Constituciones de Baden de
r.,94.7 ;art r6), en .la de Hesse-Nassau. de igual fecba (art . z8, z .°)
y en la de la . Republica deinocrdtica alemana (art . 135, parrafo

,382 y sigts . 7:.1 citado Xl:1 Congreso penal penitenciario (Sec . II, c'uesti&t 1T)
01116 sobre "to "isttnto la sigtaiente -s©ltrci6n : 5 . «Ln CI tz-atarniento de los
(clitIcttentes liahituales delve teaonsa l)resente ;<ti lao,s'ibilidacl de su niejoxazniento .
'or consi ;-ltento, uiio de los fines do stt trataniiento debt ser la reedticac46n y
seadaptaei6nsocial de estcs delinerientes .u <lctcs, vol, T, pig,

(24) .L,1 X11 Congreso bitermci©xaa.l Pen-'1l Y henitczlciarlo (See . 'CT, Cuea-
ti6n .t) adoht© m veto, fn,orable ct este regimen de prisiones, Actu`almente` el :s-
'ten en Lstados Unid©s, Sttecia, Dinanarca 'e Znglaterra . tlctes, vol. T, pfigi-
'na 4507452.

(25) 1.ettiol,' .SttiIG'2a:rnaytiza~zi.ovi,e d'el Diritto penate 'en Rivistia ital'iatith-di' Di-
ritto Pcnale, io4.6, nttm . z, pal;.3 y siguientes .
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segundo) ; fuera de Europa, en la argentnia ;art . 2-.9'), en la cu-
bana ,art . 2z), en la brasilena (art. 141, ~g~� en la de Bolivia ;ar-
t:iculo 3I) y en 12, del Japon de zg~46 (art . 3q . En la citada Cons-
titucicin argentina tambien se prohibe de modo expreso la a;plica-
cibn de la ley penal por analo~,ia, secuela inCadible de la idea de
iegalidad penal. Por ultimo, he de recordar que en la declaration
de .los derechos del hombre, aprobada por la U. N. T_? . el To de
dicienibre de 1948, se establece la doble gar-antia de legalidad de
los delitos y de las penas (nullum crbnen szidla poew sine firaevia
lege) (2() .

Pero, al igual due en. 1as leyes fundamentales de los, paisei do-
ocra i -us, hallainos con viva sorpresa estas inismas nornzas enm 'tic

las recientes Constituciones, de las iauevas Republica.s de influencia
sovietica : en la de la RejAiblica democrAtica alemana de. i~4 (ar-
ticu1o I3 ;), en la yugoslava de z j46 ;art . 28;, en la 10-ulgara de
447 (art . 8z) y en 1a. rumana de 1948 (art . 30), normal clue no
siernpre arlnonizan con los preceptos de stxs '-Cddigos penales (27) .

Otro principio clue tanabien cons-tituye una garantia de la per-,
sona conduistada y asegurada por el moviniiento reformador de
fines de:l siglo ~xviii, es el de la hersonalidad de .la pena . Que na-
die sea. castigado por e1 hecho de o-tro, clue la pence recaiga solannen-
te sobre el delincuente condcnado, son ideas tan hondamente
arraigadas en la conciencia juridica de nuestro tiempo, clue to,
precisaban ser consignadas ni en los Codigos ni era, las Constitucio-
nes, Por esto catisa viva sorpresa hallar esta declaraci6n en been
nftrnero de Constituciones de postguerra como . si se tratara de
una reciehite conquista, .la encontramos en Italia (art . 21), en
fiesse-Nassatt (art . r8, 27), en 73aden (art . _g16) y en Brasil (articu-
lo 141, 30); solo el deseo vehemente de asegurar con la mayor
firmeza posible los derechos de 1a persona puede explicar una de-
claracibn semej ante.

Caracteristica del moderno Derecho internacional y penal es
tambien el principio, clue tiene fuerte raiganibre en los acuerdos in-
ternacionales, de la no extradicion de los reps politicos, principio
clue ha adquirido recienteluente tan des'acado relieve, clue hoy asu-
me. el rango de una norma constitutional (z8), Y con. este caracter

(2G) 5e declara eil su .articltlo 10 : cNadie sera condeimdo por acciones u
osnisiones qtte en el inomento de stt comisicin no constituyan an hecha delicti_
vo, conlornze al dereaho national o al international. No se impondrA pence inas
grme qtie la tiplimblc en e1 momeiitc erg. clue el acto delictivo haya sido cozne-
ticto .v

I,n esta unplia f6zn°tttla de garantia de la persona creo tier tin concepto peli-
groso para la segmidad de esta en clue e1 heclzo (action u otaisi©n) constituya
delito confortne a1 derecho international, pees ntientras la expresion dereclto i,,a-
cicnal es clara y conereta y no puede sascitaT dada, el terinino derecho interna-
cional es aftn vago en e.xceso y podria originar arbitrariedades deplorables .

(z7) 7?,n Rumania, Hungria y Bulgaria .
(as) En la anteguerra 961o hallanios regtalada ester materia en la Constitu-

cibn mejicana, clue p~rohibe la celebracifm de tratad.os para la extradition de, reos
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las nuevas Constituciones, Ia italiana (art . 26), Ia de Bonn (ar-
tiedlo 26, 2), la brasilelia (art . 141, 33) ti la cubana (art . 31) Io
inscriben en sus preceptos fundament-ales (2y) .

111 derecho de refugio, acordado por las legislaciones, a los per-
seguidos por causa politica, clue _generalmente se hallaba consig-
nado en lcyes o en otra5 disposilczones de Ia legislaci6n comiin,
tambien alcanza en la. po.stguerra en algunos estados la jerarquia
~de precepto constitucional . Pero no es el hoy otorgaeliu el asilo ge-
neroso y aznplio para toda clase de perseguidos politicos que antes
se concedia, y que afro hoy se establece en 1a ConstiClicidn de Donn,
el derecho de asilo actnalrnente reconocido por ciertos paises eat sus
`Constituciones se limita a, los perseguidos par ideas. politicas afi-
rzes a las qlxe inspiran los preceptos de estos, los perseguidos de
diferente ideologia politica quedart exeiuidos de esta prQtecei6n .
Este esntido restrictivo se halla en la Constitucion francesa, que
Ia otorga a los perseguidos «por su accian en favor de la liber-
tad (30) ; en la italiana, que la reserva a aquell6s a quienes en
su pais se les iinpida e! ejerccio de las libertades dernocraticas
que ella establece (art . lo), y los estados alenlanes Baviera (ar-
ticulo io5), Hesse-Nassau (art . 7.°, 3) y renanopalatino (articu-
lo 16) to conceden a los perseguidos respecto de quienes se hav,in
violada Ios, derechos fundament des reconocidos, respectivamentc
en estas Cons,tituciones ; tanibien de analogo modo to concede la
Constitucidn de 1.a Republica democratica alemaria (art . io) . Asi-
mismo; en los poises de irrfluencia sovietica, Yugoslavia (art . 31),
Bulgaria ;art . S¢) y Rumania (art . 35), sus 'Corlstituciones, imi-
tando la rusa de 19361 (art . i2q) concedes el derecho de reiugi,) ca
los. extranjeros perseguidos conio defensores de los derechos de los
trabaiadores, de 1a independencia nacional o de 1a actividad cien-
tifica o cultural, y se otorga .asimisrno a los proptignadores de Its
ideas dernocraticas (proteccion Psta no consignada en la Constitu-
ci6n rusa) ; la Repttblica popular hungara (art . 58, 2) to otorga
a los extrasjeros perseguidos ,por su actitud democrAtica o a causa
de. su actividad a favor de Ia liberacidn de los, pueblos .

V

La politico criminal que bajo el inllujo democrAtico predolnina
en 1a znayorfa de los poises, en ;particular en 1a Europa occidental,
com hemos visto, ha mantenido con firzneca y ha vigorizado los
prinripios Im,sicos del Derecho penal individualista huznanitario .

politicos (art . 1q), y oil 1t c;spaiiolq republicalia de 1932, que hrolhib;6 susoribir
conveziios o tratado, clue tuvieran pox objeto la extradici6n. de delincuerxtes po-
11tico-sociales (art . so) .

(29;) Art. 16 . z.' : «Los perseg-ttidos politicos aozan derecLo de asilo.»
(so) Eli su predinbulo .
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1Aas, a pcsar de srz conservaci.6n celosa, apenas term. inada la se-
gunda guerra mundial surgid un durisimo ordenamiento pu'ritivo,
en pugna bien notoria con aquellas normas . .Los Estatutos de Nu-
reinberg y de lokio, asi como . la legislacioxt aparecida en la nia-
yoria de los Estados beligerantes ,para la represi6a de ios crime-
nes de guerra, o relacionados con la guerra, colaboracionisrno, in-
civisino, etc., han conculcada=, como, ya lo, hizo el Dereclzo penal
autoritario, sus principios fundamentales, e.1 de legalidad de los
delitos y de las penal, y con 6l la rnixima reputada intangible
n2vllu7az crisnen mdla poem sine lege, acogida en los C6digos
ponales de. los Estados. deznocraticos y exaltada al rango de ga-
rantia conatitucional. ; el principio de irretroactividad de la fey
penal, vulnerado- por numerosas leyes de postguerra ap:iicadas ex
post facto, y el do personalidad de la pena, violado por el art:icu-
lo 9.° del Estattzt . de Nuremberg y por otras disposiciones, nor-
mas recliazadas poi- e]. rnismo derec'ho de guerra (3 z ; y contra cuya
inl'raoci©n pox los paises vencedores ya protestb Su Santidad el
Papa on e1. radio-mensaje al mundo en la Navidad de 1944 32) .

Pero las desviacioncs del Derecho penal democratico conteni-
das en estos nuevos ordenaniientos represivos no se lirnitan al ine-
nosprecto de aquellos princip os de garantia de la persona : re-
presentan tairibi&n un. abandono corripleto de las concepciones pe-
nales (Ieniocraticas ac,--rca de la esencia y fnalidad de la pena .
Mientras clue en la legislack)n cozndn de aquellos pais.F~s domina
el sentido de la llannada prevencidu especial, clue encierra la aspi-
raci6n a la re£orma y readaptacicin social del delincuente, las nor-
rnas para e1 castigo de los crimenes de gierra se itispiran sola-
ntesite .'en las ideas de expiac.i6n ; 1a pena, con. frecuenci- la dc:
amerte, se impone en ellas para clue el. condenado purgue y expie
el hecho cometido .

El tnismo sentido duro y e,-s-piatorio inspira el Dereclto penal
en formacictn para el castigo de los crixnenes contra la Paz y as
seguridad de la Humanidad, on los nroyectos ~que se estan ela-
borando se establece la pena capital ejecutada no n610 por fusila-
mienl:o, sino tatnbien mediantc el procedirniento infamante de la
horca'. °

I.as disposiciones de los citados ordenamientos represivos no
solo representan el contraste mas completo con e1 humanitarisxno

(,;r) 1:1 lteg-larueiito y usos de la gtiorra 1erTestre adoptado oil x.a llrya en

1907, CI) six art. 2;3, iiltuno parrafo, c'cnsider<a ilicita la peiia. colectiva, de carrlo-
ter peeuniaro o de otrn chase, Blue se inil7onga it la pohlaci6n del pads oculndo
hor of eje'rcito oneniigo por Aechos. indiviclna'es, de los citales dicha poh!aci6II no
puede ;er ;tviclicaazante ccnsideracla solidai:iaineiite responsable.

(3a) llespues de declaxar rue nadie pi<-nsa en desarmar a la jltsticin en CI
castigo de, 1os crimenes de gucr'ra, S. S . e1 Papa aiiadia : «:Pero si la lusticia
pretendiera jtizgar y castigar no sin;gulare individttos, sino colectivanlente. en-
teras comunidades, tquien no pocla'ia ver en seznej ;tnte procedimiento una viola-
6u11 de las'normas que Presiden todo juicio llumano?»
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del Derecho democratico y con su tono de profundo respeto a la
persona, sing que muestran tambi6n una estreclia semejanza con
el Derecho penal de los regimeness autoritarios .

Por otra parte, al examinar !as caracteristicas del Derecbo pe-
nal de nuestros dias, es menester tener rnuy en cuenta. quo no
es Rusia el--6nico pais donde se halla iniplantado nn sistenia re-
presivo autoritario, sino quo en las republicas populares de la
i~uropa accidental, paises sati°lites de Rusia, segAn las noticias
que de ellos nos Began, eomo ya he manifestado, han plasznado
en 1a postg-uerra., o esta.n a lrunto de hacerlo, stts instituciones pe-
nales en los moldes sovieticos autoritarios . En Rumania, despues
de la implantaci6n del nuevo orden politico, las leyes de r de
marzo de 1948 y 30 -de a.bril de 19491 han abolido la legalidad
penal, intro'duciendo, con arreglo a1 Derecho sovictico, la aplica-
cidn de la ley por analogia . En Elungria, 1a ley II de ig5o ha
anulado la parte general de 3u C"j)digo penal, sustituy~.ndola por
otra (cque sirs*e mejor a los interese,~; del socialismo y a la ;protec-
civn de los bienes sociales», seg-im declara su introduecidn, esta
reforma ha suprimido, en su articulo t .'°, ei principio de levaliciad y
e1 Codigo penal promulgado el q de fehrero de z95i reconoce
la analogia como creadora de delitos (art . 2.'°, pkrralo segun-
do) . 'En cuanto al C,ddigo penal checoslovaco entrado en. vigor
el i2 de junio de icl5o es cierto que es-tabl.ece el principio de le-
galidad, pias este aparece quebrantado por 7.a amplitud de nume-
rosas figuras de delito y multiples clausulas: generale;� (33)' .

VI

Despues de cuanto hemos expuesto, ha. llegado el momento de
preguntarnos : z pnede afiruiarse, en verdad, que hey rige, en par-
ticular en Europa, un . Derecho penal democratico, esto es, huma-
nitar'io y respetuoso de los dere.chos de la persona?

En el grul,o de Estados de 1a Europa oriental, en Rusia y en
los sometidos a su dominio o- a su influencia, su politica criminal
y sus ordenamientos penales se'inspiran en los principios opuestos,

Por el contrario, oom<> hemos reitera.damente manifestado, en
los paises democriticos sus directrices peculiares se ha.n robusteci-
do de modo sensible en la postguerra . Despues del grave peligro
clue corrieron a1 aparecer los, regimenes autoritarios, aque'llos inan-
tienen con firzneza en e1 campo penal sus, fundamentos tradiciona-
les . C6digo, penales y Constituciones politicas, en particular es-
tas, garantizan con energia creciente los derechos de la persona
que caen dentro del ambito punitivo . La legalidad de delitos y de pe-
nas, el repudio de la aplicacion analogica. de la ley, la retro,ac'ti-

~(33) Su traductor aleman, el doctor 5chmied, asi to m'1:nifiesta . IJas Isclre-
clvoslowakisclae Str'afgeretsb?tich, voin Juli zq5o, Bexlin, c952, pag, i4. .
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vidad de ias leyes penales, 1_a personalidad de la pena, sin contar,
his multiples garantias procesales, ya quiza, excesivas, otorgadas
a los deincucntes, y la prc3hil:aicion de los tribunales de excep-
cic5n, todos (dos inolvidables derechos del hombre)), qtze, conforme
a las palabras de 5u &antidad e1 Papa en el radio-mensaje de
Navidad de 19,4.2, deben ser protegidos <ccontra los ataques de
todo poder huniano», todos se hallan hoy en la esfera penal re-
ciarnente asegurados, corno nunca to esttivieron ; quizA la fuer-
te ' enibestida que sufrieron en los nlomentos de culxnimiciOn de
los derechos autoritarios ha, agttdizado en Ia postguerra la con-
ciencia de los bienes que las garantias juridical otorgan . Scilo
esto puede explicar la insistencia, superflua en apariencia por ser
;ca consiistanciales do', znoderno derecho, con que estas g'aran-
tias se acogen y establecen en his Constituciones de nuestros dial.

Pero el exubeniinte desarrollo del espiritu huinanitario en el
derecho, y en la politica criminal de nuestra epoca tiene su contra-
parti,da sambria en los duros estatutos, leyes, decretos y ordenan-
zas para la represion de los crimenes de guerra y hcchos afines,
quo por su semejanza (-,on los preceptos punitivos de los reginie-
nes autoritarios forzna u.n cuerpo extrazlo, algo asi como un tumor
inaligno, incrus.tado en las :formal penades deznocriticas .

Como el dios Jano de 1a rnitologia romana, c3 Derecho penal
de nuestros dfas ostenta dos rostros : uno huinano y cornprensivo,
otro rigido, adustt>, de inflexible dureza .


