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1-a imprudtincia y su hernmana gemela la negligencia, es una,
intracciein penal en Derecho franc6s solamente cttanclo ha oca-,
sionado incertdio, lesiones o mficrte de aria pv-sona. Pero encre
todas !as infracciones llamadas ccinvoltintarias» de que dan cuenta
las estadisticas criminales, es esencialniente la imprudencia o ne
,-Iigenei.a en znateria de circulacican la qtie presenta en la actuali-gencia
dad mixima importancia en razon de las S .ooo>, muertes, sin con-
tar !as innumerables lesiones, yue le son imputables anuaiznente
sol>re las rtttas de Francia.

De dicho heclio se deduce qtte las preocupaciones de los juris-
tas relativas a los accidentes de auton16vil han. cambiado de objeto .
Asi como en otro tiempo se centraban, a traves del articttlo 1 .384
del Ccidigo civil sohre c:1. automovil mismo, boy dia se dirigen so-
bre el conductor, en la perspectiti-a tuns individual y menos mate'
rialistrt de log artictt:los 1 .3 .82 y- 1 .3.83 del mismo C0,l.igo y los 31~)
v 32o dei Penal. No es v'a posible, en la horn actual, centrar, el .
prohlema et.1 el «ricsgo» del atttom0vil . La ,presttncibn de respon-
sabilidad que pesa so1->re el castodio de la coca ha engendrado,
desarrollo de los seguros sol-tre riesgos, qtxe progresivamente han.
atenuado en los automovilistas el ser3timiento de sti responsabili-
dad personal; de tal manes clue la motorizacinn de los ciudadanos
franceses progresa a 1a vez qtte los accidentes se. tnultiplican v las
companias de seguros se encuentran en lay inks graves dificultades
financieras cluedando amenazadas lit seguridad e indemnizacicSn de
no pocks c>ictimas . En consecuencia to clue interesa antes elite nada,
c,s er'iminar el rnal conductor- t" impedirle dc- desviar l.os rieagos clue
le "min iniptttables modificanclo ;;u comportaruiento . Fn esta. guerra
dErclarada confira <:l I1oruo 0aiz1WlcrtOP, c1 Dereclto penal despliega
todos l.os recttrsos de sit ciencia preventiva. v, curativa . Pero sient
prt, incluietos sohre la efcacia; de tan dificil materia, los crimina-'
list<ts se interrogan altn Sol7xe ctt-d semi . 1a politick a seguir, tanto
en el terreno de la prevencieni cot-no en el de la represion.

I n el platto cle las uicdi.clas preventivas, las primeras iniciati-
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vas francesas remontan a 1851, con la Lev :obre la policies de
carreteras y mensajerias ptiblicas, que reglamentaba la forma .de
los ejes y condiciones relativas a la estabilidad y solidez de los co-
ches. Otros textos mis importantes la lean sucedido hasta codifi-
car casi comple-tamente el trafico por carretera. La primera exi-
gencia de perni.iso para conducir fue establecida pares los c<Vehieu-
los_ de petrc>leo» ; La Godificacibn culmina en el Decreto de _,8 de;
a;=ostc dc: ; ~~57 .~11 cjte< se exfiende is 6bIigaci&i deb, permi`so, ai'-los-
conductores do motociclos con cilindrada superior a. So c. c ., y que
limita la i-alidez de los de -'pliictilo,kde ~pe: o pesado a 111i espacio de
tiempo que varies segim la edad del tdtular.

Paralolamente la administraci©n, lies tomado ditiersas medidas
asegurativas de la se pridad del, trafico," skigularmente por la crea-
cicin de «Flri ailasI tle_ ;seguridad»,y puestas,d~iioniinados de ((An-
geles custodios)) on to' 1u ares esj5~cialniente-peligros .os en epocas
de excepcional afluencia circulatoria ..- Asimisino, se sexila,!a labor
lleti-ada a caho pot-et Cuerpo-,de 7iiaen.i ros de Ciirninos .para me-
jorar y rectificar los lugares mess peligrosos de la red de? carrete-
ras . Las oraanizaciones profesionales de automovi:ismo organizan
frecuentemente acruzadas do seguridad» o less llamadas jornadas
sin accidentes», poniendo gratuitamente a disposicion de los usua-

rios estaciones de verificacion tecnica de los vehiculos . :I+inalmen-,
te, a pesar de 1a oposici6n de los traficanties de vinos, se lies logra-
do establecer advertencias mess o menos sugestitas al lado, de less
carreteras clue invitan a to,,; automoc-ilistas a la abstinencia alco-
halica .

A pesar de todo, tiriste e~' confesar clue nada de esto ha con-
seguido, hasta el dies, frenar la aterradora curves de accidentes
y algunos espirittts criticos llelran a sostener que. la reglainenta-,
cion de la circulacion no registra otra utilidad que la de ayudar
a la jnst'cia para desenredar la madeja (le responsabilidades sus-
citadas por coda catastrofe . :E?n todo caso resalta la necesidad de
reglamentar paralelaniente less consecttencias de la imprudencia de
trafico, Canto respecto a 16s autores de accidente, para los cuales
el criminalista debe lruscar less sanciones nu s a&cuadas, como re ;-
peetom a less victimas, pares less euales parece coda dies 1nits urgente.
y mess compleja la tarea de facili.tar stt legitim¬ c indemmzacion .

Las sanciones actnalmente aplicables al atttor (be un acciden-
te do circttlacicin tostimonian la preocttpacicm del le ; islador con-
temporfmc,o de utilizar conjuntamente respectio a esta categ'oria
muy particular ,to. c;olincnentes, 1.a politim retributive tradicional,
asi conto la 11amad<ti do <cclrf~~txsa social . Ya la Frasicia cle la, Ino

.,uarcluia, 1a de less earrozrts y postillones, tienapo en el que 'hoileatz
deploral>a yes e1 emb«razo de less rntas, conocic, para los ant6res de
humicidio por impradencia penas proporciomadas a la ,ratiedad de la
zn.isnia . F.1 C6digo I'ena1 Re.volncionaric> (k . t7c)x, lejos de romper
con esta tradici6n, estiptIl6 penas de . znulta y aun de prisi6n ; pero
solamente en 1.a hip6tesis en clot less lesiones ocasionadas hubieran
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exigido un tratainiento superior a quince dial . Todavia no se
hacia mencior1 en esta epoca, en que el holgar era una re.gia,
a la ineaptacidad (lei tralxajo . Hs a ests noci6n matt intimamente.
ligada a las consecuencias del pecado original, a la que se refiere
la ordenanza de 4. de octubre de 1945, Carta actual del cccuasidelito
penal)), cuyas penas v arian segim la extension temporal de la inca-
pacidad para trabajo : una multa de 6.ooo a 36.ooa francos y ocho
dias de prision conio maximo en los casos de lesiones o enferzne-
dad que hayan ocasionado menos de seis dias de incapacidad para
el trabajo (art; . ° 473, n.° 2.n del C. Penal) ; multa 'de ~o.ooo a
1 .500 .000 francos y de quince Bias a tin ario de pr.isi6n .cuando
se trate de mas de seis dias de incapacidad (art . 32>o del C. P.) ; uua
multa de ioo.ooo francos a 2.ooo.ooo y de tres ineses a dos anos
de-prisidn en: caso de liomxcidio involuntario (art . 319. C:. I' :) .
A las anteriores sanciones, que son las del; derecho conifin, en

materia de infraccioves involuntarias, el le;islador moderno. ,ba
airadido algunas mas, especialmente adaptadas a comportamientos
del usuario de la carretera : delito de huida, desobediencia a las
indicaciones a los agentes de la fuerza pflblica o ultrajc a .lomis-
mos en funciones del trafico. Es menester anadir a estas previsio-
nes las - quo el artkulo fi del CUdigo penal hace grateitar desde:
1945 sobre el automovilista que descuida la asistencia de 1a victi-
ma., incluso en el suptiesto de hal)-er perecido, pees nada distingue
en los prime.ros m.omentos la situacion de lesiones o de muerte . ,
A excepcion de algimos penalistas aislados que ban sostenido

quo la innprudencia. o -negligencia debieran ser logicaniente justi-
ciables solo en (l campo civil, la oportunidad de la sancion penal
en esta materia esta geiicralmente reconocida . Sin embargo, los.
crimin6'.ogos so hallan d.ivididos sobre la cuestion de saber en
que niedida es conveniente o . no aplicar a los delincuentes culpo-
sos las sanciones previstas para los dolosos, y si las penas de pri
sibn .o de anulta inflingidas al ladron o al estafador son ig°ualmente .
id6neas para el conductor imprudente, } si frente a ~61 tendran la
eficacia deseable . Son numerosos aim los penalistas que. profesan
la idea de que el automotiilista culpable de un accident'(: es tarp
culpable, tan. peligroso, tan impopular y tan sensible. a las san-
ciones de prisi6n o multa comp el delincuente intencional. E's
chocante, de otra parte, comprobar con clue. facilidad se asimila
en esta materia la culpa a1 dolo, de liecho ya qiie no de derecho,
}r como la noci`n del dolo eventual preocupa los espiritus . Asi,
el mal, conductor que tojua umi ctirva cerrada en tercera v-eloei-
dad, o que adelanta a otro vehiculo en to alto de un baden, no
lmede ignorar que se expone a provocar accidentes y, sabi'endo-
lo, .cs crimirsal el haber querido obrar a pesar de ello . Es esta con-
ciencir. de un accidente probable o posible y esta voltintad de no,
tornado en cuenta to que to es moralmente imputable, haciendole
semejanie al delincuente ordinario Jet qnc muchos, sits embargo,
se estiman tats diferenteS .
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Desde tin punto de vista moral es bien evidente que en nuestro
siglo el use del autom6vi1 no has contribuido ciertamente a dul-
cificar lay costumbres . Por el contrario, ha desettbierto en los se-
res mas educados, y hajo 1.<a im.punidad del anoniino que la circula-
cicrii facilita, tin instinti; de agresividad grosero, asi conto el or-
gullo de tuia -sttpremacia social que se vincula a la potencia del
motor . El 5orila feroz que, segutl F`-tscal, cada cual ilcva en su
interior, se despierta a veces al ti=o :ante de los coclles. . .

De otra hard ., los estudios liechos en Am(rica sobre: la 1?,tio-
logia, de la deliucuencia involttntaria lian revelado dtte ciertos ma-
los conductores habitttales habian manifestado desde su infancia
ui`itltiples si nos pie asocialidad en znttchos aspectos, comparables a
los de otras categ-oria: de delincttentes . Machos atttores, en fin,
notabletnente ma istrados, lacen observar qtte respecto al auto_-
movilista imprudente. las penas cortas de prisi6n, tan nefastas en
otras materias, tiienen tin gran ~efecto intimidativo . precisamente
en 'la tnedi.la, en clue exponen a gentes que se aprecian de no per-
tenecer a' la claw: de los verdaderos delincttentes a stifrir la misina
stlerte tynomintosa Cltte t:stos .

"1'odo el mttndo, yin embargro, no participa en los aludidos puti-
tos de vista, pties segue muchos criminologo;s contemporaneos el
coinportamiento, mentalidad y reacciones penales del delincttente
inVoluntario son, por el contrario, profundamente particulares a
e1, Asi Herzog estima, a justo titttlo, que el delito involuntario es
ptopiatnente tin «de:ito de riesncan, anplica.ndo, dice . la aceptac6n
de tin riesgo'soclal con la esperanza pasiva de poderlo evitar, sieir
do el atttomovilista imprudente una especie. de ju 'ador que arries-
ga su. porvenir confiando en el eterno mila gro do la stterte . A.eep-
ta, asimismo, ser CVentttaltnC,nte poligroso con la -fa:sa creencia &
no Ilegarlo a ser nunca efectivamente, y cttando el accidente so-
bi-exiene" sigttc 1a tendencia natural del espiritu huumano . a inculpar
el azar y la fatalidad. Por to mismo sigue consideraiido Elerzog
que' es tin error el considerar qttc, la perspective de aria pena c~e
prision pueda conservar tin valor intimidativo, dado qtte e1 sitj4Lto
totna pare si, e.1, ries o de la sancj.on con tanta mayor facilidad cttan-
to qtte le parece mis lejana . '

Ante tal disparidad de opiniones queda siemprc como una iti-
terro ante. cttal haya de ser la postura penal a adopter. Una parte
de la doctrine inglea srigiere, no sin cierto httnlor, 1a conven:~en-
cia de acentuar el car<tctt;r littmillante de las s¬utciones penales, por
ejumplo, du obligar a los atitomovilistas condenados poy accidentes
graves a colocar sobro, stt coclze una serial, desitinandolo conio
conductores peligrosos . Mis concrctanionte, s(~~ ha propttesto-maii-
tener )a sanci6n penal propia clef delito de imprttdoncia, pero eli-
g-iendo paralelamente en infraccioncs toda tine eerie de actdtttdes
por las que se mtnnifiesta e1 espiritu de riesgo y el estado peliroso
del conductor, tales conio el delito de conducir en estado de eni-
briaguez (cotno existe en ranchos paises de l?ttropa v Am,crica) o
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incluso cal de conducir ((en estado de fatiga excesiva)) ., C01,110 se ha
introducido en Suiza y _oruega .

En Francia se lia mostrado reacia, hastia ahora, la legislacion <i
admitir 1« franca creaci6n Je estos «delitos obstEicu'o», pero a
pesar de todo lia penetrado on su sustancia 3- espiritu mediante el
rodeo de las 1nedidas de se-uridad que empiezan a prodi-arse en
esta materia.

Imitre las medidas de seguridad admitidas por el llerecho fran-
ces en el asunto que nos interesa had- que dedicar una menciun es-
pecial a la retirada del permiso de conducir y al internamiento del
conductor alcoliolico peligroso .

El nuevo Codigo de la carretera de 1954 atribuye a la suspen-
sinn y a la retirada den. permiso de conducir amplias ocasiones de
aplicacicin . La suspensicin hasty dos afios puede toner lugar zoo so-
lamente cuando el conductor ha ocasioiiado un accidente de lesio-
nr.s o muerte, sino tambien en los supuestos de conducci6n en es-
t<ado de embriaguez, de fuga o de inftaccion de determinadas for-
mas Peg'.amentarias a la circu'_acion . Entre 'estas ii1timas modalida-
des suele ser aplicado en las contravenciones en quo se manifiesta
un comportamiento egoista, t-des cozno la negatiti-a de ceiiirse a la
derecha o de impedir el adelantamiento de otro ti-ehicu :o, el desco-
nocimiento de la prioridad de mano en los cruces y el deslumlrra-
miento nocturno de los coches quo circulen en sentido contrario . En
fin, se ha previsto tambien quo el permiso de conducir pueda ser
retirado cuando resulte de una condena firme pronunciada por apli-
cacicin de los articulos 319 g 3-9a del Codigo penal y resu'tare de
los hechos quo ~el autor del accidentie ha dejado de poseer las apti-
tudes y cohocimientos exigidos p-ara la obtencibn del periniso de.
quo es titu.ar .

En razon de su tiecnica la suspension o retirada de permiso de
c.ondttcir se. emparenta, sin dada, con las medidas de se;uridad . P'or
sus efectos, en cambio, consistentes en la lirivacion de tin derecho,
asi como por sus consecuencias, que pueden impedir a tin conduc-
tor profesional de continuar -en el ejercieio de su oficio, dicha san-
ri6n se lialla mny proxirna a tuna pena verdadera. Su objeto tiende,
por to demas, tainto a la intimidacion pura y siunple de los delin-
cucntes en pot,encia comp a la neutraliizaci611 de las personas inap-
tas para conduc.ir. De donde surge el problema de las garantias
juridicas contra suspensiones o retiradas arbitrarias .

Fn su afin de acttdir to mas rapidamente posi171e a la urgencia
ale, los males quo los 'abusos en znateria de circulaci6n reela~naha,
el lc;gislador de 1954 ha descuidado tun tanto la regulacion de la
medida de privaci6n del permiso ale conducir . Un Decreto de -$
de agos;o de .1957 ha remediado un tanto tales defectos . Crdina--
riamente la retirada de permiso tenia' lugar antomaticamente, en-
tre tin mes y dos a3ios, desptt~s de cualquier condena por homicidio
o lesiones nnprudente-s . I?sto parecia excesivo y en, la actua?lidael,
;r0vo en los casos de delitio de fuga o. dc: embriaf;uez, la atitoridad
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competente tiene la facultad y no 1-<t, obii-acion de aplicar la refe-
rida medida . Parece °excesivo, sin embargo, qtte una decision tan
grave y tan fuertemente tetlida de sentido penal, sea susceptiible de
acordarse por la via administratiYa sin intervencicin de los tribtt=
nales represivos . Por tina preocupacic)n de simetria, que puede ser
justificada en I)erecho administrativo, es e1 Prefecto, a la Vez, (lite
el llamado a otorgar ios ptrmisos (j_e conducci6n, e1 que Idene,
shnismo, clialidad para ren arlos. Si l)ien es cierto que ha, de ser,a

asesorado por una comisi(in tecnica ; especial, cnyos mietnbros soil
noznbrados por el 1,finisterio do Cobras 1'til>licas, conserva Ii fa-
cuita.d de acordar sin ella, on casos de urgencia, la sttspellsi6n pro .-
vilion<el, por dos meses, despttes de hal>er oido al interesado, si
1»en con la ohligaci6n de sotneier el asttnto a la si ;ttiente reunion
(1e la coznisi6n . En tin ,platsihle- exceso de celo ciertas comisiones
t"ccnicas no han dudado en constituirse al horde de las carreteras
y tomar asi declslont.ti lnnlediatas, ~-'e.uero (k` juzticia (lite es
prohablemente efica, v moderno, pero qtte pace sentir a veces la
nostalgia clef pretorio ~- dt. sus £ormas, .qite Merino. nos emqeiio que
son las hermanas emelas de la lihertad .

La misma preocupacion de eficacia ha conducido al legislador
frances a tomar oporttmas medidas contra los alcohalicos peligro-
sos, TJML ley de r7 de al>ril de 1954 dispose que los agentes de po-
licia deben proceder, tan pronto como se, averigiie tm delito o ac-
cidente. de circulaci6n, a verificar el estado de la persona, presitnt;a-
mente responsable mediante examenes n1cMicos, clinicos v biolo-
gicos, destinados a demostrar la presencia de alcohol en su or-a--
nismo . Cuando tales verificaciones pe.rmitan considerar que. el cul-
pable estaha afecto de una infioxicacion alcoholica pelin-rosa ptiede
acordarse, pretiio examen mis detallado de las autoridades sani-
tarias, su internamiento en tin estal>lecimento de desintoxicacion.
Em aplicacicin de estie texto todos los autoniovilistas franceses so:
esponen pees, a Jas desagradables diligencias de tiny toma de san-
gr'e ; peso por sit parte, -las antoridades policiacas, ,judiciales o sa-
nitarias ilarnadas a practicarla tampoco dejan de encontrar niiiltiples
inconvenientws en su mision . En efecto, son. -arias las difi-
c.ul.mdes que en esta materia s.e plantean y qtle has suscitado in-
terpretaciones rnuy, diversas . Asi, por ejemplo, pttede el in.teresa-
do reusar a someterse a la toma de sangre?, zpiiede ser obligado
a ello ?, a partir de qa¬: dosis de alcohol en la sangre pue(1e: eon-
siderarse qtti. had; impregnaci6an o intoxicaci6n alcolt61ica?, Zen
qu6 medida el blood"-test, practicado en una carretera, puede sera
vir ulteriormente a los tribunalos para 1a soluci(in del prohlema do
lit. responsalrilidad civil o pelial derit-ada (let accidtnte?

li,ii to que afec.ta precisamente a rc:sl>ot~saUilidades civiles son
de: sefialar grandes esfuerzos Ibevados a cabo en Francia en los ftl-
timos afros con el fin de salvagyttardar la indernnizacion debida a
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ias victitnas de accidente de circulaci6n . Y ello, tanto en to que con-
cierne a la mttltipli.cacion' de garantias de la efectividad de la rk~-
paracion comp en to relativo a -la simplificacion de los tramitws . La
arantia de patio ha llegado a ser macho mas efica ' desde la crea-

cicin, en zd5~3, del llamado (( Fondo de garantia automovilista>) i
desde la institucion mtiy reciente del seguro obligatorio. 1'or otua
parte, una 1-ey de 31 deJ diciembre de r957 ha devuelto a los tribe
nales judiciales la competencia clue venia perteneciendo a los tribu-
niales administrativos cuando los accidente-s ftteran ocasionados por
~-ehiculos de la rldministracicin, con to cttal las victinlas no tendran
ya la dificttltad (h, toner que elelrir (nitre. las vias dic-crsas de recla-
n-aci6t1 ni teeter desigttaldades en la tstimativa de sits perjmcios .

Paralelamente, sin embargo, el ntievo Ccidigo dc! pror:,dln2ien-
Go penal promulgado en diciembre de 1957 inantiene pau-a la victitna
(Ice. un delito sit opcicin tradicional entre la urisdicci61 civil y la
rcpresiva, subsistiendo, pues, ttn<i dtialidad attn dentro del ambito
de la jurisdicci6n judicial .
A priniera vista las ventajas quo ofrece a la victima el use de

la via pencil en vez de la civil, son las de stt rapidez y ecolloruia., asi
cotno a last facilidades de prueba quo ofrece la instruc~~i6n . F_llas
ion suficient,,a ,para etiplicar la e~traorditxaria al~undancia d los
procesos criminales ante los tribunales franceses, donde se i-entilati
en el fondo intereses predominantemente (wiles . Pero hay todavia
otraS razoi1es sup-lementarias quo son propias de la materia de cle-
litos de imprudencia, quo aconsejan, por stls mavores probabilida-
des de exito, quo el ejercicio de la acci6n por daiios it perjuicios se
baga conjuntamente con la acci6n publica . Afirnaci6n quo puede
sorprender a primera vista, pees teoricamente todo esti organiza-
do para quo el~proceso civil consectttivo a la infraccicin penal sea
idc,nticamente resuelto en to criminal y en to civil . I,a formacion
de los in, gistrados es la niisma, pttesto quo son alternativamente
jtreces citi-iles y pcnales, 3- si existe una primacia de la decision pe-
n.al,sol.rt, la civil es porqtie el trilmnal de casaci6n 11a proclatnado
en xjig quo e1 juez penal debe resolver el problerna civil sirviendose
de los mismos metodos quo e1 jtiez civil .

Seria interesante confrontar, al modo de comp to hizo Alalraus
en sit onitiseo imaginario», tal decision tipica de la' Corte de C.'a-
sacic5n en sit Sala civil v tal, otra, il-ualmente tipica, en su Sala
criminal. Quiza nos" apercibiriamos entonces de quo, en la realidad
de los hechos, la indenlnizacidl1 a las victinlas (1:e los delitos por
imprudencia lleradas a cabo por lets jurisdicciones represivas ester
tin tanto infltieneiada por la atitonomia (let Derecho penal. Una
-ulpa, till daiio, tula relaci611 de causalidad eiiire ad.u6lla 7~ 6ste son
las tres nociones fundanientales de la res.ponsal>ilidad civil v clue,
sin embargo, lio son sienzpre apreciadas en una rnisnta perspc.cti-
ti-a . Desde' 1912 toda la culpa, incluso la mhs leve, basta para de-
clarar la responsabilidad penal, 'del mismo modo quo es stificiente
des.dc siempre mra engendrar responsabilidad civil . Fstie principio
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es ciertamentie respetado en materia de accidentf.s de automovil,
pero no to es siempre, segitn parece, a prop6sito de otras respon-
sabilidades criminales como la mdica . De hecho basta consuitar
los repertorios jurisprudencialepara apercibirse que las impru-
dencias imputadas a los medicos por los Tril3unales de los criminal
son siempre las de rna.xima gravedad y que las simples casi jamas
son estimadas.

Iln to que concierne a 1_a valoracion 41 dailo, las jurisdicciones
represivas no desconocen el principio, civilista, seiin el cual las in-
demnizaciones no deben exceder la extensi©n del perjuicio sufrido,
si bien en ciertas rnaterias, en que la gravedad de la culpa absorbe
to-da la atencion del jttez, este cede a veces a la tentacipn de trans-
fornaar la indemnizaci6n civil en una especie de opena privada» .

Pero es, sobre todo, en la apreciacidn del vitzctilo de causalidad
donde se manifiesta la disparidad de decisiones penales estatuyendo
sobre intereses civiles (que on conjunto se afilian a la doctirina de
la equivalencia de condici-ones) y de las decisiones civiles propia-
mente dichas (que son ma.s favorables a la de la, causalidad adecua--
da). La Sala de to Criminal de la Corte de Casacidn, poco prddif;a
en fcirtnulas de principio sobre el criterio de la kelacion causal, se
contenta con afirmar qtxe si los artictt:os 319 y 32o del C6digo pe-
nal castigan a quien por impericia, imprudencia, negligencia o in-
observancia de regiamentos haya sido involuntariamente la causa
de homicidio o lesiones, dichos articttlos no exigen qtie tal causa
sea directa e inmediata. Fl examen de los casos concretos revela
que, en realidad, la Jtirisprudencia se preocupa mas por la itnpru-
dencia en si que hor 1a relacion adecuada entre la misma y el dafio
real . Desde que una culpa figura entre los antecedentes del dafio
se .obscxva la tendoncia a sancionarla, siendo bastante que la mis-
ma haya desempenado un papel cttalquiera en 1a cadena de causal
originarias del resultado . Una reciente sentencia de io de octubre
de 1956 es sumamente instructive a estos efectos ; en el curso de
ttna partida de caza un cazador ttiro al aire pare avisar a stts-com .,
pafleros, pero to hizo en una carretera provista de cables electricos
de alta tension, ttno de los cuales fee roto por la bale' y cayo en
tierra, provocando la electrocttcif>n de otro cazador, 1o cual motd-
vo la condena del qtte dispar6 por homicidio imprudente . Otras
decisiones, en materia ~de accidentes de atttom©vil, siguen la mis-
rna tendencia, tal com9 la de w de julio de 1952, que admitnd una
relacidn de cause a efecto entre la imprudencia de un conductor p
la mucrte de la victima, cltte tuvo higar como consectiencia de ttna
operaci6n qttir{trgica cn la qtte se aereditaron defector t&nicos por
parte del cirujano. La teoria de la equivalencia de condiciones aio
es s -.mpre suficiente para explicar las decisiones penales do los "f'ri-
bunales, puesto que ciertas iniprudencias . son admitidas incluso
cuando no hen desempefiado el papel de condiciones sineqva lion .

. De 1o dicho resulta, al parecer, que 1a indeznnizacion del per-
Juicio corporal es en cierto modo nias, fAcil en la via penal. que en
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la civil, to que no era cierto hasty fecha mu5 reciente por to que
concierne a la indemnizacion de perjuicios materiales .

Bajo el imperio de las disposiciones del Codigo de instrucciori
criminal de. r8o8, la Jurisprudencia, tomando como preteexto el ca-
racter excepcional de la competencia de las jurisdicciones represi-
vas respecto a la accion civil, acostumbraba a decidir que iuiica-
m.ente era admisible en to criminal una accion civil en reparaci6n
de tin ((.dafio penal)), es decir, .un daflo cup produccion hubiera silo
determinada por tma tipica infraccibn criminal . Ahora bien, como-
quiera que solamente son incriminables par la leti penal los dafllos
concretos de los delitos de homicidio o de lesiones por imprudencia,
la Casacion deducia l6gicamente que scilo tal especie de ,prejuicios
era reparable en las jurisdicciones represivas y que las partes civi-
les debian dirigir ante los tribunales de este orden, unicos compe-
tentes, sus acciones en reparaci6n de los Bemis dafios materiales
ncasionados en el accidente. Una excepci<Sn, sin embargo, era
admisible en la hipofesis de que el suceso hubiera resultado de una
simple contravencion al Ccidigo de la carretera, en cuyo caso, se
decia, el hecho podia ser i4criminado fuera de toda' consideracion
de un resultado determinado, pudiendo ser incriminado todo <lano
material deriva.do como tin resultado del hecho punible .

Desde hace bastante tiempo una parte de la Doctrinal criticaba
este excesivo bizantinismo, que complicaba y dificultaba la accion
de la victima sin facilitar, en cambio, la labor del juez progresivo .
Z` el nuevo Ccidigo de procedimiento penal, promulgado en 31 de
diciembre de 1957, pdrece haber puesto fin a las sutiles distincio-
nes anteriores entre e1 dafio propiamente penal y el dafio en rela-
cion con el hecho perseguido . Asi, preve en su articulo 3.° que cda
accion civil puede ser ejercitada al mismo tiempo que la accion
publica y antie la inisma jurisdiccion, siendo ejercitable por todos
los titulos de dairos, tarjtio materiales corno corporales o morales
que deriven de los hechos ol;jeto de la persecticion». Esta nueva
conquista de la. parte civil es particularmente notable en una epoca
en que aria poderosa corriente doctrinal nulita en favor de la evic-
cion completa de la parte civil del Ambito de las jurisdicciones re-
presivas. El debate penal., se dice, debe consistir en tin diilo-
go humano entre. e1 juez y el delincuente, no debiendo ser influen-
ciado ni alterado por cuestiones de dinero . Nlucho podria discutir-
se acerca de . este t<'Spico, pero para ello seria menester salir ya del
tema que es proplo del presente titabajo .


