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El Derecho Penal se encuentra hoy en una encrucijada . La nueva Escuela
de Defensa Social fundada por GRAMnTICA (z), y cuyo teorico mss destacado
es ANcEL (2), propone atrevidas y profundas refermas . Y por el contrario, la
'Escuela Eclectics, fiel a los princi~ios de la Union International de Derecho
Penal (3), se muestra reservada y prudente, al contemplar con circunspeccion
toda modification importante a las instituciones existentes .

Lo que hay de curioso en esta situation es que la moderna Escuela de De-
fensa Social-se refiere a los 'progresos de la criminologia para justificar su pro -
grama, en tanto que la Escuela Eclectics se funda sobre la insuficiencia de co-

riocimientos criminologicos para .motivar su reticencia.
Estas divergencias de inter'pretacion sobre la extension de los datos crirnino-

logicos conducen naturalmente a evocar el problems de la velacidn de la "Cri-
minologia con el Derecho Penal" .

Estas relaciones son, en verdad, singularmente complicadas a causa de 1os
problemas de rnetodofogfa que ocultan las verdaderas cuestiones ; pr'oblemas ten-

(*) En la presente traduccion se ha manejado, exclusivamiente, el texto original (file uti-
1izG el autor en las conferencias profesadas en la Fadultad de Derecho de la Universidad
de Valladolid durante el ano x955 . El traductor no ha tenido en cuenta °e1 articulo que 1>u-

blico, con igual titulo, en 1953, puesto que ha sufrido distintas modificaciones. (Nota del
traductor .)

(r) GRAIakTICA : La lotta rontro la Pena~ . "Rivista di difesa Sociale", 1947, pag. 3 y s .
Tre ¢amti di Difcsa Sociale, Ibid. 1949, Pig, 61 y s .s . Crirninologia e Difesa Sociale. Ibid

:959, 1rag, rr3 y s .
(z) a,xcs:r. : L'evolutiorc de la Notion de Defense Sociale, on °Feilcrift Tillagnad Karl

Schljter Stockholm", x949, ping. 32 y s. Los droUs do l homme et la ddfensc sociale. I'lle

vue Internationale de 1)roit Penal", X950, pig. rqg y s. Des nvesures qui seront inliquees
aarx lucre et place de la ¢eine pour tonir compte d'es uccesxWx d'uno defense sociale hu-
v.aizae . ."Revue Peninfiaire", rgsr, piig . 647 y s.

(3) Ver el numero especial de la "Revue Internationale de 7)roit Penal" consagrado a
la 'Cni6n International de Derecho Penal, segundo y tercer trimestre de 195x .
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trales, que en cierto modo, se ordenan y se elaboran sobre el terreno de la po-
litica y de las ciencias criminales.

Conviene, pues, desbrozar el tema de todos los ialsos problemas inetodol6
giros que to entorpecen y oscurecen.

Sera precise, per consiguiente, traer a colaci6n las relaciones de la crimine-
logia y del Deiecho Penal bajo el angulo de la politica criminal . Igualmente
sera necesario, en fin, situar esta relaci6n en una perspectiva cientifica rigurosa-
mente objetiva .

Tales son los tres puntos de vista qur seran sucesivamente tratados en el
desarrollo de la con£erencia que namos a exponer.

Los falsos problemas que impiden situar las relaciones de la criminologia y
tiel D-erecho Penal en su verdadera perspectiva r'eposan sobre concepciones tra-
dicionalistas, sobre dogmas bien establecidos, cuyos resultados liberan a los ju-
ristas de profundizar en los dates cientificos de la criminologia. Estos dogmas
perifericos 'de orden metodol6gico se refieren a la existencia, al objeto y al al .
rance de la criminologfa .

La existencia de la criminologia es negada per to,,; juristas que no toleran
teas que ciencias criminol6gicas . Esta posici6n -mas adtlante expondremos
las razones de ella- se manifiesta hey dia anacr6nica . En efecto, basta la Es-
euela Positiva se podia decir que no existia criminologia, sifio ciencias ci-imi-
i3ol6gieas, caracterizando el periodo prepositivista per tentativas esporadicas de
aproximaci6n del fen6meno criminal, efectuadas sin vinculb en el cuadro de las

diversas ciencias .
Es asi que una aproximaci6n biologica del fen6meno criminal se ha mani--

festado a partir del siglo xvri con los estudios de la fisiognomia (delta Porta

,j640 ; Lavater, x776), se continuaba con la frenologia de Gall (fin del siglo
xvszx) y con el estudio de la degeneraci6n (A . Morel, 1856) para desarrollarse,

en fin, en la obra lombrosiana (18;6). Y es tambien durante el siglo xix que
la aproximaci6n psiquiatrica del fen6meno criminal nacida del estudio de Ca-
banis, Esquirol, Pines, se concreta en los conceptos de la locura moral (Prit-
chard), de locura r'azonada (Man), de locura lficida (Trelat) (4). Es igua'-
mente, en esta epoca, cuando la aproximaci6n sociol6gica del fen6meno criminal
comienza con ]as intervenciones estadisticas de la Escuela Cartografica o Geo-
grafica de Quetelet y A. NT . Guerry, Es a partir. de z850 cuando la Escuela So-

cialista de Marx y Engels sostieneri que la criminalidad es funci6n de condicio-

nes econ6micas (5).
La apeoximaci6n penol6gica del fen6meno criminal no es menos antigua.

Eneucntra, despues de Mabillon y Howard, Lucas y Ducpetiaux (g), su expre-
si6n, graciar a Roeder, el ctial en 1846, en su obra "La pena correctional", sos-
ticne que el tratamiento penal, come e1 curative del que se sirve el medico, too
,lebe extenderse mas alla, del tiempo necesario para corregir al criminal ni ce-

(4) G. HEuyF.R : Histoire des doctrines en crtiminologige. "Revue de Criminologie et Ile
Police Technique", xqso, pag. 171 y S-

(5) E. H . SUTHERLAND : Prinsciplcs of Criniino1on3-. New Yor, 1957, gags . 51 Y 5a .
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sar mites de que se haya obtenido la reforma del delincuente. En 1870 el Con-

gieso de Cincinatti adopta el principio,de la sentencia indeterminada (6).
Fue el honor y m6rito de Enrico Ferri el intentar coordinar los datos evi-

denciados par estas diferentes aproximaciones y aplicar sus resultados al De-
recho Penal. Public6 en 1881 "Los nuevos horizontes del Derecho Penal" (p)1
donde despues de haber pasado revista a los datos estadisticos y cientificas del
problema, saco en consecuencia que el fen6meno tenia siempre causassfisicas

mpe-o go rfificas antro ol6 casg p gi y sociologicas, las cuales se combinan y se co
netran. Estas conclusioires le llevaron a presentar una clasificaci6n de delin-
cuentes en funci6n de las cuales constituy6 un nuevo programa de Derecho Pe-
nal, cre6 al mismo tiempo una nueva Escuela de Derecho Penal, la Escuela Po-
sitivista, y una nueva ciencia, cuyo nombre iba a ser encontrado en 1885 par Ga-
tofalo : la Criminologfa (8) . .

La concepci6n de los . fundadores de la criminologia es fielmente guardada par
los crimin6logos mas autenticos de hay dim, Prof. Olaf Kimberg, Benigno d ;
iullio, Etienne de Greeff y Georges Heuyer . El simple enunciado de estos nom-
bres nos . ddmuestra que los crimin6logos contemporAneas son, ante todo, m6-
dicos ; solamente Olaf Kimberg, es a la vez medico y jurista honoraria. Mien-
tras que la criminologia ha sido fundada par un jurista . ,

La explicaci6n de este cambia, de esta evoluci6n, es facil de comprender cuan-
do se sabe que la criminologia, que no es la medicina, se organiza metodol6gi-
camente, de la misma manera que la .medicina, y coma esta utiliza disciplinas
fundainentales con fines clfnicos experimentales, y -coma en rnedicina hay que dis-
tinguir cuidadosamente la materia criminol6gigca o disciplinas fundamentales
de la propia criminologia, que es y sera siempre una ciencia clinica . Es cierto que
si Claude Bernard ha elevado la medicine al range, de ciencia experimental, es
porque la concibe esencialmente eomo una discipline active teniendo par fin una
terapetitica cientifica y real . Igualmenie la criminologia tiene par fin el trata-
miento y la reintegraci6n social de los delincuentes, y to consigue gracias al me-
todo experimental : observation, (es decir, recopilaci6n de los data$ mediante el
e,amen medico psicol6gico y social), interpretacion (es decir, diagnostico, pronos-
tico, programa de tratamiento) y experimentacidn (a saber, tratamiento, reinte-
gracion y clasificaci6n social).

Es -probable que si los juristas no hen querido seguir el camino trazado par
Berri, y to hen abandonado a los medicos, es porque no estaban preparadas para
comprender la diferencia esencial que debe hacerse entre las materias crimino-,
logicas y la criminologia (g) . No se excluye -ya se revisara mas . adelante a pro-
p6sito de la politica criminal- que ellos no hen querido .par otras rezones po-
her a punto las condiciones de realizaci6n de la criminologia -experimental, que
supone un sistema juridico suficientemente agil para que la observaci6n sea con-

(6) J, PXNArsr. : Traits elementaire de science ¢enitenciaire et de defense sociale. Paris .
Sirey, .z9go . Introducci6n, pig . XIV y ss .

(7) J . ASYTA : Trabajo del Congreso hs*rnacional Penitesciario de x935 . Vol, II, pa'
gina 23x y s.

(8) La edicion francesa de esta obra Ileva el titulo La sociologfe Crimioelle (Paris Al-
can, r9o5) "

(9) R, GAROFALO : La Criminologie . Paris Alcan, 1905 .
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tinua, y que el programa dke tratamiento y de clasificacion social sea mcdifica-
ble a la luz de la experiencia .

Esta concepcion que convierte a la criminologia en una ciencia experimental,
penetrando en el corazon de la practica para elaborar, los principios teoricos
eficaces de una ciencia unitaria y autonoma, permite abordar facilmente la dis-
cusion de la segunda tesis sostenida por los juristas, es decir, que es imposible
definir .critninol6gicamente el crimen. Esta tesis no tiene en realidad otro fin
teas que el ponet' en evidencia el que la criminologia no tiene objeto propio,
que ella no podria, de cerca ni de lejos, ser asimilada a la medicina, ni el crimen
a la enfermedad, pues lag enfermedades existen independientemente de toda in-
tervencion politica, mientras que los crimenes y <1elitos son ante todo creacio-
r:es de la Ley.

La objecion seria impresionante si se quisiera pacer de la criminologia una
ciencia pura ; no se debiera olvidar que existen tribunales, policias, prisiones .
Ciertamente la criminologia no es Ia medicina, ni el crimen es la enfermedad,
pero el crimen es de todos modus una calamidad social que es practicamente
imposible considerar con una optica que es la que el astr6nomo utiliza al estu-
diar lag estrellas . * Una separacion arbitraria del aspecto doctrinal y del aspecto
practico esta &scartada en criminologia . No hay criminologia sin terapeutica
y profilaxis criminales . De to que se desprende, que sin disininuir el valor de
la disertacion de Garofalo, de Tarde y de Lagache, sobre la definicion crimi-
uologica del crimen, le es suficiente a la criminologfa con atenerse a Ia defini-
cion del Codigo Penal para fundar una investigacion cientifica auteutica. Pero
esta inquisicion cientifica considerara, en el crimen asi definido, no la enti-
dad juridica elaborada por el Derecho Penal, sino el fen6meno humano y so-
cial que ella esconde ; ahora bien, este fenorneno humano y social es siempre
anterior a la intervencion del legislador y precisamente la suscita. "El mono-
polio que una tradicion pretende reservar a los juristas en el estudio del fe-
tiomeno criminal" esta caducado, segun sostuvo con especial vivacidad el maes-
tro Donnedieu de Vabres, .con ocasion de la sesion de apertura del II Congreso
Internacional de Critninologia (zo) .

Pero si el objeto de la criminologia es el mismo que el del Derecho Penal,
estas dos disciplinas estudiandolo bajo perspectivas diferentes, zes preciso de-
ducir de ello que se trata de dos ciencias paralelas? De ningun modo, pues to
propio de las paralelas es no encontrarse jamas, mientras que, precisamente, el
fin de la criminologia consiste en penetr'ar en el Derecho Penal, vivificarle,
hacerle evolucionar . Entonces seria preciso admitir que la criminologia es una
ciencia accesoria, auxiliar del Derecho Penal, pues al menos esta concepei6n su-
pone una cierta compenetracibn de lag dos disciplines . No por ello deja de oeu-
rrir quo, cuando unos juristas colocan la criminologia en lag ciencias anexas al
Derecho Penal conieten tin gran error. Es parejo error que el realizado cuando se
dice (ltte la economfa politica es una discipline auxiliar del Derecho Mercantil .
E,s unanitnetnente admitido hoy die que la economia politica es una ciencia y
que el Derecho Mercantil no es mas que una tecnica. De la misma matiera, en
niateria penal 1a criminologia debe dominar la elaboraci©n de la tecnica juridi-

(za) Sobre todos estos puntos ver a J. B. HERZOG : La Crim%nolopic et la fustice pe-
nale . "Revue de Droit Penal et de Criminologie" . Die. i95o .
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ca . Estas discusiones de' protocolo son, sin embargo, secundarias y se compren-'

dc: muy bien 'que J. B. Herzog haya tenido Ia idea meritoria de proponer I'm
compromiso jerarquico (II) . Deseoso de excluir una jerar'quia de valores que
colocara a la criminologia en un lugar subalterno, ha imaginado considerarla
como una ciencia auxiliar, no tanto del Derecho Penal; sino de la justicia penal,

to que constituye segun 6l "una diferencia fundamental, pues en adelante el De'
iecho "Penal viene a ser no el unico instrumento de la` justidia, sino uno de sus
medios entre los que la criminologia pone a su disposici6n." Se trata aqui de una

concepcion sutil, basada sobre una concepcion nueva y original de la relacioii

del Dei-echo y de la justicia, que desorganiza profundamente el orden traditional

de los valores en los cuales 1a justicia aparece conic, el instrumento 'del Dere-

cho Penal, que es exactamente to contrario dial papel que le atribuye J. B. Herzog.

Esta concepcidn nueva, por discutible que sea teoricamente, al menos tiene el
gran merito de postular que "la ciencia penetie al derecho" y de implicar "si no
la. fusion, al menos la interaccidn" .

Piicticamente ello nos trae al tiempo en que la Escuela Positivista formu-
Iaba un programa de politica criminal cuya realization condicionaba la exis-
tencia misma de la criminologia experimental.

ii

La politica criminal de la Escuela Positivista postula que el objeto de la

reaction judicial contra el crimen (reacci6n que engloba tanto las penas comv
]as medidas de seguridad) es proteger la sociedad contra el rnismo. As!, c9mo

toda escuela cientifica que trabaja en una perspectiva cientifica, la Escuela Po-

sitivista as antimetafisica . Esta escuela no justifica Ia actividad recurriendo a
conceptos filosdficos como el de responsabilidad. Le basta observar gue la reac

cidn judicial es necesaria para la existencia de- la sociedad (x2) . Esta posici6n

provoco en su- tiempo una crisis de conciencia entre los juristas . Estuvo moti-

vada .por el hecho de que la Escuela Positivista negara la notion de responsa-

bilidad como el fundamento . de -la . pena .y se sacaba, en : consecuencia, que fun-

daba la criminologia sobre el determinismo filosofico. La querella rnetafisica

iae entonces apasionada`,y todavia, en nuestros dias, Gramatica tree deber al-

zarse contra el determinismo positivista. La .criminologia, dicers, supone el de-~

terminismo, es una escuela materialista, y Carlos Severin, Versele no . cesa de

mantener este equivoco hablando de los materialistas positivistas (r3) .

Sin embargo," es preciso hater a1gunas distinciones .- En .efecto,, entre .!el de-
terminismo filosdfico y ei determinismo cientifico hay tanta diferencia, como
entre el sentimiento de responsabilidad que existe en 1a mayor parte de los hom-
bres y Ia notion dial libre albedrio quo es su traducci6n metafisica . Sin determi-
nismos no hay ciencia, por tanto, no hay criminologia experimental . Pero este
determinismo cientifico no implica, de ninguna manes, Ia adhesi6n dial sabio y

(sx) Actas dial 11 Congresb International de Criminologie . Vol. I, pig . 3c, .

(x2) J . B . HEazoc : Ob . tit .
(x3) O1.oa, Iixxsrsc, BAS16 : PPOblems of Criminology . Copenhageza London, 1935, Pa-

gina 68 y s .
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menos todavia del jurista al determinismo filosofico. El que Lornbroso haya sido

tit-, darwinista impenitente, que Ferri haya sido un socialista militante, que Ga-

refalo haya sido un cat6lico convencido, todo esto no cambia nada al hecho de

que la escuela italiana siga siendo una escuela estrictamente cientifica, deseosa

imicamente de introducir eI metodo experimental en el Derecho Penal. "Yo qui-

siera decir de una vez para siempre, escribia en igoo E. Ferri ("Sociologia cri-

minal", Torino 1900, pag. 2o), que nosotros llamamos a nuestra escuela positi-

vista, no porque ella se adhiera a un sistema filos6fico cualquiera -algun "Corn-

tisme" por' ejemplo-sino solamente en consideracifin del metodo observaci6n

y experimentation) que nosotros queremos aplicar al estudio del crimen y del

castigo" (z4) .
El gran Saleilles no se engand, cuando escribia que la era de la responsa-

bilidad estaba cerrada y que la de la individualizaci6n comenzaba porque "el
Derecho Penal no puede fundar su aplicaci6n positiva sabre las consecuencias
de una idea que escapa a la investigation cientifica y que queda en el dominio
d¬ la conciencia" (1s) . En esta perspectiva, de una politica criminal sin meta-
fisica, e1' programa de la Escuela Positivista, tan frecuentemente vuelto a des-
cubrir mas tarde, puede enunciarse segun M . Olof Kiberg (z6) de la siguiente
manera

i° La forma de la reaccidn judiciaria debera ser determinada, principal-
mente, en consideration a to temibilidad' del delincuente, expr'esi6n que designa
1a capacidad criminal del individuo. Mas tarde se ha hablado de peligrosidad,
de "redoutabilite", de estado peligroso. La adopcidn de este criterio entrana,
evidentemente, la individualizacifin, del tratamiento y por' tanto de la sentencia
indeterminada .

~ .~ La diferencia de principio entre la pena y la medida de seguridad des-
aparece en estas condiciones . Por eso el proyecto de Ferri de 1921 habla fni-
camenU de sandones .

3 .0 Los poderes discrecionales de las autoridades judiciarias se aumentan
y el Juez debe dirigir la ejecucidn del tratamiento. La ejecuci6n, recomendaba

I'err'i, debera ser dirigida con precision por un trabajo ulterior, no ya atraido,
como hoy, de la obra de Juez, sino que la continfie "Sociologia criminal" (pa-
gina 565) .

Asi, un sistema coherente estaba en via de elaboracidn ; las ideas nuevas que
tendian a introducir gel metodo experimental en e1 Derecho Penal estaban en el
ambiente, cuando sobrevino Prins, que los promotores de la nueva escuela de
defensa social consideraron, como el fundador de to que es para ellos la verda-
dera doctrina de la defensa social, pero en realidad Prins fue un eclectico,

puesto que 6l fund6 en x889 con Van Hamel y Von Listz la Uni6n Internacio-
nal de Derecho Penal, cuyo fin reconocido era encontrar una transacci6n hono-

rable entre la Escuela Positivista y la Escuela Penitenciaria una transaccidn

--(jpor que asombrarnos de ello?)- debia ser ventajosa a esta filtima .

(x4) C . S . VLRscLr : La observaci61s, "Rivista di difesa sociale", xg5z, nuns. 3.4"

(z5) Citado por ()t.ov KjNBBxc : Ob . tit ., pig . 7o . Ver to edici6a £rancesa de Za So-

ciologie Criminelle ob, tit ., pig. z8 nota s .

(x6) R . SALE:TLrs : La hsdividuadi~aci6n de la pena. 3 .° ed . Paris P. U . F., x927, Pi'

gina x67 .
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Lo que caracteriza la intervencion de la Escuela Eclectica y la posicion de
1'.-ins respecto de la criminologia ha sido aclarado, recientemente, par Paul
Cornil (z7) . Prins despues de Ducpetiaux y antes de Paul Cornil, ha sido Ins-
pector General de Prisiones en $elgica. Ha estado muy influido per la Es-
cuela Positivista, de la que conocia los principios y a(fimitia los razonamientos. LE)
que esto tiene de original es que despues de haber admitido todo ester Prins, se
gun to dice Paul Cornil, "cambia de direccion y nos introduce en el camino de
los compromisos ; este camino que ha suscitado el dualismo de las penas y de
las medidas de seguridad y que de hecho asegura la conservacion de la con-
cepcion penal cltisica para la gr'an mayoria de los delincuentes, mientras que la
noci6n de defensa social no es invocada mas que con respecto de ciertas catego-.
rias de individuos considerados especialmente peligrosos" . Practicamente, el
eclecticismo daba, en obsequio a la criminologia, todos los sujetos que se presu-
enen irrecuperables : los anormales mentales, los reincidentes empedernidos, los
vagabundos impenitentes, los alcoholicos inveterados ; todos aquellos de los qu(-
no se podia hacer gran cosa, y de los que a pesar del esfuerzo admirable de
Vervaeck no se hizo efectivamente.

La razon que ha incitado a los eclecticos a seguir este camino es que ellos
pensaban que la criminologia no demostr'aba que la pena no tiene efecto sobre
el plan de la prevencion colectiva, y todavia boy dia, hablando del valor de 1a
prevencion general de 1a pena, Paul Cornil nota, que si "este efecto es dificil
de demostrar", es tambien dificil de afirmar su inexistencia" . Piensa que "nu-
merosos indicios permiten creer que la importancia de este factor ha sido muy
e:tagerado" . Para 6l, "seria hor'a de proseguir su estudio para tratar de con-
cretar este punto, pues seria lamentable conservar la pena bajo esta forma cla-
si.ca, si estuviera demostrado que el efecto esperado de prevention general es er,

i calidad ilusionario" . z Pero a quien peteneceria demostrar que el efecto de la
prevention general de la pena existe o no existe? En cuanto a ella, la crimino-

logia piensa que una tat demostracion no puede ser hecha cientificamente, ni en

tit) sentido ni en otro. La creencia en la prevention general de la pena es una

hipotesis, su negation es otra . Asi, la criminologia, no tiene en cuenta ma's que

su efecto de prevention individual, que es cientificamente demostrable. En buena

logica incumbe a los juristas que cr'ean en el efecto de la prevention general

do la pena demostrar que existe r'ealmente. '

Yo me pregunto a veces si el Derecho Penal actual no esta fundado sobre
un mito . Pero observo que esta inquietud apenas la comparten nuestros Magis-
trados, cuando yo escucho por ejemplo, a tin Abogado general, proclamar : "Si
nosotros debemos a veces inclinarnos delante de los sabios, es °cuando nosotros
no podemos hater otra cosa" ("El rnundo", 2o de junio de 1952) . ~ Es esta la
-~,ieja sabiduria del Dereclio Penal que Vouin invoca reprochando a la crimi-
nologia, "esta joven ciencia", de ser "a menudo ingrata le irritante en el des-
precio que ella profesa" a su respecto? (x8) . ~ Acaso el papel de la criminologia,
no consiste tan solo desde este punto de vista, el hater compartir a1 Derecho
Penal six inquietud?

(z7) OLOF Kxxssxc : Ob . -tit ., pig . 7x-
(18) P. C:ORNXL : AdolPhe Prim y la Defense Sociale . "Revue Internationale de Droii

Penal", 1951, 09 . 177 Y s .
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.Nhora Men; esta inquietud ei Derec:ho Penal la compartira, tanto mas, cuan-

to que la cciminologia este en condiciones de aportar pruebas de su valor cien-

tifico. Asi se llega a considerar el problema de la relacion de la criminologia y

dei Derecho Penal desde el punto de vista estrictamente ci-tifico.

III

Dtsde el punto de vista cientifico, el problema central de la criminclogia se

concrete en esto que Paul Cornil llama e1 conocimiento de los elementos del

estado de peligro. Lo que impide a Paul Cornil abandonar el terreno de la petna

cltisica para seguir el de la Escuela de Defensa Social (es decir, en sa idea la

Escuela Criminologica), es la ignorancia de los factores reales del estado de

peligro. Por tanto, precise 6l, "no por ser nuestra ciencia insuficiente valnos a

(far un salto en to desconocido y sustituir la ineficaz arbitrariedad de la pena

cltisica con otra arbitrariedad, que encontraria su origen en la, imperfeecion d°.

nuestros conocimientos" (x9) .

z Que es, por tanto, este estado peligroso que la criminologia quiere situar
en el centro del Derecho Penal? Hay que reconocer, sin titubeos, qu'e el con-
cepto de estado peligroso es comun en psiquiatria desde principios del siglo xxx
tlsi es como, por ejemplo, en el sistema frances inaugurado en 1838 el Prefecto
tiene el poder' de ordenar el ingreso de oficio en un establecimiento psiquia-
trico-y por una duraci6n indeterminada, puesto que su decision debera ser
revisada cada seis meses-de toda persona cuyo estado mental cornprometa el
ord'en piublico y la seguridad de las personas .

La transposicion de este concepto de la cr'iminologia ha sido efectuada en
los alrededores de .x88o por Garofalo bajo el nombre de temibilidad .

El concepto de temibilidad, ya contenido en un articulo de Gar'ofalo publi-

cado en Oct. de 1878, en La Giorruale napolitano di filosofia e lettere, bajo e1

titulo Studi recenti sulla penalitd, ha sido precisado por este alto Magistrado

et: su celebre estudio Di un criterio positivo delta penalitd, Napoles x88o, y des-

envuelto en su obra fundamental "La criminologie", cuya primera edicion ita-

liana es de x885 . Enrico Ferri ha subrayado, con fuerza, que Gar'ofalo enuncio

esta notion de temibilidad, "cuando apenas se entreveian los primeros albores de

la nueva escuela, que no por ello dejaba de ser una intuition singularmente

acertada, cada vez mas confirmada desde entonces por investigaciones nuevas,

la verdadera piedra angular del nuevo edificio cientifico" (2o) .

z Que era, pues, la temibilidad en el pensamicnto del promotor de esta no-
cion? "Yo habia forjado la palabra "ternibilidad" -que no tiene equivalente
en frances-, nos dice Garofalo, para designar la perversidad constante y ope-
rante del delincuente y la cantidad de mat qu'e se puede temer de su parte ; en
otros terminos, su capacidad criminal" (2x) . Uno se explica, en consecuencia,
por que of t6rmino de temibilidad ha sido traducido por los de peligr'osidad, de
"redoutabilitc", de peligro, o mas biers aihn, de estado peligroso .

(x9) R. VotriN : Prccis de Droit Penal Speciad. Paris Dalloz, 1955, pag. 9.

(2o) P. CoRNIL : Ob . tit.

(2x) E . FERRI : Ob . tit., . peg . 468.
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Pero- Garofalo no debia tardar en encontrar este concepto de ternibilidad,
demasiado restrictivo y demasiado negativo . Quiso elevarse a Una nocion mas

amplia, mas constructiva. La nueva formula que ensayo fue aquella de adapta-

bilidad. La ha definido como "la busqueda de la idoneidad del culpable a la vida

social; en los diferentes casos de delitos" . Se trata, pues, ep lo sucesivo, de
determinar, para cada delincuente, "e1 tipo de freno adaptado a la especialidad

de su naturaleza", o mejor aim, "el obstaculo capaz de alejar el peligro" en

funcion no solo de su perversidad constante, sino del "grado de sociabilidad

cue le quede" ; conviene buscar "la posibilidad de adaptacion del delincuente",

F: : decir, "las condiciones del medio en el cual se pueda presumir que 6l dejara

de ser peligroso" (22) .

Se ve que la nueva formula es mas vasta y mas agil que la primera, a la
cual engloba necesariamente . Se caracteriza por el hecho de . que esta orientada
en un sentido constructivo. Aqui el descubrimiento de la temibilidad ya no es
un fin en si, no puede intervenir mas sino tras de haber buscado todas las po-
sibilidades de adaptacion y tras de haber fracasado en esta bisqueda. La vision
en la que uno se coloca es, pues, de todo punto diferente ; es practicamente la
inversa de aquella que habia sido tomada originariamente .

No hay que disimular que el diagnostico criminologico del estado peligroso

es dificil . Ciertamente, es facil de hater para los deiincuentes profesionales, en

funcion de elementos de orden historico suministrados por su carrer'a criminal .

Son, en efecto, factores sociales que explican principalmente Una carrera cri-

minal. .Garofalo en su tiempo habia tenido intuition de ello. "La vida anterior

del delincuente-escribia-debe sernos conocida, y habra de examinarse en to

posible sus vinculos de parentesco y sus x'elaciones. La edad del delincuente es

la circunstancia mas importante ; es necesario saber luego cufil es su familia ;

la education que ha recibido ; cuales ban sido sus ocupaciones ; cual era el pro--

posito que perseguia en la vida" .(23) . Es, pues, un criterio, o mas exactamente,

un elemento historico el que nos permitira identificar al delincuente profesional.

Una carrera criminal se desenvuelve, en efecto, segun ciertos procesos, pasando

por diferentes etapas . Un proceso Ilamado "maduracion", y muy, bien descrito

por Sutherland (24), aparece en la vida del delincuente profesional. Este mo-

mento de su vida puede ser descubierto por la simple encuesta historica, pues

6l se caracteriza por Una actitud general no disimulada y casi francamente

afirmada hacia la criminalidad . Ella esti integrada en su mentalidad y moraii.-

d.ad como un estado permanente durable. La criminalidad es para 6l Una situation

social que implica riesgos y ventajas, asi conic, un codigo particular . Esta ac-

titud general se completa por el dominio de las tecnicas criminales, to que,

cxidentemente, supone un aprendizaje severo . Hay asi pr'ofesionales de la vib-

lencia, de la astucia y de la depravation.

El diagaostico criminol©gico no presenta, tampoco, dificultades particula-
res, distintas de la que incumben a la tecnica psiquiatrica corriente en relation
s. los inadaptados profundos, que hate falta distinguir & los sujetos atacados

(22) R. GAROFALO : Ob . tit., pag.. 332-
( ;2,3) R. GAROFALO : Ob . Cit', pigs . 328-329 .330-

(24) R . GAROFALO : Ob. Cit ., PAg . 329 .
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de estados enfermizos o semi-enfermizos. Estos inadaptados profundos son,
ante todo, aquellos sujetos que O. Loudet presenta como teniendo constitucio

nes psicopaticas .
Ellas pueden no solamente asociarse entre si, sino, y esto es to que no ha

subiayado O. Loudet, pueden igualmente asociarse a trastornos de la inteli-
geneia. La asociacion de los trastornos de la inteligencia y del caracter cons-
tituye, y este es el gran merito de Erwin Frey de haberlo puesto especialmente
en evidencia (24), el criterio por excelencia del estado peligroso.

En presencia de delincuentes profesionales y de inadaptados profundos, que
son delincuentes cronicos, se puede afirmar, la realidad permanents del estado
peligroso. A la inversa, se puede afirmar que uno se encuentra en presencia de
delincuentes accidentales que no presentan caracter peligroso, en to que toca a
los delincuentes de ocasion comunes, que hay que distinguir de los pseudo-
delincuentes y de los delincuentes pasionales. Para distinguir estas categorias
de delincuentes ocasionales deben ser utilizados diversos criterios, tales como
la alter'aciinn del modo de vinculacion del culpable con el ambiente ; los elemen-
tos relativos a los motivos y a los procesos de la perpetracion del acto, al estar
c-Dmbinados con el estudio de situaciones precriminales .

Pero entre los delincuentes accidentales y los delincuentes cr'onicos hay
toda la gran masa de delincuentes marginales, que son la mayor parte nadap-
tados ligeros, es decir, debiles, que, cuando ellos no presentan ninguna anomalia
caracteristica, no son especialmente peligrosos, pero son susceptibies de dejarse
arrastrar, porque son muv influenciables ; delincuentes caracterizables despro-.
vistos de p~er'versidad constitucional, cuyo porvenir es incierto . Todos estos
inadaptados ligeros' pueden, segun las circunstancias, evolucionar favorable o
desfavorablemente. No es, en to que les toca, el diagnostico dificil, sino sa
pronostico social, pues este depende de los azares del misterio de la vida .

Casi diriamos, a proposito de estos delincuentes marginales, notado desde
bate mucho tiempo, que los pronosticos emitidos en crimmolog a son a menudo

erroneos.

La necesidad de apuntalar el pronostico social intuitivo y empirico sobre
bases mas s6lidas y cientificas no tiene, pues, necesidad de ser demostrada .

Fl Duodecimo Congreso Internacional y Penitenciario, que tuvo lugar en
La Haya, en agosto de 195o, ha deseado "que los criminologos de diversos pai-
scs emprendan las investigaciones para desarrollar los rnetodos de pronostico" .
11-or su parte, el Seggundo Congreso Internacional de Criminologia ha emitido
el deseo de que sea asegurada "la elaboracion matematica correcta" del examen
clinico (2g) .

Asi, la elaboraci©n estadistica del pronostico social es una & las preocupa-
ciones esenciales de la investigaci6n criminol6gica . Para to coal es necesario,
primeramente, proceder a estudios seguidos, es decir, comprobar lo qtte vienen
a ser i'ealmente los sujetos examinados (follow, lip studies) ; luego, pues, a par-
tir de las observaciones asi realizadas, elaborar ya esquemas de pronbsticos, ya
tablas de prediccion.

(25) E. H. SUTHLxnevn : Ob. cit., pag, i99 y ss.
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Esta prediccion estadistica del comportamiento antisocial esta investigada
por los crimin6logos alemanes y de ios Estados Unidos . Es obligado sitar, en
particular, las tablas de prediccion de Sheldon Glueck, cuyo resultado con-
cuerda, en el setotita por ciento de los casos, con la realidad, to que autoriza
concebir ciertas. esperanzas (26) .

Ciertamente yo no pienso quo las tablas de prediccion de manana . puedan

suplantar el diagnostico y pronostico clinicos, ni siquiera la observacion em-

pirica, pero es indispensable quo permitirfin apoyarlas o completarlas con

acierto. No conviene retr'oceder delante de este problema di£icil o ignorarlo, sino

base falta atacarlo de frente, intentar resolverlo de una manera rnas completa.

Seria, en efecto, un error profundo ignorar deliberadamente la fe do un
entusiasmo-simpatico ciertamente-, pero no fundado sobre el estado real del
conocimiento cientifico . Cuando, por ejemplo, Carlos Severin Versele-uno de
los mas atrevidos inciadores de la nueva Escuela de Defensa Social-dice
que no se puede reducir el problema de la observacion del delincuente anterior
al juicio, "a la sola cuestion de saber si es o no socialmente peligroso" ; cuando
dice que reserva a la observacion de defensa social el privilegio "de establecer
el inventario de los datos positivos del hombre delincuente" -privilegio que
niega a la "observacion inaterialista positivista"-, ignora que ei diagnostico
de estado yeligroso no es nunca negativo, puesto que implica la elaboracion de
ur. programa de tratamiento . Por otra parte, al abandcz ar la nocioa coucreta
del estado peligroso, quo uo separa al individuo de su medio, y que considera
que el delincuente y su mundo cir-cundante forman una totalidad funeional, se
condena a no considerar mas quo la personalidad de este delincuente, y, pqr
t4nto, a definir esta per'sonalidad.

Asi, pues, para Versele, es necesario admitir la dualidad psiquica ; admitir
que nosotros no somos este que realmente parecemos ser, es decir, admitir la
aproximacion psicoanalitica de la personalidad (2q) .

Uno puede preguntarse, entonces, zes oportuno orientar la justicia penal sobre

la apreciacion de activaeiones inconscientes? jEs posible, dentro del estado ac-

tual de nuestros conocimientos, llevar un diagnostico de personalidad asi con-

cebido? jCuales serian sus medios de realizacion aun cuando el psicoanalisis

autentico poco parece asemejarse a la filantropia?

'Estos son, pues, reservas que es necesario hacer sin desligarse de la nueva

Escuela de Defensa Social, que ganaria al no entorpecerse con interpretaciones

aventuradas de datos cientificos que todavia no estan definitivamente estableci-

cidos. Es necesario ponerse en guardia contra una cierta tendoncia que es la de

la originalidad a cualquier precio, incluso al precio del sacrificio de esta nocion

de estado de peligroso, quo sera siempre indispensable para optar eutm. una cura

libre y tin tratainiento institucional (28) .

(2G) O . LOUDOT : Trabajo general del 11 Cortg1leso Interjtactionu6 de Criminotogifa . Pa
tis, 1950 .

(2q) E . Faxv : L'moeoir de anineurs delinquants . "Cahiers de Sattvegarde", %W, 11 .0 x .

(?8) Sobre el XII Congreso Penal y Penitenciario ver J . 13 . Hmxzoc. Revue Interna-
tionale de Droit Penal", =950, PAg . 449 y s " , y sobre el .I,1 Cvngreso Internacional de Cri,

minologia, ver "Revue Penitentiaire", x950, pig . 825 y s .
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Con esto .termitio. Creo haber demosstrado que el papel de criminologia fren-
te. a los eclecticos y a Ios proniotores de la nueya . Escuela de Defensa . Social
es . levantar el escepticismo de los primeros y: atemperar _el ardor de los segundos .

Lo mas dificil para eila es, sin duda, convencer a la Escuela Eclectica. Pero
probablemente 1a cuestion que se plantea hoy dia es saber' si se puede, todavia
no, estar'. convencidos en presencia de los progresos de Ia criminologfa juvenil y
de as reforma penitenciaria,

La crimitiologia juvenil existe muy viva hoy, tal comp se la habia concebido
en, el 8exto . Congreso de Antropologia Criminal, que tuvo lugar en Turin en
19o6 con motivo del jubileo cientifico de Lombroso (a9) . °

Estos.son, en efecto, .1os deseos de Turin, los cuales han definido to que deben
ser en el derecho de los menores las condiciones de realizacion de la crimino-
16gia. .experimental. Y por haberse construido el derecho de menores de tal ma-
riera, es por to que esta experimentaci6h ha sido posible, y este 'derecho ha ve-
t,~ido .a~ s+er boy dia una rama evolutiva de la criminologia. Personalmeni:c
a partir de la criminologia juvenil, en contacto con los mdtodos de educacion
vigilada, es conio me he formadb. Cuando en e1 mes de enero de 1947 exponia a
Meridien (3o), que conforme a lo que habia sido entrevistado desde 19o6 en
Turin, debianse transponer estos motodos, con 'todas las adaptaciones necesa-
rias, al arnbito de los adultos, un alto Magistrado declaro que convenia- "yolver
a descender sobre la tier's" .
Yo no sonaba; sin embargo, pues ' gracias al esfuerzo admirable de Amor;

primeramente, al de Germain, despues, la administracion penitenciaria francesa
realiza concretamente cada dia mas el programa de la criminologia experimen-
tal, asi y todo, que se sepa, que nosotros tenemos hay dia en Fresnes un centro
de criminologia que sirve de modelo a las realizaciones que se efectuan en otros
paises, y que el sistema de clasificacion que de 6l se deriva es mucho mas rico
y variado que aquel de Bdlgica, que ha sido nuestro inspirador (3i) .

La conclusion que se desprende de este desarrollo es que es necesario per-
suadirse de que no se resolves ning6n problema sin dar a la . criminologia los
inedios de trabajo ; es decir, sin edificar las condicion6s juridical y judiciarias
de la criminologia experimental, sin reformar e1 sistema penal, Este es . el . dile-
ma en el cual nos encontrarrios : para hacer progresar mas la criminologia es
necesario previamente modificar el sistema penal. z Puede negarse a la criminolo-

(s9) Comp . Paul BERTRAND : Les Tables de Prediction. "La Revue du Conunissaire de
Police", die . x95x, pag. ix y a .

(3o) Nieridien es una sociedad francesa que estudia los problemas de la infancia inadap .
tada. Stt alentador ca 1Vi . Joubrel, RI texto de 'esta eonfeerneia aparece con el titulo Science
Penitentialre et Criminotogic juvenile. "Revue Criminologic et de Policie Teebnique", x949,
n,Amero r, p4g. 33 Y s,

(3r) , Sobre el estada peligroso, ver en particular E . DE GREErrc La stotion de rcspoitsa-
baiM etit anthropologie criminelbe. "Revue de droit penal et de criminologie", X931, P6g . 445 .
L'etat de daitger avaot le crime . ibid x938, pag . 237 Y s . Les indices de Pwtat dangerewz .
Conferencias del T . Curse international de criminologia, Meliin i953, pag, 639. G, fiVVYER :
Le probleme du Pronostic els Criminolo'groe . Conferencias ob. cit . p$g . 189. Onoa KNBERG:
I'Etude psychiatrique des situations prvcriminelles. Confereneias, ob, cit., 'pag . 173 . 7- PrxA-
TEn : Le pronostic dia coinporten:ent antisocial. "Revue de Science Criminelle", 1952, pag . a86 .
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gin el que demuestre sus posibilidades en e1 campo judicial, despues de to qu--
ha hecho en el dominio de los menores y en el dominio penitenciario? j Se pue-
de prohibir a una hipotesis, solidamente apoyada y practicamente comprobable,
el poder ser ekperimentada? j Se puede pre£erir una hipotesis, imposible de com-
probar, como la de la prevencion general?

Tales son los terminos en los cuales es necesario plantear boy dia las rela-
ciones de la criminologia y del Derecho Penal .


