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1 E A N G R A V E N
Deceno de la Fecultad de Derecho de Ginebre

Traduccibn de PASCUAL MENEU

Como consecuencia de estudios cada vez mas numerosos y pro-
fundos y de los trabajos realizados para y con ocasion de los
Congresos de Criminologia de Roma, de Paris y de Londres y de
los diferentes cursos internacionales de criminologia, la «crimino-
logia» en cuanto ciencia verdadera, aut6noma pero multiple, ha
comenzado a desprenderse de aproximaciones y confusiones inicia-
les . Fija las grandes lineas de su programa, precisa sus metodos,
su campo de accion y sus limites . Ha encontrado no solo pioneros
que abren sus terrae incognitae a los investigadores, cual los LoM-
sROSO, los FRRRI, los GROSS, los SALDANAS, sino sus verdaderos.
maestros en las disciplinas que componen hoy su campo de inves-
tigacion y de aplicacion : antropologia y biologia, psiquiatria y
medicina legal, psicologia, sociologia, ciencias juridica y procesal,
penitenciaria y de policia, criminalistica . Entreve, mejor aun, ad-
mite la sintesis necesaria y fecunda de todas esas aportaciones, .
cada dia mas precisas y plenas de ensenanzas, que hacen al juris-
ta, al criminalista, al gobernante, en fin, en su coronaci6n, al le-
gislador (I), las diferentes ociencias del hombre en general) y las-
«ciencias del hombre delincuente» en particular, si se quiere volver
a usar el celebre termino de LoMSROso, aunque este cumplidamen--
te superado por una emulacion, por una evolucion incesante en
busca siempre de mayor verdad cientifica y el progreso de las ins-
tituciones de «politica criminal) y de «defensa sociab> bien enten--
didas : porque para nosotros la misma expresi6n «hombre crimi-

(i) V. nuestros trabajos : La cri.minologie et la fonction Qenale, pre-.
face au Ile Congres international de. Criminologie, ((Rev. de Criminol . et
de pol.-technique, Geneve, iqso, pig. 165, e Introduction juridique au pro=
bleine de l'exa.men m6dico-Qsychologique et social del deliraquants, UQon
inaugurale du ier Cours international de Criminologie, publication de la.
Soci&ts Internationale de Criminologie, Paris, 1952 .
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nalrr, como tipo constante, determinado, ya traiciona las realidades,
falsea las perspectivas y ni . siquiera tiene curso.

En efecto, en presencia de la rutina y, digamoslo, de la tirania
de las terminologias profesionales y tecnicas no se tiene bastante
cuidado sobre la fuerza y el sentido de ciertas palabras cargadas
de tin sedimento secular que precisa, en cierto modo, exo-rcizar sI
se quiere liberarse de su enervante.

z Quien de nosotros cree todavia en el ((criminal-nato)) o en el
ocriminal-atavico» de los positivistas, marcado por un sello inde-
leble cual to es el de la locura o el del genio y en el caracter neta-
mente definido, casi fatal, irreductible, que separaria el hombre
honrado del delincuente, el bueno del malvado, el inocente en todo
caso del incorregible, necesario y permanente malhechor ? Este
criminal nos parece tan ficticio y arbitrario como el bon suvage de
Bernardin de Saint Pierre o el «hur6n» en el estado natural de
Voltaire .

Puede asegurarse que ya se eclipsan, y probablemente para
siempre, los falsos imperativos categoricos del Derecho penal aven-
gativo, expiatorio», arepresivo», asi como el castigo «aflictivo e in-
famante» . Todo eillo respondia a la idea convencionai que se tenia
del «criminah), «caza en potencia» bien senalada (2), aunque no se
adaptara al hombre real que a menudo, accidentalmente o por un
concurso de condiciones internas y sociales lamentables, manifies-
tas o latentes, no se habia ajustado en nada a las exigencias de una
moral y de una organizacion social consideradas normales y sanas,
sin que se osara .

A la larga, ni la ferocidad ni la ceguera han resttelto nada .
Esta concepcidn del Derecho «penal» puro, del aDerecho represi-
vou propiamente dicho, ayer aun triunfante por doquier y casi sa-
crosanta, esta hoy en camino-y en pleno camino-de dejar paso
a aquella otra de tin ((Derecho penal social)) o incluso, simplemen-
te, de un ((Derecho de defensa social)) fundado, para nosotros, en
la ciencia del hombre y en stt respeto. Dereeho este bien diferente,
incluso cuando no destierra totalmente la denominacion de openal»
-y en realidad en gran manera diferente, macho mas de to que
menudo parece por el mero examen del indice del C6digo y por

la lectura superficial de sus disposiciones-, de aquel en cuyo esttt-
dio las generaciones precedentes fueron adecuadas y por cuya apli-
cacion fueron protegidas, si asi puede decirse. Bien to ha dicho
una formula contemporanea : ((Los codigos parten del delito ; la
injusticia debe partir del delincuente» . Porque se desentendio del
hombre, el hombre de desentendio de elia : es en verdad el hombre
quien constituye el centro de todo proceso penal, quien es el «pro-
tagonista» , antes que el texto legal que ha violado y que se le va

(z) Recordamos aqui el penetrante analisis del magistrado NIAUPFI.
Pourquoi le juge condamne-t-il, ((Rev. peniten. et de dr . p6naln, Paris, 1952,
p6g. 64 .
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aplicar, muy a menudo, de prisa, y con un espiritu agresivo o ven-
gador (3) .

Que abismo, en verdad, entre un c6digo clisico por excelen-
cia, ilustre, imitado como ningun otro y siempre vigente, que em-
pieza asi en sus primeros articulos

((Las penas en materia criminal son o aflictivas e infamantes
o simplemente infamantes ; las penas aflictivas o infamantes son
la muerte, l.os trabajos forzados a perpetuidad, el destierro, los
trabajos forzados temporales, la reclusi6n . . .» (4), y un c6digo que
para empezar proclama : ((La ley penal tiende a la prevenci6n de
]as infracciones por la prevenci6n general que implica y, caso de
ser insuficiente esta prevenci6n, al castigo, a la enmienda o (s61o
como recurso extremo y si fallaron los otros medios) a colocar a
sus autores en situaci6n no peligrosa», y que indica el capitulo de
sanciones mediante estas normas : «Cualquiera que sea su caricter,
]as penal y las medidas respetaran siempre la dignidad humana ;
la selecci6n, la forma de ejecuci6n y la durac16n de las penal y de
las medidas deben tender, ante todo, al interes superior de pro-
tecci6n, de rehabilitaci6n o de correcci6n que han de asegurar» (5) .

El primero de estos c6digos abri6 al mundo la epoca de las
grandes legislaciones penales modernas (I8to) . El segundo, ultimo
por su fecha, de los c6digos promulgados hasta hoy (1955) se
impuso la tarea de introducir principios, hoy reconocidos como
progresistas y fecundos, en tin pail cuyo derecho e instituciones
eran las mas antiguas del mundo y que quiere aceptar cuanto la
ciencia y la experiencia pueden realmente ofrecer como mas justo
y mejor (6) . Estas citas tan sorprendentes bastan -para medir el
camino recorrido.

Si las tomamos como punto de partida es porque en esta ex-
posici6n nuestro prop6sito precisamente es ver no ya si una sin-
tesis de las diversas aportaciones de la Criminologia confluyendo

(3) V . nuestro estudio : Introduction. in une procedure ratiouelle de
prevention et de defense sociales, rapport au Ile Congr6s international de
Ill6fense sociale, Li6ge, 1949, en ((Rev. pen . suisse, Berne, iq5o, pag. 82 y
170, y c(Rivista di Difesa sociale)), Genes, 1949, pa". 10z. L:xactamente
despu6s de esta exposici6n, en su n6mero de diciembre de 1956, pag. 269,
la ((Revue Beige de Droit penal et de Criminologie) ha publicado un ex-
celente estudio de conjunto por R . CHARLE.S, titulado Les Cimites actuelles
de l'indh4lituation juuliciaire et penitentiaire des peines et des inesures de
surete . Allf se encontrara, con numerosas referencias a la doctrina y al
derecho positiVO, una lucida, exposici6n hecha por un magistrado experiinen-
tado y bien situado para juzgar (lei c(estado actual) del problema v de su
orientaci6n.

(4) V . Code p6nal franqais, arts, 6 et 7 .
(5) C6digo penal elope, art. i y art. 88, 2 .° y 89, z ."
(6) V. sobre el terra, nuestras publicaciones : Vers un nouveau droit

penal ethiopien ; De la plus ancienne d la plus recent legislation dzi inonde,
((Rev. internat . de criminologie et de poi. techn., 1954, pig. 250, y Le ju-

bfte du couronnement iwpirial et la wuvelle Uegislation ethiapienne, "La
Vie judiciaire)), paris,' n6m . 525, pdg 1, v 526, pAag. 6 de j956, y Astrea ,
Palencia, 1956, jag.z4.
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hacia el legislador y si su introducci6n en la ley positiva es posible
y realizable (porque las disposiciones citadas dan una respuesta
suficientemente clara), sino como y bajo que fornuas juridicas pue-
den reaiizarse, puesto que tal es, en fin de cuentas, su destino .
Ahi radica, en efecto, la cuesti6n : z De que manera estos aportes
diversos, estos adatos» de las ociencias de observaci6n» , de las
uciencias del hombre)) o de las ociencias auxiliares» del Derecho
penal-como gustaba llamarlas en otro tiempo «saludandolas de
pasada» sin preocuparse mas de ellas-pueden servir, plasmarse en
la legislaci6n, nutrir :a, animarla y, en definitiva, renovarla? Ex,.c-
tamente igual que la experiencia y las observaciones de la Antro-
pologia v de la Sociologia criminales de la escuela positivista ita-
liana, unidas a ]as concepciones de la «nueva politica criminal)),
correctiva y tutelar de la Uni6n Internacional de Derecho penal,
se plasmaron razonablf mente-despues de oposiciones enormes y
de una total incomprensi6n-en el proyecto de C6digo penal suizo
de CARL STooss, de 1892-93, que, sin disputa alguna, ha abierto
en la legislaci6n estos « nuevos horizontes» que entonces se vis-
lumbraban (7) .

Ccimo, pues, podria presentarse en sus grandes rasgos una
Legislaci6n penal contemporanea concebida segun los principios
fundamentales de la que puede Ilamarse y se llama ya la escuela
criminologica y de defensa social «humanista» moderna? Estable-
cer tal legislaci6n, convertir los postulados cientificos en normas
de derecho no es, de ninguna manera, una empresa insensata «ut6-
pica» o «revolucionaria» que tenga que conducir a la muerte del
Derecho o a la anarquia social, cual han insinuado a veces voces
mal informadas sobre este vasto movimiento, cuando no estaban
interesadas en negarlo o combatirlo . Este esfuerzo que senala nues-
tro tiempo y permanecera, sin duda, como caracteristica en to fu-
turo, debe, por el contrario, y mucho mas facilmente, traer una
renovaci6n, un oreverdecimiento del viejo arbol de la ciencia cri-
minal», para emplear incluso las palabras mismas de FERRi en su
Sociologia Criminal ; tiene que suponer practicamente una mejora,
un progreso juridico y social seguro, del que se beneficiary la co-
munidad organizada tanto como el individuo asocial, antisocial o
socialmente inadaptado, llamado tradicionalmente ((criminal)) y que
la sociedad se limitaba a golpear y a eliminar implacablemente para
defenderse de 6l sin preocuparse de encontrar, o incapaz de saber
encontrar, los motivos de este fen6meno constante y los medios
de remediarlo, preventivos y correctores ante todo .

(7) Sobre estos temas nos reinitimos tambi6n a nuestras- publicaciones
Franz van Liszt et le nourueau droit penal suisse, ((Rev, internationale de
droit p6n .)), recueil d'hommages, Scritti in onore de la Cedam, Padova,
1952, vol II, pAg . 57 . En su mensaje de 23 de julio de iqi8 a las CSmaras
Federales, en defensa del proyecto de Cbdigo penal suizo, el Consejo fede-
ral, al hablar de la tarea de la reforma del Derecho penal que incumbia al
legislador, desiacb expresamente la necesidad de esta evolucidn y sus fuen-
tes . V . el mensaje, texto franc6s, p'ag. 6 .
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Ahora bien, gracias precisamente a las observaciones penetran-
tes, obstinadas, concordantes, de las ciencias criminologicas (por
fin nacidas de verdad y equipadas tecnicamente) se puede hoy dis-
cernir muy bien, y se disciernen en verdad, mejor y mejor los me-
dios de conocimiento y estos medios de lucha racional y realmente
eficaz . Las ciencias criminologicas trabajan por todas partes y ofre-
cen al Derecho su apoyo y sus recursos para que el la's utilice. Es
un hecho en to sucesivo incontestable que se puede conocer. cada
dia mas seguramente las causas del fenomQno antisocial que repre-
-senta la criminalidad, su mecanismo y sus efectos, asi como las
posibilidades de evitarla o al menos de remediarla en Bran parte,
tanto en interes del individuo, que generalmente sucumbe a estas
causas, como de la sociedad, que tiene la tarea de combatirlas. Esta
comprobacibn entrana, como contrapartida y consecuencia, la obli-
gacion y el deber de la sociedad de dedicarse a ello . Si la sociedad
tiene evidentemente el derecho de defenderse, tiene tambien la
obligacion de ver si y de que manera puede mejorar y «resociali-
zar» a aquellos que la atacan, mejorandose asi la sociedad misma .
No tiene jamds el derecho. de faltar a esta tarea esencial, vital.

Han cambiado, en efecto, todas las bases de razonamiento y de
action : el hombre de leyes, cuyos ojos se hipnotizaban antigua-
mente con «abstracciones», con las «entidades» que representaban
el culpable)) y la ((infraction)) (8) o con el csilogismo juridico per-
fecto)), con la «escala paralela de los delitos y de las sanciones»
te6ricamente ideal que sonaba ya MERLIN en su famoso Cddigo de
delitos y penas y de la que CARRARA dio el modelo acabado en su
Prograina . de Derecho penal, este hombre de leyes, salido de to
que se Ilamo la «justicia del gabinete de trabajon (Kabinetjustiz),
ve hov mas claro ;- su mirada se abre por fin a las realidades hu-
manas, criminologicas y sociales . Se inclina sobre la vida y no ya
solamente sobre ios libros y las causas . Guiados por e1, el politico
y ei legislador deben darse cuenta del verdadero problema de la
criminalidad y de la lucha contra la criminalidad y tomar ]as me-
didas legislativas eficaces como adecuadas, de prevention sobre
todo, pero tambien-cuando estas no se adoptan, como aun es el
,caso demasiado frecuente, o cuando son insuficientes o no dan
sus frutos-de correction o de protection, que tendran ocasion de
mejorar por fin, despues de siglos de esfuerzos en gran parte va-
nos por ciegos v empiricos, este cancer de la criminalidad que se

(8) Todo se ha dicho, de manera excelente, con t6rminos vigorosos,
sobre este profundo y funesto error de perspective, tanto por FEKRi en su
Sociologia. criminal, como por SALDANA en su Nueva Criminologia (traduc-
ci6n espanola por Jaime MASAVEU, Madrid, Aguilar, editor, 1936). En su
libro sobre La Defense sociale nouvelle (Paris, 1954, P,'g- 125), el magps-
trado ANCEI. revela que serfa fdacil demostrar c6mo el Derecho penal clisi-
co, e incluso en gran medida el Derecho penal positivo actual, descansan
sobre ficciones legales, y c6mo soportan un juego de la tecnica juridica a
menudo casi . gratuito, por .cuyo efecto las nociones del Derecho penal ter-
minan por ago expresar m6s la realidad social)) . ,
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ha creido fatalmente agregado al cuerpo de toda sociedad como
la miseria o la guerra ; de la. misma manera que durante siglos se
creyeron incurables la peste, la rabia, la lepra y sus estragos, o
imposible la curacion del hombre por la cirugia del corazon o el
tratamiento del cerebro .

Aun es tiempo : TARDE ya notaba en su l.ucida Pilosofia penal
que la criminalidad estaba en camino de llegar a ser una carrera,
y una carrera fructifera en la que se entraba cada vez mas joven,
para instalarse cada vez con mas saber y tranquila .audacia . La
delincuencia juvenil, el recidivismo y la criminalidad profesional,
tanto la individual como la de ((gangs)) o de abandas», a menudo
internacionales, .han llegado a ser hoy, en efecto, uno de los pro-
blemas sociales mas universales y mas urgentes . El legislador ad-
vierte al fin, que el remedio no consiste ni en la multiplicacion
rutinaria de penas insignificantes o tarifadas de antemano, ni en
la construccion cada dia mas onerosa de murallas y de celdas, m
en acorralar en comun tin ganado humano embrutecido o rebelado,
ni en la entrega de armas de precision a los guardachusmas, ni me-
nos aun, en la sob-erbia o en la indiferencia de un juez desbordado
y apresurado por terminar o en la amnistia y la ritual apertura de
las prisiones en los Bias de fiestas nacionales : como no consistio,
anteriormente el remedio en la horca, o la marca de fuego, el
envio a ]as minas o galeras, la muerte civil, la confiscacion o la
deportacion . Una sociedad que se quiere fundada toda ella sobre
la ciencia y el racionalismo-v estaria equivocada haciendolo asi, de
olvidar el inmenso imperio de las fuerzas morales y de la concien-
cia, indispensable a toda prevencion seria y a toda verdadera re-
educacion-debe tratar con medios o instrumentos menos egoistas
y simplistas y con ]eyes menos irremediablemente esteriles que
hasta hoy sus prob:emas esenciales, y este de la criminalidad supo-
ne para ella riesgos que podrian llegar a ser mortales . e: Quien sabe
donde radica la verdadera, la profunda responsabilidad de to que
ya LiSZT llamo la quiebra del Derecho penal?

No hablaremos aqui de toda la legislacion social preventiva ni
de medidas administrativas, que deben o deberian macho mas am-
pliamente esforzarse en hacer desaparecer o reducir las «causas
criminogenas» que continuan pululando, e incluso, acrecentandose
en nuestra sociedad . Es la idea que traducia en parte y un poco
ingenuamente la antigua formula, Begun -la cual cada vez que se
abriera una escuela se cerraba una prision en el futuro . Esta claro
que el mejor medio de luchar contra la criminalidad es atacarla en
sus causas y en Bus raices mas que en Bus efectos, luchar contra
aquello que la provoca o al menos a ella conduce frecuentemente
alcoholismo, degeneracion, enfermedad, miseria y paro, chiriliitil
y promiscuidad, influencias nocivas y tentaciones de la calle, de
los espectaculos y de los lugares o medios de distraccion o de disi-
pacion en general, desorganizacion moral, injusticia social y des-
union familiar . \TUnca se repetira bastante cuantos delincuentes
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han sido victimas de tales causas antes de hacer ellos mismos las
suyas mediante el robo, la estafa y los diversos delitos contra la
propiedad, por el incesto, por la violaci6n o los diferentes delitos
sexuales, por las violencias contra las personas y por todas las
manias y perversiones, deficiencias o miserias que impulsan a tal
criado despedido, medio idiota o epileptico, a causar incendios ; tal
obseso sexual a abusar de menores, aunque fuesen los suyos ; tal
menor abandonada a la verguenza y dificultades, a cometer un in-
fanticidio o un aborto, o en fin, que lanzan tantos desheredados,
tantos sin hogar como justamente se les ha llamado, tantos pobres
seres sin medios de subsistencia a la mendicidad y al vagabundaje,
q.ue no se ha sabido combatirlos mas que erigiendolos en delito (9) .
Fl profesor HEUYER, cuya experiencia y autoridad en la materia
son bien conocidas, pudo escribir, por ejemplo, con mucha clari-
dad que la delincuencia de los menores no es un hecho moral, sino
iln hecho social (ro) . Por nuestra parte, hemos evocado ya en otro
lugar estos problemas y la necesidad de su soluci6n mediante una
iegislaci6n preve,.itiva, met6dica y fundada (ii), y han sido ob-
jeto, en particular, de un debate profundo y prolongado en la
tribuna de Radio Lausanne en el invierno de r952-53 (12) . No vol-
veremos sobre ello, maxime cuando este aspecto del problema
sale del marco del presente estudio, por interesante y capital
que sea .

Veamos, pues, ttna vez iluminado y precisado asi nuestro pro-
blema, c6mo la Legislacicin penal fiosi.tiva (r.3), interviniendo con
posterioridad cuando estas causas crimin6genas ya han produci-

(9) Nos limitamos a remitir al lector, sobre este inmenso terra, a dos
obras que acaban de publicarse : R. P. DEVOYOD, capellAan de prisiones de
la Sant6, de Paris : Les detinquants (escrocs, cambrioleurs, assassins. . .
comment? pourquoi?), avec une pr6face de M. Ch . GERMAIN : Avocat gJne-
ral d la Con?, de cassalion et ancien Directeur de l'Adnzinistration p'64.*
tentiaire frangadse, Paris, 1956, y A. VEXLIARD : Introduction d la sociologie
du vagabondage, Paris, 1956 .

(io) V . Las ponencias y discusiones de vivo interds, sobre la infancia
del delincuente, en Caltiers du Droit, Paris, 1956, n6ms . 38-39, PAg- 105
y siguientes .

(ii) Plan general de prevenci6n del delito y de tratamiento de los de-
lincuentes, Rapport d l'intention de la Division des Questions sociales de l'-
0 . N . U ., (Rev . internat, de droit pen ., Paris, 1949, PA,','- 307-(12) V . nuestras informaciones, ((Rev . internat . de criminol, et de pol .
techn .)), Gen6ve, 1952, P6g " 375, y la exposici6n de M . R . NICOLET (organi-
zador de la ernisiones en colaboraci6n con M. . R . NORDMANN), misma Re-
vista, 1933, P'ag . 213 : La radio au service de la criminologie .

(13) Nos limitarelnos a senalar como muestra el C6digo penal suizo de
I-IX-3; y, sobre todo, y como mas reciente y rnAas conforine a la evoluci6n
que deseamos senalar, el C6digo penal etfope que elaboramos en 1955 . Na-
turallnente que podrfarnos poner ejemplos de otros c6digos c(modernos) " ,
particularmente el C6digo penal italiano de 1940, el C6digo brasileno de
Ig4o y los nuevos C6digos de Grecia (de 17 agosto Ig5o), Checoslovaquia
(la julio i95o) y Yugoslavia (2 marzo 195c) .
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do, desgraciadamente, sus efectos naturales y a menudo inevita-
bles, puede alejarse de ello segun el espiritu de la nueva udefensa
socialu (I4), que debe hacer del mal causado el «menor mal» po-
sible, y esforzarse por obtener que to acaecido no sea to «irrepa-
rable», ni para la sociedad ni para el individuo que esta debe
juzgar y, si fuere necesario, suprimir . Como se dijo en Suiza
presentando el proyecto de C6digo penal, entonces audaz, no
queremos ver mas al frente de los templos o de los establecimien-
tos de la justicia donde la sociedad juzga a sus delincuentes y envia
a sus condenados, el fatidico avosotros que entrais aqui abandonad
toda esperanza», porque alli no habra ya salud para el caido . La
busca de esta salud, de esta regeneraci6n y de la rehabilitaci6n
-social, es hoy, muy al contrario, el fin mismo del derecho .tradi-
cionalmente llamado penal, y basta esta comprobaci6n para ex-
presar la verdadera revoluci6n que ha sufrido y las exigencias
a que deben adaptarse las legislaciones clasicas simplemente re-
presivas . .

(14) ANGEL : La difense sociale nouvelle (Un mouvement de politique
,crimsnelle humauiste), publication du Centro d'Etudes de D6fense sociale
-de 1'Institut de droit compar6 de Parfs, 1954, Introd ., pAg. 1z y SS . y ca-
pitulo 1, 8Qu6 es la defensa social? pig, ig y ss . Sobre la posici6n fun-
damental . : Derecho penal, defensa social y (Aminologfa y sobre la contro-
versia a que di6 lugar, particularmente en Suiza y Francia, cf. FREY
,Strafrecht oder soziale Verteidigung?, ((Rev. p6n . suisse, 1953, PA9. 405 ;
"GREVEN (en respuesia) : Droit penal et d6fense sociales, ibidem, 1955,
pig. I, et le Colloque international sobre La. criminologie devant la coin-
troverse droit P9nal defense sociale, ((Bullet . de la Societ6 internat. de Cri-
minol.)), 1956, acme semestre, pAg. jig a 143 Y 155-

Sobre el problema de con unto ver tambi6n especialmente, entre una
,doctrina ya muy abundante : COLLIGNON : .4 pro¢os de d6fense sociale, ((Re-
vue criminol . et pol. techn.)), I949, pAg. 8o ; CORNIL : Les ¢roblernes de
.droit pinal appliqug et les tendances novelles en la matiere, ((Rev. droit
p6n. et criminol .)n, Ig5o-1951, pig. 489 ; GEMELLI : La criminologia e il
_diritto penale, Scuola positiva, 1951, PAg. . 5 ; GRAMATICA (entre otros es-
tudios) : La recherche dune fornsule d'accord etc., La these de la d9fense
sociale par rapport au droit p9nal et ii la crinNinologie, ((Rev. intern . crimi-
nol. et pol. techn., 1954, P6g. 3 ; HERZOG : La criininologie et la justice
p9nale, ((Rev. droit p6nale et criminol .)), 195-1951, Pag. 293 ; M,ERGEN
Les valeurs dans la doctrine Penale. et la criminologie scientifique, e(R~ev .
internat . police criminelle)n, nov. 1956, pAg. 274 ; PINATEL : Crinzinologie
et drot p6nab, ((Rev. science Grim . et droit p6nal compar6)), 1953, PAS. 595 ;
VERSELE (entre otros estudios) : Vers zin concept plus realiste, ((Rev. droit
p6nal et criminol .)u, 1947-1948, PAg- 440 ; VRI,I : Problemen der alge-rneenen
Ge*echtsvorlichting, ((T~ijdlschr . %ioor %-afreoht)), 1951, Lt, pig. 157 ;
WURTEMBERGER : Defense sociale -Ziele and Il'ege einer Krinzinal poli-
tischen Bewegung, aFonatschr . fur Kriminol . u . Strarechtsreformu, Son-
-derheft, 1956, pag. 6o .
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II

EL CONOCIMIENTO Y LA CLASIFICACION
DE LOS DELI\iCUENTES

Puesto que el acto criminal es ante todo la expresion de una
personalidad individual, cual nos recuerda DE GREEFF (15), y pues-
to que ael problema criminol6gico consiste menos en situar al in-
dividuo en un cuadro previamente trazado que en investigar y
,explicar por que este hombre determinado, en tal o cual circuns-
tancia, con tales o cuales antecedentes y tal constituci6n biol6gica,
ha cometido esta acci6n determinada» (r6), es evidente, que la
soluci6n inteligente y socialmente eficaz del problema criminal,
hecho humano y hecho social, a la vez, presupone el conocinaien-
to del hombre y de su personalidad, del medio en el cual vive,
acciona y reacciona, y de las condiciones o circunstancias que,
en tal medio, le han conducido a la actividad antisocial o delictiva
por la cual se le juzga y tienen que dictarse las sanciones y las
medidas mas adecuadas .

Asi, pues, el p?-inacr Punto es asegurar los medios para obte-
ner este conocimiento, to mas preciso y to mas individual qtte
sea posible. Los dos medios naturales para obtenerlo son la M-
-vestigaci6n soci*a-1, por una parte, y la observaci6n y pericia me-
tdi.ca o medico.-psicol6gica, por otra parte . Es cierto que, de golpe
y paralelamente han versado sobre e1. tema ((examen medico-psi-
'Co?6gico y sociai de los delincuentes)), precisamente, el primer
Ciclo de Estudios de ]as ~iaciones Uni-das (Bruse:as, dicieml>re
i95r), y el primer curso organizado por la Sociedad Internacional
de Criminologia en Paris, septiembre de 1952 (17) . Mas estas fuen-
tes naturales -de informaci6r. del juez han de ser incluidas en un
-sistema legal y de procedimiento que, a - un tiempo, debe impo-
ner'e la obligaci6n o el deber de recurrir a aquellas cuantas veces
.sea necesaria o parezca util una investigaci6n de esta naturaleza,
al menos en los casos graves o complejos, y la posibilidad y el
tiempo para -proceder a su practica .

Tan esencial condicion ha sido comprendida por el moderno

(15) Cf. DE GRI:Err ; Introduction et la Criminologie, Paris, 1948, Y
.Anae$ criminelles, Paris, 1949,

(I'6) ANcrL : Op . Cit ., pag . 102 .
(I7) V. la obra Premier, Cours International de Criminologie, Paris,

1952, que contiene las lecciones (lei curso y tambien relaciones sobre el Ci-
"clo de Estudios de Bruselas (CORNIL, BOUZAT) ; sobre este ciclo, cf. las crb-
nicas de la ((Rev. p6n. suisse~~, 1952, p:I~" . 40 (CLERC), de la ((Rev . internat .
de criminol . et pol. techn)), 1932, num. .l (PINATEL), de la ((Rev. belge de
dr . p6n . et de criminol ., mars 1952, n6m . 6, pAgs . 628, 633, 64o, 646 (Ax-
UERSEN, P. CONN ., DI:CLERQ et TUERLICKZIK ver tambien NUVOLONE :
L'esame biu,-psychico preventivo del delinquelrfe come problem-a pe)zale, e-
,processuale, ecStu(ii Partnensi)), ig5o .
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legislador, introduciendola de hecho, con mas o menos amplitud,
metodo o prudencia, en recientes legislaciones . Asi se ha hecho
habitualmente, segtin la orientaci6n que inspir6 las leyes belgas
de igi- sobre la infancia delincuente y la de 1930, sobre delincuen-
tes anormales, y para estas categorias t"micamente ; plantean, en
efecto, delicados problemas cuyo esclarecimiento en aquella doble
direcci6n es casi siempre indispensable. El C6digo penal suizo to
lia consagrado para la pericia medica de los inculpados adultos
sobre cuya responsabilidad-tenga dudas el Juez (i8), aunque to ha
consagrado de manera algo reservada e incompleta, pero clara,
y de una forma general para la investigaci6n social asi como para
la observaci6n medica, en to referente a menores de edad pe-
nal (i9) . En sit aplicaci6n las normas de procedimiento pueden re-
forzar y desarrollar el principio dando al juez instrucciones mas
precisas en cuanto a la obligaci6n de recurrir a aquellos medios,
cual hacen, por ejemplo, el actual proyecto revisado de Ginebra,
en cuanto a los casos ordinarios (2o), y la ley ginebrina sobre el
'tribunal penal de menores (21) .

La soluci6n legislativa perfectamente desarrollada debe con-
dttcir a establecer en la ley disposiciones formales y claras, obli-
gatorias para todos, tanto sobre la investigaci6n como sobre la
pericia, tratese de inculpados adultos o menores, siempre que se
sienta su necesidad.

Tal sera el caso cuando existan razones para dudar de la res-
ponsabilidad del inculpado, y aquella obligaci6n debe consagrarse
lormalmentc cuando este presente, especialmente, trastornos men-
tales o epilepticos, sordomudez, idiocia o retraso en su desarrollo
fisico y mental, o cuando presente sintomas de intoxicaci6n cr6-
nica, alcoh6lica o no (z2) . La pericia medica debe estab:ecer la
situaci6n existente, es decir, toda base biol6gica que disminuya
las facultades de consciencia o de determinaci6n consideradas nor-
males y aconsejar al juez-a quien incumbe naturalmente la tarea
y la responsabilidad de la decisi6n en llerecho-sobre la oportu-
nidad y la naturaleza de ttn tratamiento medico o de medidas de
seguridad (23) .

(18) C6digo penal suiza, art . 13 .
(cg) Misino Codigo, arts . 83 y 90-
(20) Proyecto de C6diga de procedimiento de 21 de febrero de 1956, tf-

tulo 1, 5ecci6n IV, Del examen mental, arts . 76 a St .
(21) Ley sobre el Tribunal Penal de la Infancia, de 7 de diciembre de

tg4o, art . ii, investigaci6n mbdica, y art . 13, investigaciones judiciales.
_v sociales.

(22) C6digo penal etiope, art . 49, I .°
(23) Lsto, naturalmente, en los sistema que adoptan el metodo llama-

do «bio-psicolbgico» para la determinaci6n de la responsabilidad penal : Su-
pone que visto el estado bicl6gico deficiente o anormal (enfermedad o
trastornos mentales, idiocia o grave alteraci6n de la conciencia, desarrollo re-
trasado, etc ., etc .), el delincuente, en el momento de su acci6n, no estaba
total o parcialmente en condiciones de apreciar las consecuencias de su
acto o, si to estaba, de comportarse seg6n esta apreciaci6n . Tal es parti-



Las ideas de la crimznologia moderna en la Legis. Positiva 483

Tal sera el caso en el ambito del derecho de menores, donde
toda decisi6n prevista por los modernos regimenes depende ante
todo del estado y de las condiciones personales, biol6gicas y so-
ciales del joven inculpado. El juez debe pedir informes sobre su
conducta, su educaci6n, su medio y sus condiciones de vida ; debe
oir si fttera necesario a sus padres y a las autoridades escolares
y titulares, y poder obtener los «dossiers», documentos o informes
m'dicos o sociales existentes . Fijadas estas bases, el juez orde-
nara el informe o dictamen del perito, despues de tener en obser-
vaci6n al inculpado en ttn centro medico-pedag6gico u otro esta-
blecimiento adecuado, sometiendo al perito al emitir su informe
sobre el estado fisico y mental cuantas cuestiones sean utiles para
ilustrarle sobre el estado del delincttente y sobre las medidas de
tratamiento, de educaci6n, de correcci6n o de protecci6n idoneas,
para asegurar asi la mejor decision (24) .

E: procedimiento de instrucci6n y del juicio deberan necesaria-
mente organizarse de tal forma que estas investigaciones indis-
peusables, la investigaci6n precisa de aquellos «personalia» y el
famoso udossier de personalidad» al que aquellas han de conducir,
pueden tener lugar en el momento deseado para permitir al juez
el tratamiento de resocializaci6n», mas eficaz que la simple ((deci-
si6n de repres16n)) . Precisara «integrar el examen cientifico en el
proceso penal)) . Esto puede hacerse, por ejemplo, separando la
declaraci6n judicial sobre los hechos, la imptttabilidad y la culpa-
bilidad-en principio-del inculpado, de la decisi6n final sobre la
sanc16n o sobre la medida que conviene aplicarle, segtm las deci-
siones de la investigaci6n social y de la observaci6n o de la pe-
ricia medica o medico-psicol6gica, siempre qtte haya lugar a ellas
y que la importancia del caso to justifipue . Esta division o «cesura
del proceso» pedida cada vez mas por los crimin6logos y por' los
partidarios de ttna defensa social advertida y realizada por el jus-
to tratamiento del asocial, es precisamente la solucion, inspirada
en el proceso anglosajdn en dos Eases, pero adaptada a nuestras
,formas procesales, y se propone introducirla la nueva legislaci6n
sueca (25) .

cularmente el caso del C6digo penal suizo yugoeslavo de iq5i, artfculo 6,
del C6digo penal checoeslovaco de iq5o, artfculo i i, (lei C6digo penal etfope,
artfculo 46 y 47, etc., etc. El perito en este caso informa sobre las condi-
ciones Aio16gicas» ; el juez deduce de ellas las consecuencias «psicol6gicas»
y la soluci6n jurfdica .

(24) C6digo etiope, articulo 53, 1 .° v 2 .0, y 3 . Aqui tambi6n, natural-
mente, el juez c(adopta libremenfe su decisi6n en cuanto a las consecuencias
jurfdicas de las comprobaciones y proposiciones del perito)~ .

(25) Este problenua ha sido discutido ya de manera inuy profunda, pri-
mero err Suecia (cf. SCtn_YTER : Une reforme actuelle suedoise de defe)t ;'e,
sociale, aRiv . Difesa soc.rn, d6cembre, i951, p6ag . io6, y STRe-iL : Annuaire
des CrimutaNstes nordiques, 1949-1950, pdg. 8j), despu6s en Bclgica, donde
la lini6n belgo-luxemburguesa de Derecho penal to inscribi6 en su Orden del
dfa en abril de 1949 (cf. (cRev. Droit p6n. et criminol)) 2948-1949, ping . 687),
y en Francia, donde ANcrt, que to habfa tratado en muchos articulos, ha
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La segunda consecuencia de los principios sentados es que el
Juez, y antes que 6l el legislador, no deben tratar a los justicia-
bles aplicandoles las disposiciones y sanciones penales de manera
identica y esquematica, puesto que el conocimiento de cada uno
de ellos debe conducir precisamente a aplicarle las medidas o el
tratamiento-en sentido penal-, que a criterio humano seran las
mas adecuadas a su persona y las mas eficaces, nunca jamas como
delincuente abstracto», sino en cuanto ahombre concreto» . Cier-
tamente que el legislador y el juez no deben desintegrarse de la
razonable aplicaci6n del proverbio : «A cada uno segttn sus obras
y sus meritos», o, segun to que ha hecho, pero deben mucho mas
ftimamente y con no menos justicia intentar cumplir con la nue-
va norma : «A cada uno segtin su estado», o, segim to que es, y
aquello que necesita para hacerse, si fuera posible, tal como de-
beria ser. Si las palabras «politica criminal) tienen sii)-nificado, bien
es, y no puede ser otro, que a.quel que «tiende a encontrar de
nuevo el sentido propio de la politica en tanto que arte de gober-
nar» . Esta politica criminal nueva consiste, en efecto, ((en sentar
las bases y obtener las directrices de una sabia lucha contra el
fen6meno criminal y de una acci6n adecuada para garantizar a
toda sociedad mediante el respeto y la proteccibn del individuo»,
y por su juicioso tratamiento (26) .

Recordaremos aqui las consideraciones de ANGEL que resumes
perfectamente cuanto quisieramos considerar como un justo pun-
to de partida : la accion criminol6gica y de nueva defensa social,
traducida en una reforma legislative adecuada ((no entiende li-
mitarse a aquellos que estan sujetos a fuerzas biol6gicas mentales

planteado o estudiado de nuevo el problema en sus libros sobre El proceso
Pedal y eb examen cientifico de los delincuentes 0952) y sobre La nueva de-
fensa social (capftulo V, peg. I35), y en la obra colectiva sobre La indivi-
dualizaci6n de las iaedidas tomadas con resfiecto al deltncuente, publicada
bajo su direccibn (cf. los articulos de ROLLAN , peg. 135 ; VouiN,, peg. 167 ;
LEvAssEuR, peg. 219 ; GORPIIE, pdg. 364) . El tema tambien fuh discutido a
fondo en la reuni6n preparatoria del III Congreso Internacional de Defem
sa Social, celebrado en San Marino, septiembre, 1951, sobre la base de Po-
nencias belgas, francesas, italianas y suizas y de las Ponencias generales ;
ver particularmente las Ponencias de STRAtu ., VERSELE y de VI CENTIIS, como
tambi6n, para Suiza, la Ponencia de FREY sobre Le Principe d'unitg d~inves_
titration de la personalite, « Rig- . Difesa soc.», 1951, pegs . Si, 66 86 y 10z .
En el 61timo articulo del fiscal-CHARLES, }"a citados, se encontraran de nuevo
referencias a los numerosos estudios belgas sobre la cuesti6n de DE CANT,
CHARLES, CONSTANT, CORNIL, DuPREEL, VIATTHYS , SCREvrNS , VERSELL ,

Rev . de Droit pen . et de criminol .n, decembre, 1956, I>ag . 285 .
(z6) ANGEL : La D9fense sociale nouvelle, pig, Io6. Para el actor, esta

acci6n, «que apunta tambi6n, por ella misma, a estabiecer una tnejor hi-
giene social, no constituye en muchos aspectos mas que el reflejo o in-
cluso la espresibn de una moral social mas desembarazada, mejor com-
prendida, y mas ampliamente aceptada», y que no es ajena a toda idea
de responsabilidad moral : no se trata ya-como con PRINS y su concep-
ci6n de la defensa social-ade descuidar el problema de la responsabili-
dad, .sino al contrario, de reintroducir una noci6n individual de la res-
ponsabilidad en el centro de la reacci6n contra la antisocialidad» .
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o sociales a las que no pueden resistir» . Su investigacion del acto
humano y de la «trayectoria del crimen» va mas lejos. Estima
incluso que si un individuo ha cometido un acto delictivo porque
no era dueno de sus actos, el tratamiento de resocializacion debe
precisamente buscar, ante todo, devolverle este dominio de si .

Anteriormente, en el sistema que se tradujo con bastante am-
plitud en . la ley belga de defensa social de 1930, se tendia ante
todo a una accion mas bien «negativa», a una especie de «defensa
pasiva de sociedad», puesto que se «aspiraba a eliminar o a neu-
tralizar al delincuente y se ocupaba del enajenado o del anormal,
menos para lograr curarle que para impedirle hacer dafio» . La
tendencia actual, muy al contrario, «es esencialmente positiva»,
o sea, activa y actuante . Se trata no ya de conseguir que el peli-
gro haya cesado, sino de combatirlo y de hacerlo desaparecer
de ahi el considerable desarrollo, en epoca bien reciente, de me-
didas curatives y educadoras, y la idea de que conviene ensayar
medios de reeducacion e intentar aplicar-incluso a los delincuen-
tes habituates antes considerados incorregibles-un regimen pro-
gresivo, una libertad de prueba y, en fin, una forma de tratamien-
to verdadero» en lugar de limitarse a desterrarlos o a internarlos
para protegerse de ellos . Akmas la tendencia que encerraba o
parecia limitar la defensa social, de manera demasiado Pstrecha,
((en el marco imico de las medidas dictadas sea contra los multi-
reincidentes sea contra los anormales», esta superada en cuanto
«la defense social de hoy exige una serie de medidas macho mas
amplia y diferenciada», reconociendo tambien y ante todo aque la
reeducacion de los menores delincuentes y las medidas reeduca-
doras tomadas en reciente epoca con respecto a los jovenes adul-
tos entran en su dominio, de manera may necesaria» (27) . t Como
se podran traducir estas ideas de forma precise y metodica, en
normal de Derecho positivo?

El Codigd penal suizo si tan innovador en este aspecto y tan
ampliamente imitado en sus proyectos, to hizo en forma ya no-
tab:e, previniendo diversas clases de dispos-iciones y de soluciones
pare las diferentes categories de delincuentes sin querer, por otra
parte, someterse a una «clasificacion» positivista o a una «tipifi-
cacion criminologica demasiado absolutas.
A pesar de ciertas critical o reservas (28), en el estado actual

de los conocimientos y del derecho, un sistema juridico positivo
puede desarrollarse sobre esta base, de forma macho mas meto-
dica y constructive que las legislaciones a menudo dispares (leyes
especiales), como en 13e1gica o en Francia, e incluso los mismos

(27) ANCEL : Ibidenn, prigs. IOj y 108.
(28) V., B. el., en Suisse, DRESSLER : Ylassriahm.enkozzkurrenz izn

schweizer. Strafrecht ; Etudes de Droit criminel suisse, Bale, vol . 3 ; FREY
Der friihkriminelle Rfickfallsverbrecher y Reformen des lblassnahnzenrechts
gegen Friihkriminelle, 1951, \-o1 . 4 y N-ol 5 ; GRAVEN : Les peines et les
mesures du Droit penal suisse, «Recueil aniversaire de la "Cedam"n, Pa-
doue, 1953, vol 11 PAgs -: v 4F
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c6digos que rigen la materia en su conjunto, como en Suiza o
en Italia (29) .

Una primera categoria debe, sin duda, separarse, el de-
lincuente irresponsable a causa de su edad, enfermedad, retraso
atiormal de stt desarrollo o profunda alteracibn de sus facultades,
o de tin estado,que, en el momento de obrar, no le permita apreciar
normalmente la naturaleza y el alcance de su acto, o comportarse
segiin esta apreciaci6n. El irresponsable no puede ser sujeto del
Derecho penal, hablando con propiedad, ni castigado con san-
ciones ; pero el juez debe ordenar con respecto a 6l las medi-das
de tratamiento o de protecci6n previstas por la Ley y estimadas
necesarias, a criterio del perito . Si el autor a causa de su estado
compromete la seguridad o el orden publicos, o si se revela peli-
groso para sus semejantes, el juez ordenarA su internamiento en
tin asilo o en un establecirniento apropiado . Si el estado del de-
licuente aquejado por una anomalia patol6gica de cualquier clase,
exige su tratamiento en tin hospital o casa de salud, el juez or-
denarA la hospitalizaci6n o en casos de excepcionales y exentos
de peligro, un tratamiento ambulatorio vigilado . La duraci6n de
la medida debera estar condicionada por su necesidad y cuando la
causa de medida de seguridad o de tratamiento haya desapareci-
do, la autoridad administrativa debera hater que cese, previa re-
soluci6n judicial . Caso contrario y cuando la medida exceda al
tiempo preceptuado por la ley, s61o podra prolongarse por deci-
si6n judicial (30) .

En cuanto a quien no sea considerado plenamente resronsable
y cuya culpabilidad y la pena aplicable parece que deben ser «ate-
nuadas» por esta causa en el sistema hoy dominante, pero sin duda
criticado justamente (31), el legislador solo tiene que prevenir

(a9) ANCEL ha destacado justamente que ((en la 'mayor parfe de los casos
se conforma con prevenir estas medidas para tal o cual categorfa de de-
lincuentes, sin buscar de ning6n modo lograr uu sistema de conjunto en el
que las penas v medfdas tendriatiz uaaa esfera de aplicaci6u rigurosamente
definida : el C6digo italiano de 1930, acaso el mas ambicioso, se conforma
a6n con soluciones empfricas en gran medida». En el C6digo penal etfope
nosotros nos esforzamos precisamente por realirnr con m6todo este asistema
de conjunto».

(30) C6digo penal etfope, arts . 46, 2.0 ; 135 a 138.
(31) Este es, particularmente, el sistema del C6digo penal suizo en su

articulo 15 . Fue criticado desde antes de entrar en vigor como err6neo, es-
pecialmente por los psiquiatras (BLLULrR, STHAssex). V. sobre este tema,
HAFTR.R : Lelirbuch des schweizzer . Strafrechts (Parte general), Z.a edici6n,
1946, pag. 177. La cuesti6n fue muV discutida en la I V Secci6n del Con-
greso International de Derecho Penal Roma, 1953), que estudi6 el proble-
ma de la unificaci6n de las penas y medidas de seguridad ; relator general
el Profesor GRisf>tG`r . En conclusi6n, la mayorfa crey6 poder afirmar que
«para Ins semienajenados (?), seria preferible suprimir (en la legislaci6n
positiva) un~h norma que les concierna ; en el caso de que esta decisi6n no
fuera aceptada por las legislaciones, tales sujetos deberian estar sometidos
dnicamente al tratamiento requerido por so condici6n psfquica» ; es decir,
que las medidas de tratamuento tan s61o deberian aplicarse sin combi-
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Q1 que la pena pueda borrarse o eclipsarse ante la medida cura-
tiva o protectora, cuando esta se estime necesaria y haya sido
ordenada, y cuando la pena no parezca serlo, esperando descartar
acaso este sistema «mixto» para solventar el problema «crimino-
16gicamente», de forma mas cientifica y mas eficaz a tin tiempo .
Es facil disponer que el juez, previo informe de la direcci6n del
establecimiento o de la autoridad de patronato, decidira al fina-
lizar la medida ordenada, si la pena impuesta es aun oportuna y,
,caso afirmativo, en qu& medida deba abonarse el tiempo de interna-
miento o tratamiento, o si al contrario, la ejecuci6n de la pena
parece ya contraindicada y no debe tener lttgar . Naturalmente
que el Juez tendra en cuenta para tomar tal decisi6n la gravedad
de 4a infracci6n cometida, los antecedentes y el caracter del autor,
la influencia que en su estado han ejercido el internamiento o el
tratamiento, asi comp las garantias de seguridad o de enmienda
que el autor ofrezca en to sucesivo .(32) .

2.° Tambien para los jdvenes delincuentes, claros preceptos
deben establecer que no podran ser sometidos mas que a las san-
.ciones y medidas para ellos especialmente previstas por la ley ;
que para determinarlas tendra el juez que tener siempre en cuenta
la edad, el caracter y el grado de desarrollo intelectual y moral
del joven delincuente, asi como el fin especial de las medidas apli-
cables : finalmente, que la modificaci6n oportuna de aquellas me-
didas incumbe tambien al juez para asegurar su plena eficacia (33) .

Basandose en las profundas aclaraciones o informaciones que
babra ordenado, el juez acordara, pues, la medida curativa, de edu-
caci6n vigilada o de correccion que se imponga, sea bajo la forma
de tratamiento, de colocaci6n en familia, o de envio a un estable-
cimiento de educaci6n, naturalmente sin perjuicio, cuando haya
lugar, de las sanciones apropiadas al menor : asi la reprensi6n o
1_a censura apelando a su sentimiento del deber y a su voltmtad de
buena conducta para el futuro ; la multa proporcionada a sus po-
sibilidades y a la gravedad de su falta, cuando sea capaz de sopor-
tarla por si mismo y de sufrir su efecto unitivo, educativo y re-
parador ; los arrestos domiciliarios o en la escuela durante los dias
o las horas' libres, con obligaci6n de cumplir una tarea determi-
nada que se adapte a su edad y a su situaci6n ; o en fin ;, para
casos graves, la detenci6n corrective, armonizada con medidas de
seguridad, de segregaci6n o de discipline particular, que se hn-
pongan en el intenes del menor o de otros internos (34) .

narse con la pena o sustituirla. V . nuestra resena del Congreso de Roma
en «Rex- . p6n . suisse», 1953, Pbg, 394, y ((Rev . internat . et pol . techn .)),
1953, Ping . 312 .

(3z) C6digo penal etiope, art . 47, 2 .°, y art . 139 ; V . el sistema del C6-
digo ~uizo, art . 17 .

(33) C6digo etiope, arts . 51, 52 y 170 .
(34) C6digo etiope, ;art, 53 (Medidas de inwestigaci6n v de pericia) y,

-sobre el fondo, arts . 165 a 177 . V . el sistema suizo, arts . 82 a 88 (Meno-
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Por otra parte, resulta claro que no conviene modificar brus-
camente este sistema de la noche a la manana, cuando el joven
inculpado alcance su ((mayoria penal)) que se reputa corresponder
muy artificialmente-a su pleno desarrollo fisico y mental . Cual
recordaba el profesor HEUYER, muy recientemente en un debate
sobre la infancia delincuente, resulta bastante curioso considerar
que a los dieciocho anos menos un dia el joven delincuente no
podria ser tratado como el adulto que hubiera cometido la misma
infracci6n a la ley penal, y que «veinticuatro horas mas tarde
habra otro regimen, habra otro juez y habra otra sanci6n» (35) .
-Naturalmente, puede objetarse que «es imperfecci6n y a la vez
necesidad de nuestras tecnicas juridicas» ; pero tambien se puede
mejorarlas y corregirlas, y ello no s61o por el medic, comunmente .
empleado-un poco facil y mas de una vez sin duda inoportuno-
que consiste simplemente en prevenir la posible atenuaci6n de
la pena de los adultos en caso' semejante (36) . El legislador puede
prever macho mas razonablemente que cuando el delincuente
aun no estd demasiado alejado de la minoria de edad, bien sea
por su desarrollo fisico o por su desarrollo mental, y cuando no
haya cometido una infracci6n may grave y parezca aun sensible
a las medidas curativas, educativas o de correcci6n previstas para
los menores-a criterio del perito-, el juez, en lugar de aplicar
la pena ordinaria atenuada, tendra la facultad de ordenar una de
estas medidas, particularmente el envio a un establecimiento cu-
rativo o de correcci6n, mediante decisi6n expresa y motivada (37) .

c No es este el camino mas natural y mas conforme a la opinion
de numerosos criminalistas y pen6logos que piensan que «e1 de-
recho actual de la infancia delincuente constituye un anticipo del
Derecho penal general del porvenir?» (38) .

3.° Con respecto a los delincuentes que pudieramos conside-
rar como delincuentes comunes o norlnales, tanto desde el punto
de vista de su desarrollo como desde el de su responsabilidad,
que profundas reformas han introducido ya o van a introducir

res de seis a catorce anos, ninos) y 89 a 99 (Adolescentes, de catorce a die-
ciocho anos) .

(35) V. L'Enfance d9linquante, en los c(Cahiers du Droit)n, junio-julio
1956, n6m. 38-39 ; HEUYER : Facieurs familiaux et sociauz de la d6linquence-
juv&ile, pAag . 149, y RAYNAUD, pAg . 162.

(36) ' Cual hace, por ejemplo, el C6digo penal suizo en su articulo loo,
suavizado por la eevisi6n de 5 de octubre de 1950-

(37) C6digo etiope, artfculos 185 Y 186 (El «periodo intermedio)) entre
el fin de la minorfa penal y la ma_voria civil va de los quince a los dieci-
ocho anos).

(38) Lo hemos apuntado ya en nuestra ponencia al II Congreso In-
ternacional de Defensa Social, Lieja, 1949, y en nuestra introducci6n ar
I Congreso Internacional de Criminologia, Parfs, 1952 (edici6n separada,
pig. z4), recordando especialmente las opiniones en el iuismo sentido de los
orimin6logos franceses (MM. ANCEL, CHAZAL, HERZOG, PINATEL, VERNET).
V. tambi6n sobre este tema ]as consideraciones de ANCEL : La Defense so_
citele ozouvelle, pigs . 157 Y 159.



Las ideas de la criminologia moderna en la Legis. Posit'iva 489

aun las legislaciones preocupadas por una concepcidn mAs realista
y un mejor resultado social . Al lado de las penas principales or-
dinarias, todo un regimen de «sanciones accesorias» y de «medi-
d.as generales de prevenci6n y de proteccidn» puede ser, debe ser
y es desarrollado met6dicamente en las ultimas legislaciones, para.
constituir un sistema flexible, completo y variado, que satisfaga
a todas las exigencias de la individuali_zaci6n y tenga las mejores-
garantias de eficacia . El principio debe ser siempre que la pena
-en cuanto se considere necesaria y justificada-se aplique, se-
gitn la culpabilidad individual, teniendo en cuenta el caracter mas
o menos peligroso del actor y sus antecedentes, sus mdviles y su
fin, su situaci6n personal y su grado de instruccidn, la gravedad
de su accion y condiciones de ejecucion ; y que, por otra parte, la
determinacidn, el modo de ejecuci6n y la duracidn de las penas
accesorias y de las inedidas se inspiren ante todo y siempre en el
interes superior de proteccidn, de mejora o de correccidn que
tienden a asegurar (39) .

Una tercera consecuencia, partiendo de este principio, es que
las llamadas circunstancias atenuantes y agravantes deben ser
razonadas, escogidas e integradas en el sistema legal metodica-
mente elaborado, en su lugar y con su efecto (40), en lugar de
ser abandonadas tan general y ampliamente, en cuanto a su exis-
tencia y efectos, al arbitrio .del juez o-peor aun-al arbitrio de
los jurados, quienes se dejan conducir mas que por consideracio-
nes profundas y necesarias de educaci6n, de prevencidn o de pro-
tecci6n social justamente comprendida, por la elocuencia del
abogado o del fiscal, por el sentimiento, por la actitud antipatica
o simpatica del inculpado o por el humor del momento. Estas
«circunstancias» vagas, imprecisas, no razonadas, no deben servir
para corregir una ley que se juzga mal hecha o para manifestar
un poder casi incontrolado jactandose de 6l, sino-justamente es-
tablecidas y administradas-para aplicar rectamente una buena ley,
para avisar, corregir o tratar como convenga a aquel que la ha
violado y a quien deben aplicarse aquellas circunstancias, segfin
uu plan general. Son los matices de la ley, to que esta tiene de
rnas vivo, de mas directamente tomado de la realidad y son, por
tanto, de una importancia evidente .

Conviene tambien-desde el punto de vista de la experiencia
practica, de la psicologia individual y colectiva, del resultado per-
sonal y social, no menos qtte desde el de la verdadera justicia-
prevenir que el juez ateimard la pena cuando el actor de la in-

(39) C6digo penal etiope, articulo 89, parrafos I y 2 . Para la fijacibn
de la pena v . el articulo 63 del Cbdigo suizo .

(4o) El C6digo penal etfope to ha hecho mediante un capitulo especial
ti-tulado «Actos Ifcitos, causas de justificaci6n y excusasn (arts. 67 a 81) y
en un segundo capitulo que regula, metbdicamente tambi6n, las circunstan-
cias .atenuantes y las circunstancias agravantes, generales y especiale5, sus
formas y su concurso (arts . 82 a 87) .
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fracci6n (que hasta entonces observ6 siempre buena conducta)
haya actuado por falta de inteligencia, ignorancia, o imprevista-
mente, o por motivos de honor y desinteresados, o por ttna con-
vicci6n religiosa, moral o fisica elevada o en un estado de angustia
material o moral profunda, o bajo la impresi6n de una amenaza
grave o temor fundado o por obediencia debida ; cuando el autor
haya sido provocado por la conducta de la victima, impulsado por
la c6lera, el dolor o la excitaci6n causada por una seria provoca-
ci6n, o por ttna injusta ofensa, o por efecto de un estado de
violenta emoci6n o de alteraci6n psi.quica justificada . En fin, cuan-
do el autor ha obrado con sincero arrepentimiento de sus actos,
por ejemplo, socorriendo a su victima, reconociendo su falta o en-
tregandose a la justicia, o reparando en to posible el dano causado
por sus actos- (4r) .

V conviene tambien, por el contrario, que la ley prevea justa-
mente, de forma met6dica, un tratamiento agravado, asegurando
la prevenci6n general y especial, no s61o en los casos que pudiera-
mos llamar clasicos de concurso de delitos o de reincidencia, sino
tambi,en, por ejemplo, cuando el autor haya obrado por perfidia o
cediendo a bajos motivos como la envidia, odio, codicia, intenci6n
de danar, o con una perversidad o crueldad peculiares ; abusando
de sus poderes, de su situaci6n o de sus funciones, o de la confian-
za, del ascendiente o de la autoridad de qtte este investido . Tam-
bien cuando intencionadamente ataque-al una victima que merezca
especial proteccion, sea a causa de su edad, de su estado de salad,
de su situaci6n o de su funci6n, como, por ejemplo, una persona
sin defensa, debil de espiritu, enferma o prisionera, un ascendiente
o un descendiente un ministro del culto, un representante de la au-
toridad constituida o un funcionario en el ejercicio de sus atribucio-
nes. Semejantemente, el rigor de la ley debe imponerse, de la for-
ma establecida por la misma, cuando el autor resulte especialmente
peligroso por sus antecedentes, el caracter habitual o profesional
de su infracci6n, los medios, el tiempo, el lugar y las circunstan-
cias de esta, particularmente aprovechandose de la nocturnidad,
des6rdenes o catastrofes, o valiendose de armas, medios o instru-
mentos peligrosos o actuando en cuadrilla o en banda para cometer
infracciones, y mas aun con jefe, organizador o instigador (42) .

(41) C6digo etiope, art . 82 . Cf . las circunstancias atenuantes legal y
limiiadamente enumeradas del C6digo suizo, art . 64 .

(4z) C6digo etiope, art . 84 . Algunas de estas causas constan, en fornna
,dispersa y con Iagunas, en la parte especial del de los C6digos recientes .
Por ejemplo, el C6dizo suizo, el caracter aespecialmente perverso o peli-
groson, constitutivo de asesinato � (art . 11z) ; el carActer aespecialmente
peligroso» o la aasociaci6n a una bandan, en caso de robo o de bandida-
je (art . 137, z .° y 139, 2 .°) ; el m6vi1 «egofsta», en caso de incitaci6n o de
asistencia al suicidio (art . 115) ; la «crueldadi), en caso de secuestro (ar-
tfcuIo 182) o de atentados contra las costumbres (art . 195), y uel egofsmon
o la «maliciarn, en caso de malos tratos a los ninos y subordinados (arts . 134
Y 135) ; la « deslealtad», en caso de due-lo (art . 130 ; la ucrueldad espectal»,
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Por ]as mismas razones, en caso de sanci6n patrimonial, el
delincuente debe ser castigado mas rigurosamente-y por to gene-
ral, por donde ha pecado, es decir, ante todo en su patrimonio, si
fuera posible--cuando ha obrado por codicia, o cuando bace pro-
fesi6n de su actividad delictiva ; y debe serlo en la medida, firme
y juiciosa en que su situaci6n personal y las ventaias obtenidas por
el delito to justifiquen (43) .

En un renovado sistema que debe fundarse, ante todo, sobre la
personali-da,d profunda del delincuente y sobre to que 6l sea en
realidad para e1 crimin6logo, con el fin de mejor saber como actuar
eficazmente sobre aquel, los datos exactos de esta clase son esen-
ciales para el juez, y no deben escaparse a la perspicacia y a la pre-
visi6n del legislador .

III

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL IDE
REHABILITACION

Una vez establecidos los principios de esta amplia y met6dica
perspectiva, sera posible elaborar finalmente tin «adectfado siste-
tna de conjunto», de sanciones y de medidas, preventivas, correc-
tivas, represivas y tutelares a un tiempo, coordinadas las unas con
las otras y nunca estrictamente separadas en la doctrina y en la
practica, segitn el primitivo sistema «dualista», hoy superado . Este
tuvo la incuestionable ventaja de permitir la introducci6n de ]as
ccmedidas», gracias al iccompromiso» que ofrecia, cuando aun no se
trata-ba mas que de cpena» retributiva . Pero el sistema tiene tarnbien
la desventaja msa grande y no menos incuestionable de «congelar»,
en cierto modo, toda la acci6n judicial por esa especie de compa'r-
timiento estanco, de muralla erizada de reservas de toda clase, de
distinciones y de dificultades que plantea, bien vanamente, entre
los diversos elementos de actuaci6n concertada, flexible, y por ello

en caso de bandidaje (art . 139) ; la repetici6n de actos de extorsi6n o de
chantaje contra su victima (art . 156, 2 .°) o la consciencia de arruinar a su
victima, en caso de usura (art . 157), etc ., etc .

(43) C6digo etiope, art. 93 . El C6digo suizo prev6, generalmente, que el
juez no esti ligado por el maximo de la multa (art . 48) v que puede siem-
pre condenar al pago de una multa, como accesoria de la pena privativa
de libertad o acumular las dos penas cuando la ley las preve alternativa-
mente (art . so), en caso de codicia. Establece la ccprofesi6n� como circuns-
tancia a, ;ravante, en la parte especial, en caso de aborto (art . t i9, 3.'), de
robo o c_le encubrimiento (art . 137, 2.° y 144, .;.°), de estafa, de chantaje,
de usura (art . 148, 2 .° ; 156, 2.°, y 157, 2.°), de libertinaje contra natu-
raleza (art . i94, 3.°), de proxenetistno (art . i9q), de trata de blancas y ine-
nores (art . 202, 2 .°) y de distribuci6n de publicaciones obscenas (art . 204) . El
sistema del Cbdigo ganarta al insertar simplemente esta Arcunstancia agra-
vante en la parte general de una vez para siempre y cualquiera que sea
la actividad delictiva a que se aplique.
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mismo presta a cualquier aplicaci6n verdaderamente individual, y
propia a todo resultado favorable (44) . Una aplicaci6n razonada,,
combinando estos elementos seg6n su propio valor y eficacia, debe
ser permitida al juez en los limites y mediante las garantias deter--
minadas por la ley, con la condici6n, naturalmente, de que el juez
este preparado y sea competente, criminol6gica y juridicamente
para comprenderla rectamente y actuar bien (45) .

i .° Siempre que la personalidad del inculpado y las circunstan--
cias del caso las aconsejen como necesarias, el juez debe tener a
su disposici6n, segun la misma ley, las adecuadas niedidas genera-
1s de prevencidn y de protection (46) : puede tratarse de medidas
de orden patrimonial como la cauci6n de la buena conducta, la
confiscaci6n de objetos peligrosos y la devoluci6n de ciertos ob-
jetos al Estado (47) ; de medidas suspensivas o restrictivas de la
actividad, como la retirada de permiso, la prohibici6n o la diso-
luci6n de sociedades, segim el caso (48) . Tambien podra tratarse
frecuentemente de medidas restrictivas de la libertad personal, cual
la prohibici6n de frecuentar determinados lugares (hosterias, esta-
blecimientos de bebidas, salas de baile, de espectaculos o de diver-
siones, etc.) . . . . cuando el frecuentarlos haya contribuido a cometer
infracciones o se exponga a recaer ; o la prohibici6n de estable-
cerse en determinados lugares, el confinamiento, la vigilancia por
la autoridad, la retirada del pasaporte o documentos, la expul-
si6n (49) : o, finalmente, medidas de caracter informativo y pro--

(44) S61o nmediante una sana aplicaci6n de los principios criminolbgi--
cos y de t]efensa social, apartandose de divisiones artificiales de un cctecni-
cismo juridico» intransigente en sus abstracciones, se puede llegar a esta.
«reorganizaci6n del sistema actual de sanciones penales» que debe conducir
ecpor una integraci6n rational de la pena y de la medida de seguridad en .
un sistema irritante v hasta ahora insoluble de la diferencia entre esta me-
dida y esta pena», por decirlo con las propias palabras de M. ANGEL : Op .
tit., p69. 144 ; nos remitimos a su desarrollo en las p~ginas 148 a ISo ;
raramente ha sido expuesto el verdadero problema con tan buen sentido;
y autoridad. El C6digo penal etiope ha realizado este «sistema~) unitario
coordinado en todas sus partes por (da ;ntegraci6n racionab) de todas las
clases de ,penas o de medidas.

(45) Todos los criminalistas de espiritu moderno, desde FERRI, ban in-
sistido sobre la necesidad de esta «especializaci6n criminol6gica» del juez
penal y ha podido decirse que para ellos esta batalla esta hoy ganada . Vease
nuestra introducci6n al I Curso international de Criminologia, edici6n se-
parada, pag. 3o, asi como la bibliograffa de la PAag . 36 (CONSTANT, GOR-
PHE, GRAVEN, HERZOG, LEVENE, MENFU, PINATEL, STANCIU, VERSEIJ-, DE VI-
CENTIIS, WARLOMONT, etc.) .

(46) C6digo etfope, art . 140, I .°
(4 ;) Mismo C6digo, miedidas de orden patrimonial, arts . 14I-148 ;

aplicaci6n de los menores (art . 146-148), art. 182 . V . C6digo penal suizo,
arts . 57-59, c<otras medidas», y, en Derecho penal militar, CPM, arts . 41 Y 42 .

(48) C6digo etiope, medidas suspensivas de actividad, articulO 149-152. .

(49) C6digo etiope, medidas restrictivas de libertad, articulo 153 a I59
aplicaci6n a los menores, articulos 153 y 158. El C6digo penal suizo prev6,
entre las «penas accesorias» y la expulsi6n de los extranjeros y la prohi-
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tector, como el aviso dado por el juez a las autoridades adminis-
trativas, tutelares, civiles, militares o de policia competente, en
ciertos casos en los que interesan que esten informadas, la publi-
caci6n de la sentencia y su .inscripci6n en el registro de antece-
dentes penales (5o) .

El juez debe poder recurrir a tales medidas cuando parezcan
indicadas, en cuanto concurran las condiciones generales para su
aplicaci6n, sin que las disposiciones de la parte especial del C6di-
go tengan que prevenirlo o recordarlo expresamente cada vez (51) .
No hace falta decir que estas medidas estaran reglamentadas con
la perspectiva de defensa social razonada de que se derivan y que,
por ejemplo, la ley ordenara al juez fijar la duraci6n del compro-
miso y la cuantia de la garantia, en la cauci6n de buena conducta,
segitn 4a n~aturaleza, la gravedad y el caracter mas o menos peli-
groso de la amenaza y segiin la situaci6n personal y material del
autor o de sus garantes ; o aun ordenarA, en caso de vigilancia
necesaria, que esta se ejerza de manera discreta, con el fin de no
molestar a quien sea objeto de la misma al volver a sus ocupacio-
nes y a su vida normal, con miras a su deseada rehabilitaci6n (52) .
2.° Al lado de las penas principales criminol6gicamente reorga-

nizadas tambien dispondra el juez, por precepto legal, de toda la
gama de sanciones accesorias que respondan a un fin bien deter-
minado ; el juez podra imponerlas tambien cuando concurran las
condiciones generales a las que las subordine la ley, inspirandose
en los fines de castigo, correcci6n o protecci6n a que aquellas tien-
den (53) . Hay a,qui toda una serie de instrumentos de acci6n, de
los que conviene saber usar . pertinentemente, segun los casos, en
interes general y con miras a evitar la comisi6n de actos delicti-
vos o su repetici6n .

Cuando el juez considere que apelar al honor del culpable dara
Buenos resultados, individuales o sociales, debera aquel poder im-
poner al condenado, en la audiencia o en su sentencia, una adver-
tencia, represi6n o reprobaci6n formales y-z por que no ?-man-
darle pedir perd6n publico a su victima o a sus derechohabien-
tes (54) . Al mismo tiempo que fija la sanci6n ordinaria merecida
y cuando la naturaleza y las condiciones de la infraccidn to justi-
fiquen y el condenado, por su acci6n a omisi6n cu;pable, se haya

bici6n do los establecimientos de bebida (artfculo i5-56) ; cf . en Derecho ml-
litar, artfculo 4c, (etipulsi6n) .

(So) C6digo etfope, medidas de caracter informativo, artfculo 162 a 164 .
Cf . C6digo suizo, artfculo 61 v 62 ((cotras medidas») y articulo .t3 C. P . mi-
litar.

(5i) C6digo etiope, artfculo i4o .
(5z) C6digo etiope, artfculo 141, 3 .° ; Irtfculo i56, 1 .° ~' 2 .° .
(53) C6digo penal etiope, articulo 121 .
(54) C6digo etiope, artfculo 122 ; a los menores, articulo 1'73 ; el C6digo

penal suizo no ha establecido la reprensi6n mis que para los menores y ado-
Jescentes, artfculo 87, i .° y 95, i .°. El C6digo penal militar la prev6 tam-
bi6n entre las penas y medidas disciplinarias, articulo r8a .
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manifestado indigno de ejercer ciertos derechos o funciones o de
ostentar determinados honores y parezca propicio a abusar de ellos
a6n, el juez puede privarle : de sus derechos civicos (especialmen-
te del derecho de sufragio activo o pasivo, de actuar como testigo,
perito o jurado), de stts derechos de familia (especialmente patria
potestad, tutela o curatela), de su derecho a ejercer ttna profesi6n,
industria o comercio condicionados a patente o autorizaci6n ofi-
cial (55), de su funci6n o cargo piiblico cualquiera Uue sea (56), de
sus titulos, honores o privilegios (57), de su grado militar (58), sea
temporalmente durante un plazo fijado por la sentencia dentro de
los limites iegales, sea permanentemente en los casos excepcional-
mente graves y previstos por esta (59) .

E1, sistema, naturalmente, debe estar dotado de suficiente flexi-
bilidad para no conducir a resultados contrarios al fin que se pro-
pone alcanzar, con el riesgo de perjudicar a la rehabilitaci6n del
condenado o a las posibilidades de existencia de su familia sin reel
necesidad, por ejemplo, prohibiendole la unica actividad que le
permite ganarse su vida . Por esto conviene, de rnna parte, que cuan-
do haya habido p~rdida de derechos profesionales el juez pueda
rehabilitarlos por via de 1)rueba durante el tiempo de la libertad
condicional y vigilada ; por otra parte, conviene condicionar la
reintegraci6n en el ejercicio de derechos a las condiciones ordina-
rias de la rehabilitaci6n, seriamente probadas y controladas tam-
bien (6o) .

\Taturalmente que el legislador hard tambien justas distinciones
en to referente a menores para evitar que dgunas de estas medi-
das en lugar de serles utiles se vuelvan contra ellos, perjudiquert su
porvenir e impidan su reintegraci6n social, tan importante . Preci-
sa sopesar las ventajas e inconvenientes y proceder en consecuen-
cia. El legislador decidira, por ejemplo, que las medidas y sancio-
ues pronunciadas contra ttn delincuente menor no suponen, para
el futuro, la perdida de sus derechos civicos, salvo en supuestos ea-
cepcionales, si el juez estimase que debe acordarla expresamente
a causa de la especial gravedad del delito, o decidira que la sen-
tencia condenando a menores no se publicara nunca que las sancio-
nes v medidas tomadas con respecto a los mismos no se inscribiran
como antecedentes penales mas que para informaci6n de las auto-

(55) C6digo etfope, artfculo 123 ; cf. Cbdigo suizo, artfculo 52 a 54 ; en
materia militar, destituciun de funciones y privaci6n de derechos cfvicos,
C6digo penal militar, articulos 38 y 39 .

(56) C6digo etfope, artfculo 124 . C6digo suizo, articulo 31 .
C6digo etfope artfculo 125 .

(58) C6digo etfope, artfculo 129, expulsi6n del ejercito y degradaci6n,
C6digo penal militar suizo, artfculos, 36 y 37 .

(59) V . las condiciones de duraci6n en las diversas disposiciones citadas,
asf como las reglas, todas generales, sobre la duraci6n y los efectos de las
sanciones accesorias, en el C6digo penal etfope, articulo, 127 .

(6o) Especialmente en este sentido, los artfculos 127, z .` y 128 del C6-
digo etfope .
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ridades p6blicas interesadas, y que en ning6n caso se permitira su
comunicaci6n a los terceros (6t) .

3F "Y, .

Otra consecuencia esencial de los principios establecidos y que
debe regularse por completo generalmente es que todo el campo
de la sancidn propiamente dicha o de las penas brdinarias debe ser
tambien transformado a fondo para adaptarlo en verdad al hom-
bre, esforzandose por conocerlo y comprenderlo en su persona y
en su medio y que se requiere y debe tratar penalmente en consi-
deraci6n a to que es y con miras a su rehabilitaci6n . Nosotros no
llegaremos hasta pretender, con GRAMATICA, fundador del Movi-
miento de Defensa Social Moderno, o con crimin6logos tan re-
putados como el Profesor HFuYER, que la pena debe ser suprimida
en absoluto como vestigio de antiguas concepciones vengativas
o expiatorias y como tin error, error cuyas consecuencias gravi-
tan pesadamente sobre la sociedad y sobre la misma criminali-
dad (62), o al menos admitiriamos con el Decano COI,LIGN6Nr que
si el movimiento criminolcigico y de Defensa Social Moderno quie-
re suprimir la pena es porque las medidas de sabia politica cri-
minal que habra sabido tomar, haran in6til la pena .

Tambien sobre este ptuito capital nos parece que ANCEI, se ex-
pres6 con mucho criterio y penetrac16n cuando observa que la
actual politica criminal de Defensa Social «es, en su espiritu, no
represiva, puesto que nunca utilizara la pena por si misma y con
el tinico fin de proporcionar tin sufrimiento al delincuente, al igual
que no very en la pena una satisfacci6n abstracta y te6rica desti-
nada idealmente a borrar el hecho delictivo» . Ciertamente se pue-
de «pensar que la pena no tendra en el manana ni siquiera el lu-
gar que ocupa hoy, y menos aim el que tenia ayer», y que (la
noci6n de la prevenci6n general, en cuanto se aplic6 a la pena,
fue muy exagerada . Pero esto no nos lleva, ni con mucho, a de-
cir que se trate de conceptos y de instituciones que deban ser to-
talmente abandonados . Prueba de ello es que incluso «si el de-
recho de la infancia delincuente, en su expresi6n moderna, es
tim6 oportuno rechazar el criterio represivo para adoptar el de
la reeducaci6n ; sin embargo, mantuvo siempre, y puede decirse
en todas partes, aunque fuera a titulo exceptional, la posibilidad
de aplicar una sanci6n penal propiamente dicha a los menores au-
tores de un delito» . '-Por que? ((La raz6n de ello es simple, pues-
to que deriva de la misma consideraci6n del acto delictivo como
manifestaci6n de la personalidad del delincuente : Si el delincuen-

(6r) Cbdiao etioi)e, articulos i8r y 183.
(6z) Nos pronunciamos ya sobre este punto, tanto en una nota biogra-

fica consagrada a i\4 . GKANeATICA : en ((Rev . internat . criminol . et pol . . techn .),,
1954, 09.73, como en nuestro estudio : Droit p9nal et Ddfen sociale, ((Rev .
pen . suisse, 2955" > v( r tambien sobre este punto AxmL : o . tit ., PAag . 1 1o y
siguientes .
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to debe ser tratado con la sanci6n que se le aplica ; si esta sanci6n
debe ser individualizada conviene investigar entonces que medida
-producira el mejor efecto social.) Resulta asi claro, hagase to
que se haga, que, para algunas clases de individuos, la medida
criminol6gicamente adecuada sera la imposici6n de una pena . La
.acci6n correctiva y de (cresocializaci6n» puede muy bier ser amuy
intimidatoria» y hasta tambien «retributiva» en algunos casos (63) .

Parece, pues, que el verdadero problema consiste en saber
.c6mo conviene reglamentar este juicioso tratainiento que, tanto
criminol6gica como juridicamente, puede consistir en una «medida
represiva» (digamoslo asi para conciliarlo todo) mas ally de las
palabras «pena» o «medida», adscritas apasionadamente a distin-
tas categorias que nunca tienen la importancia que el use y la
doctrina les atribuye .
vaturalmente que para alcanzar este fin precisa, en lugar de

"oprimir al hombre, degradarlo o hacer de 6l un rebelde mediante
.e1 empleo «penas aflicticas e infamantes» o incluso de penas sim-
plemente «vindicativas» o «retributivas» y esteriles, concederle un
margen de confianza en la medida que las circunstancia to justi-
-fiquen y configurar las instituciones de tal manera que,apelen a
su colaboraci6n, a su buena voluntad y a su interes para ayudarle
en la tarea de «resocializaci6n» o de reforma que se proponen .
Siempre que esto sea posible precisa esforzarse para hacer del
mismo condenado el artifice de su mejor suerte .

En cuanto a las penas principales, puesto que la politica cri-
minal aconseja no abandonarlas por completo, precisa al menos
reformarlas de tal manera que cuando resulten inittiles porque el
fin adecuador que pretende fue alcanzado, puedan suspenderse o
levantarse, siempre, evidentemente, despues de haber comproba-
do que tal medida fue merecida y realmente producira los frutos
que de ella se esperan y mediante el establecimiento de una prue-
ba controlada durante su duraci6n, con la posibilidad de abolir
aquella medida de favor si el comportamiento de aquel a quien se
-juzg6 digno de merecerla no la justificara . Este es el sentido de
la condena y de la libertad condicionales, bajo patronato y a prue-
ba o «probaci6n» . Precisa que la misma pena, cuando se ejecuta,
to sea de tal suerte que concurra o colabore a este fin en lugar de
hacerlo imposible y de rebelarse como «crimin6gena» por la mis-
ma manera de ejecutarse, tratese de penas pecuniarias o de penas
-privativas de libertad . Precisa, en fin, conceder una verdadera
primal) y una justa y 16gica recompensa a la enmienda, garanti-
zando que al cabo de un plazo stificiente de prueba dignamente
sufrida puede conducir a la reliabilitacion completa e mcluso a
borrar la condena .

Tal es el sistema general de los modernos c6digos, elaborados
tambien, en mayor o menor medida, sobre el modelo del Codigo
suizo, que introdujo, aunque en forma a veces timida, incompleta

(63) Avct:L : o. eit. pags . 11-L-115, PA5S 154 `- 158.
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o imperfecta, estas diversas instituciones y la ejecuci6n educativa,
racional y progresiva, util socialmente, de sus sanciones (64) .

El sistema desarrollado y met6dicamente logrado en la legis-
laci6n puede presentarse asi

i .° Para la condena condicional y la libertad condicional, ante
todo, '!c6mo reglamentarlas de manera practica y razonada ?

a) En cuanto a la condena condicional dispondra la ley que
cuando el juez, en vista del conjunto de elementos yue ofrezca la
causa, obtenga la fundada convicci6n de que la suspensi6n condi-
cional de la penalidad sera favorable a la enmienda y rehabilita-
ci6n del delincuente, podra recurrir a ella, sea bajo la forma de
suspender la condena o sea suspendiendo la ejectici6n, segim los
casos (65) . De Tina forma o de otra estas disposiciones no se
adoptan mas que bajo la condici6n resolutoria, y son siempre re-
vocables cuando la experiencia no confirma su justificaci6n (66) .
Siempre que el juez precise mayor ilustraci6n para resolver or-
denara una investigaci6n que le informe tan exactamente como
fuere posible sobre los antecedentes, el caracter, las circunstan-
cias de vida y de trabajo y la situaci6n del inculpado que solicite
,el beneficio de la condena condicional (67) . No podra acordarla,
bajo una u otra forma y siempre por resoluci6n -motivada en la
que consten las razones esenciales de su convicci6n, mas que
cuando el caracter y la actlitud del inculpado pagan prever ra-
zonadamente que la medida tendrA Buenos efectos . Fijara el juez
el tiempo de prueba impuesto al delincuente, dentro de los limites
trazados por la ley, teniendo en cuenta la gravedad de su infrac-
ci6n, el riesgo de la reincidencia que puede presentar y la con-
fianza de que sea merecedor (68) y subordinando la conditional al
formal compromiso por parte del delincuente de comportarse bien,
aceptando y respetando las condiciones impuestas y respetando,
en la medida de to posible, los danos causados por la infracci6n o
a la obligaci6n de pagar al perjudicado la indemnizaci6n fijada
por la autoridad judicial o por las partes, de comitn acuerdo (69) .

(64) C6digo penal sui.zo : Articulas 4I, 96, 97, 38, 42, 5 .° y 6 .0 ; 43, 5,0 ;
44, V"' a 5 .° ; 94, 37, 46, 47, 59, 76 a 8o, y 9o . Para los militares cf . en el
C6digo Penal Militar los articulOs 31 y 32, reforinados en 1941-195°, 34 Y 57
a 6o, reformados .

(65) Sobre esta cuesti6n ver especialmente la tesis de R. BERatR : Le
systeme de probation anglais et le sursis continental (chide doginatique,
critique et de droit compare appro fondie, avec de noinbreuses references,
et itolre preface), these, Geneve, edit, Revue internationale de criminolo-
gie et de police technique I953)), asi como nuestra publicaci6n : Le sens du
sursis canditionnel et solz .d9veloppen:ent . Recueil d'honLnt.ages till prof.
TtiORMANN : Revue penale suisse 1954, ffat.. 3, pag. 261 .

.(66) C6digo penal etiope, articulo, 209 . 1' el articulo iso para su apli-
caci6n a los menores .

(67) Mismo C6digo, articulo 214, i .° .
(68) Articulo 215, I .0 v 2.0
(69) Art(culo 2i6, i .o . El parrafo z .° regula la fijaci6n de la garantia

-del compromiso asurnido (Cauci6n personal o real) .
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Las condiciones de la libertad condicional anticipada, por la
via de prueba, deben inspirarse, naturalmente, en principios ana-
logos, puesto que las razones, el mecanismo psicologico y el fin
son los mismos (70) . Esta medida debe considerarse como otro
medio de enmienda y de rehabilitacion social que integra el regi-
men progresivo de la ejecucion de la pena privativa de libertad .
Debe ser merecida por aquel a quien se aplique, admitiendola so-
lamente cuando ofrezca probables perspectivas de exito (7r) . Po-
dra el juez acordarla a propuesta o informe del establecimiento
donde el condenado cumpla su pena o su medida de internamien-
to si, durante su duracion, el condenado dio pruebas tangibles de
enmienda por su trabajo y su conducta ; si, por otra parte, repa-
rci los danos fijados por el juez o de comitn acuerdo con el per-
judicado, en la medida que se podia esperar razonablemente de
aquel, en las circunstancias en que se encuentre, y, en fin, si su
caracter y su comportamiento, asi como !as condiciones de vida
que debe encontrar al ser liberado, permiten esperar que se con-
ducira bien al estar en libertad y que la medida sera eficaz (72) .

b) Durante el necesario plazo de prueba, teniendo en cuen-
ta ]as circunstancias del caso, se estableceran, naturalmente, nor-
nras de conducta y de vigilancia si se quiere que la medida de con-
dena o de libertad tenga posibilidades de exito y este fundada
sobre datos realistas, porque el camino de la enmienda es dificil
y debe ser controlado . El juez fijara, pues, las reglas de conduc-
ta, de proteccion y de control que parezcan mas indicadas . Podra
tratarse, en caso de condena, de la obligacion de aprender un ofi-
cio, de residir, de trabajar o de habitar en un lugar determinado ;
de abstenerse de frecuentar ciertos lugares o de bebidas alcolholi-
cas ; de enviar a su familia, a su tutor o a su patrono la totalidad
o parte de sus ingresos : de someterse a un tratamiento necesario
o de :ualquier otra medida analoga, propia para asegurar el exi-
to de la prueba. Estas reglas deben ser escogidas juiciosamente
e individualizadas segun ]as circunstancias y la naturaleza del pe-
ligro, tendiendo a favorecer eficazmente la enmienda esperada .
Podra modificarse a peticion del beneficiario, de su patrono, tu-
tor o garante, o a peticion del representante del ministerio publi-
co cuando nuevas circunstancias o la evolucion del caso to hagan
necesario a oportuno (73) .

(70) V . en particular sabre este terna nuestro estudio : ((Rev . p6nitent .
et de droit penal)), Paris 1950 pag . 319 y Actes du Ylle Congres interna-
tional p6nal et penitentiaire (La Haye, 1950, Berne, i951, vol . V . paa°. 221) .

(71) Cbdigo penal etiope, articulo 221, 2 .° y articulo i8o, aplicable a los
menores .

(72) Articulo 222, 1 .° Su parrafo 2 .°, por razones psicologicas y de edu-
cacion evidentes, preceptua que adebe informarse a los detenidos, en la con-
dena y al entrar en el establecimiento al quo fueren enviados, de la posibi-
lidad y de las condiciones de su liberacibn anticipada .

(73) Cbdigo etiope, articulo 217 .
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En caso de liberacion condicional las reglas de conducta t"en-
dran en cuenta especialmente la edad y el caracter del liberado,
el riesgo mas o menos grande o preciso a que puede estar expues-
to y sus condiciones de vida familiar, profesional y social, mas o
menos estables y seguras, al salir del establecimiento ; estas ttlti-
tnas deberan estar preparadas, si fuere posible, antes de la libera-
cion, con el apoyo de la direcc16n del estabiecimiento y de los or-
ganos de patronato, de tutela o de asistencia (74) .

El beneficiario o el liberado, fragil a6n, devuelto o abandonado
en el tumulto social y expuesto a sus peligros y lazos, por regla
general estara sometido a control (es decir, salvo derogacion de
tal regla debidamente motivada) bajo la direction y con el apoyo
de un patron (tutor, agente de ((probation)) o institution de patro-
nato en general). El patron o el agente de vigilancia estara en con-
tacto con 6l ; podra visitarle en su familia o en su trabajo, se ocu-
para de sus ocios, le guiara y le facilitara cuanto sea posible la re-
adaptacion a la vida honesta y a la enmienda . Ejercera sobre 6l un
control regular y discreto, informando a is autoridad competente
a intervalos regulares fijados por la ley y siempre que fuere 6til (75) .

Asi, habran sido tomadas todas las precauciones psicol6gicas y
socialmente recomendables, habran sido dadas a quien socialmente
cayo todas las ocasiones de enmienda y el juez habra tenido efec-
tivamente posibilidad de tomar sus decisiones con pleno conoci-
miento de causa y con las mejores garantias de eficacia .

z.° En la misma ejec7icion de la pena el Derecho positivo tafrt-
bien ha hecho grandes progresos en el sentido del conocimiento
psicologico y de la eficacia social, saliendo de marcos puramente
abstractos y de modalidades esquematicas sin valor personal ni ge-
neral .

a) Si, tomando como ejemplo ]as dos claws ordinarias de pe-
nas, pecuniarias y privativas de libertad, nos detenemos primero
en la inalta, para que sea justa, 6til e inteligentemente organizada
el legislador la reglamentara de tal manera que responda, tanto en
to que se refiere a su fijacion como a stt ejecucion, a las siguientes
exigencias : Fijara la cuantia teniendo en cuenta la situaci6n ma-
terial del condenado, de sus recursos, de sus cargas de familia, de
su profesion y de sus ingresos, su edad y su salud ; debe ser indi-
vidualizada de tat suerte que la privation que representa correspon-
da to mas posible a la culpabilidad del autor o le sea equitativa-
mente proporcionada (76) .

Por otra parte, para su recaudacion razonable, el juez fijara al
condenado que no pueda pagarla seguidamente un plazo de pago
comprendido en los limites previstos por la ley (de uno a tres me-
ses, por ejemplo), s-eg6n las circunstancias . Podra autorizar al con-
denado cuya situation to justifique, su pago a plazos, concedien-

(j4) Mismo C6digo . articulo 224, 1,0
(75) C6digo etiope, articulos 218 y 224, Z .o
( ;6) Nfismo C6digo, articulo 9i, z .° y 3 .°
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dole un plazo mas largo, y fijari la cuantia y fecha de las entre-
gas segun las posibilidades reales, no pudiendo exceder el plazo
maximo de un cierto tiempo, por ejemplo, de dos ahos . Caso ne-
cesario, podrA el juez autorizar al condenado para rescatar la mul-
ta en todo o en parte mediante la prestacibn de trabajos al Estado
o a una autoridad pitblica, segi~n las posibilidades existentes, aun
prolongando el plazo en la medida necesaria (77) .

Si a pesar de estas posibilidades el condenado no paga dentro
de los plazos se recurrira, naturalmente, a la ejecuci6n forzosa.
Pero aqu: tambien precisa prevenir modalidades socialmente mas
justas y econbmicamente menos desastrosas en ciertos casos : Si
el condenado no tiene bases embargables o si la ejecuci6n sobre es-
tos bienes tendria consecuencias graves para sus posibilidades de
existencia o las de su familia, la multa o ;u parte impagada se sus-
tituira por la detencibn con trabajo obligatorio en provecho del
Estado . Ia sentencia fijara la cantidad que corresponda a cada dia
de detencibn (que se suspenders siempre en la medida en que pa-
gue el condenado), teniendo en cuenta las condiciones econbmicas
y personales, especialmente los ingresos o renta habitual (78) .

En los casos de poca gravedad podrA el juez, cualquiera que sea
la causa del impago, convertir la multa en trabajo obligatorio en
lugar de la detencibn (79) .

b) Esta pena de trabajo obligatorio, con un maximo estable-
cido por la ley, podra aplicarse sin o con privacion de libertad du-
rante un tiempo determinado (por ejemplo, hasta tres meses), se-
Z4076n los casos y segim el caracter del autor y la confianza que pa-
rezca merecer ; esta restricci6n supondra sea la obligaci6n de per-
manecer en tat lugar de trabajo, en casa de tal patrono o en tal
empresar o taller determinado, sea la obligac16n de permanecer en
el domicilio o en establecimientos publicos para alli pacer su tra-
bajo (8o) . Precisamente es esta una de aquellas sanciones social-
mente ittiles con caracter de medida tanto como de pena que debe
sabiamente establecer el moderno legislador para f--vitar, en cuari-
to sea posible, las cortas, inutiles y nefastas penas de prisi6n, que
todo el mundo esta de acuerdo en condenar como una de las causas
mss seguras de la total insuficiencia del sistema represivo clasico
y del incontenible desarrollo de la reincidencia . Y a esta sancio» se
le deberia otorgar un lugar preferente y una mejor ejecucion, siem-
pre en un sistema reeducador y social bien concebido y bien apli-
cado .

c) En cuanto al regimen corrector y educativo de las penas
privativas de libertad (reclusi6n y prisibn), el Derecho positivo
ha fijado ya frecuentemente, con mss o menos precis16n, los prin-

(77) C6digo penal etfope, articulos 94, 95, 1 .° y 96 .
('7$) C6digo etiope, articulos 218 V 224, 2.0
,(78) Articulo 98, i .°
(79) Articulo 99 .
(8o) Cudigo etiope, articulos 103, i0.1 Y Zo7 .



Las ideas de la criininologia moderna en la Legis . Positiva 501

cipios que debe inspirarle, tanto en to referente a la necesaria se-
gregacion para evitar la contaminacion por los peores como en
to que concierne a la condiciones de trabajo, de aplicacion progr~-
siva y de reeducacion profesional, espiritual y social o civica, en-
caminadas a asegurar la rehabilitacion y a hacerla duradera . Se
pueden esbozar asi las caracteristicas generales de tal regimen en
el Derecho positivo

En todos los casos de pena privativa de libertad el trabajo es
obligatorio y forma parte de la pena . El condenado debe aceptar,
si esta ittil, el trabajo que le sea asignado por la direccion, tra-
bajo que debe ser, en to posiblee, adecuado a las aptitudes del
condenado, sano y propio para favorecer el fin de educacion co-
rrectiva y de rehabilitacion social perseguido . Para ayudar a ello,
todo detenido sujeto al regimen de trabajo obligatorio recibira
una retribucion diaria, constitutiva de su peculio, si su aplicacion
y su conducta son buenas (8t), con miras a facilitar su readapta-
cion y la vuelta a sus obligaciones sociales con la libertad .

Por otra parte, para asegurar el efecto correctivo de la san-
cion y la vuelta a la vida social con la libertad, la ejecucion debe
tener lugar, segun el regimen progresivo : El total aislamienfo
celular puede ordenarse a1 principio o volver a 6l durante la: eje-
cucion si parece indispensable o indicado, durante un tiempo limi-
tado (a tres meses como maximo, por ejemplo, porque la prolon-
gacion de esta medida puede decirse que no tiene los efectos
amedicinales)) de usaludable reflexion» y de « vuelta a si mismo»
que antiguamente se le atribuia, y, en todo caso, no es el medio
mas apropiado para reacostumbrar al delincuente al trabajo y a
las condiciones de la vida social) . La direccion del establecimiento
decidira sobre la medida y su duracion, despues de consultar ios
servicios medico-psicologicos de cuanto precise (82) .

La parte principal de la pena es ejecutada bajo el regimen co-
miin de trabajo . Ventajas crecientes en cuanto a alimentacion,
visitas, trabajo y ocios podran concederse por la direccion a los
detenidos, en la medida en que to merezcan y de forma progresi-
vamente ampliada, segun mejor se conduzcan y aprovechen su
paulatinada liberacion . En casos de abusos o de conducta nada
satisfactoria, estas ventajas son siempre revocables . Pueden ser
suprimidas durante un tiempo determinado o indeterminado si la
conducta del condenado to justifica (83) .

En fin, cuando la mayor parte de la pena este ya cumplida
(por ejemplo, dos tercios o veinte anos en caso de cadena perpe-
tua), podra acordarse la liberation anticipada, a titulo precario
y de ensayo, si la conducta del condenado y las otras circunstan-
cias legales to justifican . Puede estar precedida de una residencia

(8j) Ibidem, ,.irticulo 111, 1 .° y z.°
(8z) Cbdigo etiope, articulo I12, 1 .°
(83) Artfculo 112, 2.° y 3.°
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a prueba en una colonia penitenciaria o de trabajo mas libre, o en
alguna organizacifin analoga (84) .

Con las necesarias adaptaciones deberan adraitiiise tambien
analogos principios para las «medidas privativas de libertad», ta-
les como el internamiento de los reincidentes o el envio de los
delincuentes vagos o maleantes a una casa de trabajo, o de los
delincuentes intoxicados a ttn establecimiento ctirativo (85) . En
efecto, se admite hoy, basandose en experiencias realizadas con
tacto y perseverancia, que, incluso en estos casos es a menudo
posible la «recuperacion social) si se sabe' disponer sus bases o
condiciones .

Las disposicione- auxiliares nque coadyuven a este rrocessus
de resocializacion progresiva, no es necesario decir que tendran
que ser muy cuidadosamente determinadas por los reglamentos de
ejecuci6n (86), especialmente en cuanto a la disciplina interna y
sus sanciones, en cuanto a la acci6n educative y en cuanto a los
auxilios espirituales que precise todo recluso, sea preso, interno
u hospitalizado, para completar y asegurar los favorables efedtos
del otratamiento penal)) asi concebido .

3.° La regulaeifin del problema del Registro de antecedentes
penales, finalmente, de-be tambien ser considerado y reformado en
el sentido de las exigencies criminologicas y sociales . El registro
es necesario y iitil, en cuanto es elemento indispensable para el
conocimiento de la personalidad y antecedentes de los delincuen-
tes ; es en este sentido como debe ser concebido y solo a estos
fines debe tener valor. En cuanto tienda a fines contrarios, mar-
cando para siempre al hombre con el fatal «sello de la justicia»
o con la «tacha indeleble» que le dejara to que se llamo no lla
mucho su peso por el «banco de la infamia», y en cuanto que asi
se le desconsidera y se le impide de manera casi segura y general-
mente definitiva la rehabilitacifin, que es el fin ultimo del trata-
miento, el registro no responde ya a su fin v no tiene razon de
ser : casi no vale mas, en este caso, que la antigua marca al
fuego sobre las espaldas o la frente del reincidente, o la sepal
en sus orejas para. reconocerlo y sefialarlo a los rayos de la
justicia y al desprecio de la sociedad . Es verdaderamente, enton-
ces, podemos decirlo justamente cuando la «sociedad condena a
perpetuidad al delincuente que la ley condeno por cierto tiempo» .

Tambien para que no sea desenfocado de su fin tecnico y cri-
minologico este instrumento, que puede ser (la mejor o la peor
de las cosas», segun el use que de 6l se haga, para que sea so-
cialmente iitil sin ser personalmente desastroso, precise sentar el
principio que debe gobernar toda su organizacifin y su uso, es
decir, que los informes del registro de antecedentes penales se
destinen unicamente a permitir a las autoridades judiciales compe-

(84) Articulo 113 .
(85) Cbdigo etiope, articulo 132, 2 .0 Y 138
(86) Ibidern, articulo ioq .
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tentes establecer los antecedentes penales de un inculpado ; no
deberan ser comunicados a terceros o a organismos no legitima-
dos expresamente para tomar conocimiento de ellos, con el fin
de no dificultar la rehabilitacion del condenado (87) .

La norma debera ser aun mas estricta para los menores, ha-
ciendose extensiva tambien a la ptiblicacid'n de la sentencia como
puesta en guardia o proteccion del publico, recomendable frecuen-
temente cuando se trata de delincuentes mayores y peligrosos para
la comunidad, especiaimente en el campo de profesionales contra
la propiedad, fraudes, estafas y quiebras fraudulentas, etc ., etc .
Porque para los menores el mal de la publicidad es siempre ne-
fasto y corre el riesgo df, ser irremediable y de comprometer
para siempre su enmienda y su rehabilitacion social . Tambien de-
bera ordenar la ley que 1-a publicacion de la sentencia no sera
jamas en cuanto les afecte, y la inscripcion en el registro de
medidas y sanciones tomadas en cuanto a ellos, no tendra lugar
mas que para informacion de las autor'idades oficiales, adminis-
trativas o judiciales interesadas : en ningun caso seran facilitados
a terceros datos del registro que les afecten (88) .

IV

LA REHABILITACIOV FINAL

Para que el ciclo se cumpla perfectamente, la ultima etapa del
tratamiento psicologico y reeducador tendra por fin alcanzar la
rehabilitation . Su perspectiva, o, incluso, su promesa puede cons-
tituir el acicate activo, en un sistema que se propone recurrir al
mismo delincuente, para su levantamiento y salud, al hombre que
yace bajo el antiguo paria y condenado. Si no se ha sabido impe-
dior la -caida o el error y si no se ha podido it mas alla, de la
aplicacion de la sancion de derecho represivo al infractor de la
norma social, que al menos se facilite y se le asegure el posible
restablecimiento del estado considerado normal, el olvido del pa-
sado y la reintegration completa a aquel, cuyo antiguo error esta
xeparado por completo .

La maxima del legislador deberia ser : ante todo uprever»
todo to que pueda serlo ; en su defecto, corregir o evitar todo to
que no pudo serlo, y, finalmente, alcanzado este fin, «restablecer»
a su estado initial cuanto se pueda esperar legitimamente que en
6l permanecerA .

Debe la ley, en' consecuencia, disponer que todo condenado
que purgo su pena-o cuya pena esta prescrita o remitida por
via graciosa o de amnistia-puede obtener su rehabilitation y bo-
rrar su condena judicial, si to solicita y cumple las condiciones

(87) CGdigo penal .etfope, artfculo 164 . 2 .0
(88) Mismo C6digo, articulo 183 .
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legales. Esta rehabilitacion debe ser merecida y no obrar nunca
de pleno derecho, si queremos que se integre logica y felizmente
en el sistema de aresocializacion» . Se concedera por el :juez si
transcurrio un plazo de prueba suficiente (por ejemplo, diez anos)
desde la ejecucion o la liberacion de la pena, y si durante este
plazo el liberado se comporto bien siempre sin dar lugar a nin-
guna causacion ni reclamacion por infraccion alguna ; y, por otra
parte, puesto que no basta una cantidad meramente pasiva, sino
que es necesario exigir, ademas la actitud activa que testimonie
los esfuerzos hechos y la voluntad de reparacion, si la condena
fue cumplida en to referente a las penas accesorias, y si el liberado
ha pagado !as reparaciones de danos y perjuicios ,v costas impues-
tas por la sentencia, en la medida que se podia esperar de 6l y
de sus circunstancias (89) .

La rehabilitacion que borre incluso la condena, personalmente,
merecida y judicialmente acordada, operara la verdadera restau-
ratio in integrum del hombre en otro tiempo marcado por la sen-
tencia, en cuanto la releva para el futuro - de privaciones de dere-
chos y privilegios, de incapacidades y perdidas acordadas, y vuelve
a ser apto para el ejercicio de sus derechos civicos, familiares y
profesionales de que pudo estar privado. La condena se borra del
registro de antecedentes, y es, para el futuro, cual si no hubiera
existido . La imputacion o reproche de una condena, sea por ani-
mosidad o por cualquier otro motivo, cae bajo ]as disposiciones
penales que penan la injuria, sin que la prueba de la verdad o la
excusa del interes piiblico sean admisibles (go) .

Asi la regeneracion es completa ; el antiguo delincuente o «mal--
hechor» ha llegado a ser, en efecto, un ((hombre nuevo» en cuan-
to a su transformacion interna se puede esperarlo y en cuanto a
su situacion y su valor sociales en todo caso .

Asi se presenta en su conjunto, creemos nosotros, el problema
de la reforma actual y legislativa, esperando ryas amplios y pue-
de que mas audaces desarrollos para aquellos que no prefiriendo
por sistema o por auna especie de desesperada defensiva», decia
M. ANCEL, en su Defense sociale nouvelle, la 'simplicidad de las
formulas a la complejidad de los hechos, entienden dar a la apor-
tacion «criminologica» y a la nocion bien comprendida de «defen-
sa social) su exacto sentido : No consiste ni en la sumision tofal
del individuo-c<socialmente peligroso»-o-((culpable))-al arbitrio
del Estado, ni en 4a, subordinacion absoluta del jurista al crimi-
nologo» y, especialmente al medico, cual se cree demasiado, fre-
cuentemente. La reforma tiende mas bien-creemos haberlo de-
mostrado aqui-a este «empleo racional en el campo juridico de
los diferentes datos de la ciencia criminologica» de que hablamos
al principio y que, por nuestra parte hemos defendido siempre-

(89) C6digo etiope, articulo 256, 1 .° y 257 . Para los menores, aer. 184-
(9o) C6digo etiope, artfculo 259 .
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Y esto simplemente con el fin de que, frente a las transformacio-
nes evidentes de la sociedad moderna, de sus metodos y de sus
objetivos, se pueda llegar, finalmente, «a la elaboracion de un
sistema de Derecho penal que no sea ya anacronico, que tenga
en cuenta la realidad humana y social y que se esfuerce por pro-
veer a ella con el maximo de lucidez y de eficacia» (91) .

(9r) Axcu : Loc . citI


