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Dar una dsefinicion cientffica de la alx)rtacion del P . Agostino Gemelli a
la Criniinologfa se presenta como una einpresa particulartnonte ardua . Tal
definicibn sign~ifica, en efecto, ,presentar su pensutniento v la soluciun por
e1 dada a los earios probiemas c:n el cameo criminolcigico, con un contenido
de objetividad excluvente do Coda tentativa de intcrpretacifm ; y -significa
tomar la esencia del pensamiento m~isrno de las apariencias exteriores quo
puede haber revestido para evidenciar e1 significado y 6l contenido quo los
une. Ahora bien, una y otra empresa no pueden realizarse apoyandose sim-
plemente en la lectura, por atenta que sea, de los escritos crimin6l6gicos
del P . Gemelli ; 6stos pueden parecer demasiado variables, demasiada con-
tradictorias entre si las afirmacio.nes en cellos contenidas, demasiado p-ofu-
sos los ternas polemicos de su contenido en el cual los puntos de Vista
cientfficos son pnesentedos, discutidos 5- valorados .

Salainente el que haya vivido diariamente junto al -Padre, ha!ya tenido
con 6l intimidad de trabajo ti cie ideales y baba recibido de su ensenanza
3nandato do objetividad y fidulidad puede inns facilxnente llegar a recoger
tie .aquella apariencia _ la lfnea elomental h fundamental en la cual se es-
tructura la aport:acicin cientifica del P . Gemelli a este cam~po . Al quo lc ha
side; concedida esta posibilidad corresponde, pues, cozno un estrec~.ho debc,r
-de roconochniento y de sensibi~lidaci social, 1a obligacibn do participarlo
a los otros, a todos los otros, especialinente a aquellos que so preguntan
,due posicion y quc? importancia tenfa el P . Gemelli en la Criminologia
anoderna .

{'on tal animo v con estos sentimientos do responsab~ilidad social lie
acogido con alegrfa la iuvitacicSn quo se me becho (to trazar una semblan-
za conmemorativa, desde <A punto de vista de la investigacirin crimincrlbgi-
ca, del llorado Padre. Genielli, que, fue nii inac stro y ainigo .

Tres considexaciones fundarnentales pueden llevar a la valorackni do
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to que ell P . Geniclli ha elaborado en criminologia : La primera se refiere
a la particular situaci6n cientffica en la que e1 Padre se encuentra al prin-
ci:pio de su actividad como criminc5logo ; esta situac16n era debida al ad-
venimiento triunfante de los principios de la hscuela positiva do Crimino-
logfa sobrc la :precedente concepcicin clasica del delito ;v de la pena. La
segunda considera el hecho de, que Gemelli se acerca a la criminologia no
proviniendo del cameo de la jurispruclencia o de la rnedicina, conno era el
caso traditional (lc los precede-nixes crimin6logos, siho que liega y entra
,en ella decididamente, Ilevando consigo la penetracibn mental, eI bagaje
metociol6gioo, la cosncepci6n del hombre clue 6l habia elaborado y que sos-
tenia -en el cameo de, la p icologia . La tercera se refiere a la villa intima
dul hropio _agostino Geinelli, a la dinamica de su personaliclad en la es-
pecific:a relaci6n clue tiene con la ciencia criminol6gica . Este ultimo hecho
puede tambien conside:°arse comp bAasico, al cual :es necesariamente preciso
referirse para comp-render la situaci6n general del P . Gremelli, la justifica-
cifn1 de las ap.arentes contradicciones referldas, e1 fervor singular clue 61
11,eti6 a este cameo de investigacicrnes v teoricaciones .

S6anic permitido detenerme con algun detalle en cada una de estas tres
consideraciones .

La SITUACibn rrc>Rf;nca GENERAL

I)os grander corrientes cienrfficas se cumbaten en los uxtimos decenios
a propbsito de la concepei6n general do- la criminalogfa, del delito, de la
figura humana cicl delincuente ti del valor S- significado de la pena : la es-
cu,ela llanmada clAsioa v la llamada antropolcigica . A is iniciaci6n de la ac-
tividad tie Cemelli on crixninologia la s paracicin entre estas dos escuelas
era xmls, acusada quc to e.s ahora v eran ardientes l,as polknicas entre
has dos partes .

Como es bien conocido, los cochisicosn ,habian tomado una pcistura clue
parecfa garantirar la mAaima objetividacl, de m6todo tie indagaci6n v de
valor'acifin frente al fen6meno constituido ,por el acto clelictivo . Tal dispo-
sicie5n se corncretaba en un alejarniento to~almcnte impartial de la, turbado-
ra y en general confusa fenornenologfa humana del delito, 'para olevarse
a una serena olimpica consideration de la violaci6n foranal del derecho,
mejor, ode la Joy promiilgada . ,Seg6n esta concepcifin el delito ha de, consi-
derarsc ;-ante todo comp un ente jurfdioo, ha de czaminarse con la misxria
frialdad objetiva con quo se estudia una reacci6n qufmica clue so desen-
vuelve en un sentido no deseado, cots la qua; se analizan las causas del
hundisniento do un edificio, y- esto con o.:l fin de restablecer un orden her=
turbado o un derecho natural que ha resultado o£endido . E .n esta tooria se
prescinde de cualquier visic5n c;tica do la 'iida en la valoraci6n de los actos
humanos, y dsitos se observan de un modo antihistorico, separado de cual-
quier conc~:sion a personalisrnos y subjetivismos anticientificos . Adem.is
la pena debe ser considerada como la necesaria consecuencia del delito,
fin en -f misma, comhensaci6n adecuada al ordenamicnto formal pertur-
bado, do un contrato social arbitilariamente roto . Cometido dzl criminblogo
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seguti los ccchisico> cra, por tanta, el de considerar el hecho delictivo cor_
un maximo de frialdad y, _un mfnimo de, concesiones subjetivas, a fin de
garentizar justicia e imparcialidad en .e'1 valorar y en el castigar .

Fruto de una mentalidad iluministica y aridamente juridica, 1a concep-
ci6n cltisica no podia no perpetrar + .1 contenido del dicho, laiino SUMMIUM
jaes, summun iniuria, y se resuelve en una prasis y en una doetrina cri-
jninol6gica ;profuntiamente desbumanizada y, por tan-to, absurdamente
abstracta y realistica desequi~librada . '

La reacc16n violelyta y pertinente fue obra de Uesar Lo2nliroso y de la
Escuela Criminol6gica que de 6l deriv6. .Creztda por la mente de un
zn~6dico, improglza°da de metodologia experimental, centrada programer-ti-
cainente sabre el estudio del individuo, tal doc rina fur: verdaderamente
causa pie un radical trastrueque de la concepci6n precedente . Por '0l con-
trario, al estudiar el hecho delictivo la escuela :positives sostiene e1 ser in-,
dispensable esdzdiar al delincuente segiin una msntalidad experimental ;
abierta a la aceptaci6n de cualquier . resultado, curiosa de la fenomeno'logia
humana en sus variaciones, inspirada en una prafunda shupatia del home
bre comp el solo inedio -de cornprender sin injusticia al m6rito y e1 dein6-
rito de sus acciones .

La m~asa de los eriminales no es id6ntica fisica v estructuralmentc a
la maser rie 1os hombres «'honestos» , fu6 el postulado fundamental de la
escuela positives ; para estudiar esta diferencia es necesario adoptar (3l
m6todo de la investigaci6n natural, biol6gica, coma la inedicina ha ense-
nado a hacer respecto al otro gran grupo de la variante humana, el de
los . enfermos . Por . lo que se refiere al grupo de los s- ijetos antisocialesr
solamente 6l metodo experimental permite comprobar la iniportancia de
is estructura organica v de su funcionamiento para la recta comprensi6rf
de less aociones crim:nales , el mismo m6todo experimental Ilega a rexo.
nocer la importancia del ambiente, sea fisico, sea social, en la causaci6rt
de la conducta .antisocial . Llega a ser entonces juego-fuerza admitir que
los individuos no son todos igualmente responsables, y quo el . fenCxueno
criminal estA .necesitarl ) a veces de causal organicas y de causas sociales_
Tamibien la pena debe ser par ello' entendida de modo particular : esto es,
coma un media defensivo, refiri6ndose, no a la imputabilidad, sino ia la
peligrosidad del reo. La pena debe, par tanto, cum:plir una funci6r
protectora, ejecutarse coma una defeisa ofrecida a la sociedad y al in-
dividuo mismo en relaci6n con su potencialidad criminal, de la misma ma-
nera que se refuerzan los diques de un Ho en pendiente, quo naturahnen-
te amenazan eerier al fmpetu de l.as aguas quo contiene .

Esta discusi6n cientifica se presenta asi a la iniciaci6n de la actividad
criminol6gica de Gemelli,,y asi se consenr6 fundamentahnente en los anos
posteriores, pero presentando cad'a una de less dos partes en la contienda
lateresantes evoluciones :progresivas en 0l metodo mess que eio la concep-
ci6n general. Asi no hay dudes quo una edici6n corregid.a y aummtada de
]a escuela cltisica estA representada par la moderna corriente de crirnino-
logfa quo se ha constituido en Alemania con el nombre de escuala tecnico-
juridica ;i surge del postulado de prescindir de cualquier concepci6n filo-
s6fica o politica para mantenerse sobre cl terreno de la mess Aura tecnica
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juridica y- sobre, el principio de considerar 1a acci6n criminal -y su =autor
como una unidad para determinar el dinamismo de 1a° -acci6n delictiva:
I'or la ixnportancia dada, por eta doctrina al estudio de la personalidad doT.
delincuente-ha sido .tambi6n definida (deoria del tipo de autor)) . Sin e'mbar-
go; : no obstante al . esfuerzo de renovaci6n realirado para ailadir la acci6n,
al a&nte, 1a teorfa del (dipo de autos ba continuado considerando, and-
logamente a . la escuela clisica, solamente el dolito sin considerar la .
realidad viva del delincuente ; en efecto, t :odavfa el (tipo)) no se determina-
ell -1a definici6n de una personalidad, es un esquema deducido de la- ley
misma, ,y solo en raz6n de apiicaci6n vuelta a encontrar en la realidad
concteta de la vida cotidiana. Por, esta raz6n Geinelli .asimilb -en su c'ritica.
]a, escuela c'lasica y la . tebnico-jurfdica . -

Tambibn 1a escuela positiva sufri6, por otra parte, . una evolucifm en of
tiempo y presentb interesantes transformaciones : al patologiisaio de I:om--
broso y de sus ,primitivos discipulas sucede la corriente sociolbgica de Ferrf
y despu6s la constitucional de lei Tullio . Todas: estas -versiones de- la e5-,
cuela positiva mantienen todavia el concepto fundamental segGn cl dial
toda _acci6n criminal es manifestacibn de un grupo -de individuos que
tiene _particulares caracteres naturales, es por ello un fen6tneno (maturalo-
y . corno-tal debe ser estudiado con los mdtodos positivos de las ciencias de~
la na°buraleza . - -

A,gostino . . Genelli se encontr6 en desacuK rdo con la orientacibn 'y 4-
valor de estas dos corrientes fundamentales de la criminologfa ; en .ambas
habia advertido caracterfsticas deficiencias fundamenfal;es, -en ambas coin-
prabb una ititrinseca incapacidad para. exp?icar 6l, valar de la acci6n huma-,
na . y, por tanto, do la criminal . 'Esto pudo advertirlo porque -mir6 a 1a°
problemAtica criminol6gica desde &&l punto de vista de la psicdlogia em vez-
del juridico innaturalmente abstraeto o del mbdico-unilateralmente organi-
co . Gemelli concibe, per eel contrario, la criminologia como una discipline'
eminentemente .psicol6gica hasta el punto de llegar a negarle autonomic
de -existencia . Es por esto necesario ver cbmo Gemelli fue psic&logo pares.
comprender de quA modo, fu6 criminblogo (i),

F.T. PPNSAMT1sNTO PsxcoLUGICO, 1TE A. G'gmyLLI

Agostino- Gernelli, asume y mantiene en psicologia una posici6n pcrso-~
nal, consecuencia de nuevos caminos experimentales, de~ interpretaciones.
originales y de resultadds de alto valor, obtenidos frecuentemsnte en con-
traste con los otros inv.estigadores contemporaneos, pero con mess freeuen-
cia en anticipo de sus anos on estudio de Italia y en otros pafses .

La base de su obra de investigador e innovador fub en Gemelli una~
exigencies profunda qpe con los afios se hizo cada vez mAas sistematica
de considerar al hombre ((todo el hombre)) en '1a totalidad de la integra-
cibn de sus funciones psfquicas . junto a esta exigencies la de fundar el~

(*) Las cites bibliograficas hechas en esta . pbgina y en Jas siguientes se refieren todas,

a1 volumen de A . GmELLI : La personalith dei delitaqmemte nei suoi fosdamenti biologici e

¢sdcolige, en "Vita y Pensiero", Milan, 1948 ; 2.a edicion.
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estudio cientifico de la psicologia sobre ei mas riguroso m6todo de la
integracidn experimental objetiva . Estos presupuestos justifican las varias
faces do la evolucidn que Gemelli tuvo en el campo do la psicologia .

Fue primero a Turfn con F. Kiesow, discipulo de Wundt, porque no le
pareci6 que el m6todo psf~quico-fisiol6gico de la escuela de Lipsia contuviese
tcda garantfa de rigor cientifico ti- justificase la esTeranza de resolver el pro-
blema del conocimiento psicol6gico del hombre. Reconocidos por otra parte
1os hrnites intrinsecos que los procesos biol6gicos, tanrbi6n en los some-
tidos a las funciones llamadas superiores, muestran better respecto a la
comprqnsi6n de la viola humana, ixeTnelli fue a D76naco con U . Kiilpe,
quo con la c_dntroinspeoci6n provocada» proponfa an instrunmento de inda-
gaci6n mis satisfactorio que el de la esnierada medida psicofisiol6gica .
Tambi6n este m6todo debfa revel<arse bien pronto corno uno de los pasos
hacia la comprensi6n del hombre, y Gemelli se convence dc; quo es ne-
cesario superar docididarnente el estudio de los prmesos 1}siquicos particu-
lares para rnirar a la organizaci6n, a la dindmica de la psico.logia y se
une a la direcci6n antropol6gica -de T. Lersh, que be pareci6 el punto de
vista rods satisfactorio tiara una concepci6n totalitaria de la vida humana.

Pero en este punto, Gemelli h,abfa encontrado su camino personal, esto
es, una concc)pci6n de la' psicologia que lc: permite pr<>cedLer a la elabora-

ci6n de uu ponszniiento,,propio t- de ,constituir .sit escueia do psicologfa . Se-

giun esta concepci6n, e1 hombre, es ante todo, pero no solamente, un dato

biol6gico ; por Canto, todos los metodo.s de las concepciones cientfficas que

se propongan el estudio de la actividad humana, tatnbi6n de . la psicodlo-

gfa; deben tomar en consideraci6n la fundamental dimensi6ri biol6gica del

hombre o al menos deben procurar el ser armonizables con ella. Mas allf

estia atro asp.ecto fundamental de la villa humana y es propi.amente inte-

rior, person9'l ; este aspecto no puede concebirse comp una simple funci6n

do la estructura biol6gica, esto es, func16n del si,bema nervioso central,

pero si debe, per el contrario, reconocer autonomfa de valor y de origen .

Sin la consideraci6n de . lea dunansi6n personal, el estudio de la acti-
vidad psiquica hurnana no puede decirse conchiso, come sin la referen-
cia a los hrocesos biol6gicos una investigaci6n psicol6gica no puede de-
cirse fundada cientificatnente . l

Por es .ta duplicidad de objetos v per ello do m6todo do investigaci6n,
C*ornelli define la psicologia come una ciencia cesui generis» . V1 integr6
despu4s los dos aspectos del psiquismo humane en e1 conccpto de usub-
jetivid'aoi» y pone 6sta en el centre de .la `ida psiquica . Subjetivo es el
<csorna», pero tambi6n, 1y mAs subjetivo, es el Yo . F,1 uno q al otro han
de considerarsc dinamicamente finer-agentes unidos on tma re'laci6n de
raturaleza funcional de la coal emerge plena y completa la especifica cua-
lidad do la actividad fisica dell hombre .

Justamrnte en e-1 olvido de la subjetividad Gem,elli ve realizarsc el pro-
ccso de adeshurnanizaci6nu de numerosas escuelas v corrientes de ps~ico-

Jogia conteznpor'an-ea o del pr6bimo pasado ; per opc>sici6n En su valoriza-

ci6n, esto es, en la con5ideracicrri do qu6 valores aparecen intrfnsecos de la

vida huznana a la mitada apasionada del investigador, en la convicci6n
profunda de que el hornbrr~ esta siemprc abie:rto a nuevas posibilidadc>s din'a-
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Micas personales y ambientales y que .permanece siempre en e1 centro
Ae su espacio vital, (semelli ve la plena salvaguardia de una verdadera in-
Aestigaci6n psicol6gica . t

A:hora bien, cstas mismas caract'eristicas de rigor cientifico y de vi.
si6n global de la vida humana, la convicci6n de quo todas las accione,s
humanas deben estar referirlas a la subjetividad s! quieren sex- rectamentvt
entendidas, Gemelli la eI~presa en los problemas particulares de la crimi-
nolo.gfa . A la corriente cltisica y a la tecnico-juridica 6l opone ante todo
-el reprache :de una excesiva abstracci6n dcstinada a dejar deshumanizada
toda aplicaci6n de t6cnica penitenciaria y se adhiere plenam.ente a las
observacion~es critical que a esta oorriente venfan oponi6ndose por los se-
ocuacves do la escue~la positive .

En ml.aci6n con esta ditima, Gernelli hace la acusaci6n de. conside-
rar a1 hombre solamente comp organisino, esto os, a su aspecto biol6gico
rnAs bien que comp a un sujoto ; en efecto, eel planteamiento general
1os rnkodos de investigaci6n que esta eseuecla realizaba pare e1 estudio de
is acci6n hunrana continuaban siendo parte de la disciplina experimental
n-atura'lfatica v nada de ella consentia la considerari6n de la dinimica sub .
jetiva . -

Verciad es que los cultivadores de la escucla positives, especialmente
aquellos pertenecieites a sus mAs modernas vor.siones, advertian la nece-
sidad do considerar el aspecto psicol6gico do la acci6n delictiva y del
reo y cada vez mess explicitamente hablaban de esto. Es tarnbi6n verdad
,que los redactores del c6digo vigente tienen un gran respeto por la
psieologia subraya' Gome'lli ; ((de hacho .la expresi6n c<psicologia», cpsi-
quico», son usadas con frecuencia . P;ero --conrenta= ; de qu6 modo h)
'(PAgir[R 29a) .
A Gemelli no se le escape, en efecio, quo esta expresi6n por cuanto

manifestaciones de un indudable deseo do iluminar la dinAmica humane
pertenecen unicamente a referencias so-bre el plano verbal, to mess se re-
fiemn a una simple psicologfu dol «bueti :sentido)n, de la intuici6n comdn
y desdicha:d.amonte do nada (pigs. 33 Y 2o8) . `

Advertfa esto Gemelli porque la experiencia becha en el campo de la
psicologia general le habfa ensenado quo puede hablarse de factores p do
varlaxi'tes psicol6gicas, se .puede tambien sincerarnente desear realizar una
investigaci6n do cardcter .psicol6gico, pcro hasta que no se ester inmerso,
:a trav6s do una particular ex .eriencia personal en of cardeter especial do
la ~psicologia cientffica, todos ~cstos pro-p6sitos permanecein incumplidos v
no sirven a tal fin . En ,la consideraci6n psicol6gica actual y en la de tieni-
pos recientes, Gemelli descubrfa clara e inequfvocamente la falta del
,centro do gravitaci6n do una verdadera investigaci6n psicol6gica ; la falfa
.e ignorancia del concepto de subjetivida~d . Si los aclasicos» habian sido
juristas abstractos, los ccposi,tivistas» permanccian' pat6logos, soci6logos V
bi61logos ; en ambos casos continuaba existiondo un abismo profundo quo
debia ser salvado por la ap:ropiad-a consid~eraci6u de la villa psiquica .

Por esters raaones Gemelli repite pasta la posadez qua (ani'entras quo
no se tome en consideraci6n las funciones psiquicas no se pace el estudio
-completo del delincuente)) (pA .a . 33) . Por otra parte, como en psicologia,
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Geznelli habia aceptado todo metodo de investigacicin sugerido por, l-as va:
rias escuelas, ,porque cada uno permitfa percibir determinados fen6lnenos y
todos podian ser utilizados y di~rigidos a is busqueda del concepto de sub=
jetividad, hace to miamo a propusito do la criminologia . No .despreci6
ninguno de los m6todos sugeridos _como instrumento de . indagaci<in,, pere
de ninguno aislado se sentfa satisferho ; de aquf viene la afirmaoicin ver,
daderamente programAtica recogida en lay Ixulabras . quo siguen ; ((La psi-
cologia en esta investigacibn debe pedir la ayuda a todas aquollas cien-
cias que permiten alurnbrar los factories de la personalidad hutnana . Si el
psic6logo se limita a recoger los datos facilitados por los propios resulta-
dos de esta cioncia su investigacicyn es defectuosa. La tarea del Psicdlogo,
que no puede ser realizada por el antrop6iogo, .por el endocrh16logo o por
el soci6logo, es encontt ar la conexi6n entre los varios elementos rec:ogidos
con, los inLtodos indicados :por estas varias ciencias para alcanzar la cone-
xi6tl dinamica de los elemeiltos constitutivos del modo de obrar del hom-
bkeu (pag . 220) .

Lste generoso programa de amplitud mental, peso tambien fie abso-
luta fidelidad a un m6tudo cientifico hasta e1 punto de ponerlo err, con-
traste con las opiniones y las corrientes cientificas generalmente aceptadas,
entmentra, sin embargo, 1a filtima j,ustifiracihn en la misma personalidad
de Agostino Gemelli .

EL ASYECTO I'PRS0\TAL DI; AcoST'INO GEMELLI

Cseinelli fu6 psic6logo y crhninblogo en. cuanto fue hombre ; ningiana
discontinuidad hay entre estas dos dimensiones de vida.

U.n hombre que vine una existeicia atorsnen.tada, de aspiraciones; de
ccnriquistas, de esperas impacientes, do incapacidaA de gozar de, acjuello
que . habfa akGanzado por la inmediata preocupci6n de 1u que todavfa le
r~staba por 'pacer ;' una vida sacudida por pocas pero profundas crisis, ca-
racterizada por una casi total ausencia de recuerdos nomta-Igicos del pasado
subrayada solatnente par c1 deseo prepotente de ampliar cada vez mas el
propio horizonte personal y social, por la necesidad de construir en exten-
sibn como- un medio para una sucesiva elaboraci6n en profundidad y en

altura ; un hombre, on fin, capaz de una exquisita sensihilidad inter-
personal sustitufda - en otros momentos e inopizradamente por tenaces re-
sistencias que toman e1 ~aspecto de una verdadera v propia incorllptvnsi6n ;
capaz de alternar :c:1 dinamismo de una acciein casi convulsa, y por cierto
incontenible, con una insospe~ohable y desconcertante autod-isriplina de in-

vastigacic5n minuciosa, pac.iente, insuperable por continuidad y por de-
licadeza de indagacibn .

S! 6.ste fue Gemelll-,hombre, estos mismos caractems so encuentran en
su actividad cientifica de psic6logo y de criminhlogo .

Mas estos particulares v contradictorios aspectos de su humanidad pue-
den enc6ntrar una clave dnterpretativa y una unificaci6 .n en aquel hecho
fundamental de su vida que fue su imprevista, radical, conversi6n de
ii)o3 a este heeho constituye. sin duda el c-pisodio mAs significativo de
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la larga villa terrena de rlgostno (ernelli, elepisodio central que de mod,)
singularfsimo entre todos los otros no sufre ya retorno ni alteracian .

Fste hecho debe necesariamente considerarse si se quiere comprender
la intimidad del pensainiento de Gemelli. En efecto, coino tcdos los ver-
cladexos conversos, no cambi6 porque comprendi6, sino que comprendi6,
y ,con una profunda .penetrac16n, cuando Iamb-i6 . Adquiri6 con la - con-
versi6n como una nueva dimensi6n del coriocimiento que le hizo posibie
percibir muchas tnds cosas pie cuantas habfa visto antes, quo, le consiente.
una capacidad sint6tica que antes no posefa. Esta nueva comprensi6n
-era la expresi6n psfquica de una nucva unidad' que se, habfa establccido
en su espfritu v quo no ,podia dejar de reflejarse tanto sobre cal modo
Kte Klesenvolverse de s~us mismas operaciones mentales coxno sobre el
modo tie. considerar 3a villa humana, su valor y sus 1e-yes funcion.ales .

La nueva comprensi6n debfa -,On llevarla a otro conocimiento ex-
traordinariamcnte fntimo, que permanece desconocido para los demas en
1a consideraoi6n del dinamistno dal ;propio caracter ; ve, y ve con aluci-
nante claridad, quo su villa anterior a la conversi6n habfa adquiri<io una
orientacidn de cuyo valor no se enganaba, ni de las previsibles conse-
ouencias a que hubiese 3legado . Era una orientaci6n caracterfstica anti-
social, c.opaz cle llovar eventualtnente a la realizaci6n de verdaderos actor
criminales . Habia tenido ~un encuentro, no ciertamente incruento, con la
pelicfa en los inotines de Pavfa de 1898, y ya se habfa dado a conocer a
los coetaneos y condiscfpndos como un caracter violento y rebelde, que
tenfa poco resp~-to a la .propiedad ajena, msuelto a utilizar todos los me-
dios 1>ara alcanzar la meta que se :proponfa .

rihora Gemelli podia mcdir i=1 acto de la conver i6n ccni ojos irtnpios,
peso con dnimo turbado, (,l paso dc;finitivo de alejamiento rea'lizado y
coniprender que en 6l se habfa verificado una suporaci6n existencial sin
la .cua~l su orientaci6n no hubicra llegado a las consecuencias ultilnas que
parecfan desde entonces inevitables .

Agostino Getnelli no debfa ya olvidar aquel momento de ilutninaci6n
profunda a tntves dt,-l cual habia dcscubierto que ningun determinismo
natural puede tenor raz6n contra e1 nucleo central de la personalidad
humana . L;ste concepto de experitnentada reversibilidad existencial, de posi-
bilidad de recuporaci6n doquiera la vida so desenvuelva fuera de dos lfmites
de to .patol6gico, explica y justifica completamente, junto .a las razones te6ri-
cas antedichas, .la .raz6n de !la posici6n quo Gemelli asume y defiende en
el campo de lit crianinologfa . Ningun sujeto humano quo no sea psfqui-
cam!ente enfertno puede decirse determinado por la constituci6n morfo'16-
gica, por la presi6n ambiental,, por la situaci6n neuro-endocrina quo ha
adquirido al nacer . Y esto tambi6n, y sobne todo, cuando eel mismo sujeto
.se ha adentrado ya en el camino de ~la ~antisacialiciad ii-ids clatnorosa, autt-
~que sea ye conocido y est6 fichado coma criminal.

'I'ambi6n ahora puede realizarse una reversibilidad, sostiene Gemelli,
y la ciencia ,criminal6gica no puede ser tal si no es capaz de enunciat
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una teoria general quo tenga en cuenta no a guisa de excepcibn, sino de
norma,, esta incontrastable posibilidad humana .

Gemelli .combate por esto toda la vida, sosteniendo clue CA rehusar la
hip6tesis Usica constitufa un verdadero y propio delito de «deea -hu-
manidadrn .

No reconocer la revcrsibilidad psicluica del criminal significa, en efec-
to, doelarar ya conclusa y negativamente la discusi6n sobre su recupe-
rabilidad social ; significa reagrupar todos los reos en 1a launica categorfa
do enfernnos mentales con los cuales solo piedad so puede toner ; qulere-
decir, en fin, exponer una actitud de fundamental desconfianza en las=
comparaciones, .de miedo en la consideracion do su peligrosidad, y sobro,
todo es un prograina de defensa mezquina y pasiva,, no do generosa y
personal intervencibn para su rehabilitacion .

Verdaderamente en esta ac:titud de latente desconfianza v de miedo ea
relacl6n a !la crimina .lidad, Gernelli .parece identificar la razbn do ta tenaz-
incomprensi6n de los opositorcos al punto do vista quo sostenia y quo
sin embargo respondfa a in olementxl principio de dinaanica psicolGgica . .

En ofecto, no scilo da antropologia criminal, sobre todo en su ver--
sidn constitucionalista ofrecia una ~explicaci6n c6moda sin reducir la ac-
cifin delictiva a un puro anecanisn:o nervioso y no solo la interpretaci6n
clisica e refugiaba -en un tecnicisrno abstracto deshunranizado y absur- .
do ; pero en un ,ultimo andlisis una y otra teoria representaban .a la rni- .
rada dcl .psicc`ylogo tipos -mecAnico de dcfensa, 'a priincra de uproyecci6n.
al exterior), la segunda Ae cdntelectualizacion», mecanismos defensivos es-
peoificamente producidos ~por la aprension inconsciente quo acompafa a:
toda investigacion basada sobre la desconfianza quo se realiza a propo-
si-to de la criminalidad (pAg . 1j). .

Tales mecanismos de£ensivos periniten evadirse de la responsabilidad'
criminal al afrontar e1 draniAtico problcma humano de la Igresivida(t
agitada», y son asi causa ,directa de la negacibn do una responsabili-

zacion cualquiera del ,reo ; pero son tanibi6n causa do insupcrables resis-
tc.ncias a toda tentativa quo proponga un punto de vista basudo sobre e~l'
optimisnw y° la' confianza . :Por estas razones fu6, larga la batalla librada
por Gemelli y no puede decirse quo resultase victorioso en el plano teG-
rico ; las oposiciones quo ,6l cncontr6 fueron asheras v expresas con aso-
mos de pol6mica estrictamente personal ; desgraciadament(,. Genielli fu6,
llevado a rcaccionar ,de modo an-alogo, 1e tal manera quo impidi6 en .los.
otros la crnnpresi6n y la aceptaci6n de la propia verdad .

FaltcS, sin embargo, ,a Gennelli, en el campo de la criminologia, Iquella
d.iddctica de la verdad quo en otros campo- cientificos inas neutrales, comer,
por ejem1)10, en PI d~a la activid.ad perceptiva o del analisis electroacusti-
ao del loiiguaje quo tan luininosamente habia demostrado poseer .

Ril tostimonio elocuente do es,ta tesis esti en un liecho do extraordi-
nario iiiterFs pir-oadgico ; alli donde se reunieron hombres generosos pron-
tos a responder con propio y personal empeno en &l estudio, en e1 trata-
miento, en :e1 profundizado contacto humano con detenidos y criminales do
cualquier procedcnca cultural, fueron esters bambres los quo encarnaron
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los ideales, e1 m6todo, la concepci6n psicol6gica de is criminologia do la
cual Gemelli se habfa hecho abanderado .

5eria violentar las cosas, eximirse aqui do una explicita referencia
a la obra desenvuelta en estos ultimos anos :por al ExcTno. Sr . Nicola
Reale, Director cientifico de, esta revista y Director general de los Ins-
titutos de Frevencibn y de Pena, que es el jefe ideal, sostenedor, e1 apGs-
tol, de esta escuadra (1u pioneros . El mismo y sus colaboradores del Ins-
tituto tk, C)bservaci6n y do T'ratamiento de Rebibbia y dcl Ministerio han
traducido a1 piano pr6ctico fief y conjuntamente aquella verdad que Ge-
melli poscia, que sabia fx>seia v due no renuncia a comunicar sobrrt- el
piano de la discusidn cientifica a aquellos que tenfan una posicion dis-
tinta a la :suva.

Este cuadro complejo do la situ-acibn conceptual do Gemelli en cri-
m-ino~logia puede ahara ofrecer una slave interpretativa do los puntos sa-
lientes de su especifica contribucibn en este terreno .

LA APORTACI()\ CRIMINOI,()C*ICA DE A . GEMEI,IA

Ante todo Gemelli dirige su atenci6n al hecho elemental de muchos
casos de individuos en 1os cuales la acci6n criminal aparece en e5lxecha
relacifkl con una alteraci6n canstitucional o funcioinal, permanece, sirs
embargo, sin resolver el problema de aconocer c6lno se ha desenvuelto la

acci6n criminal de los sujetos clue no pueden ser encasillados entre .los
neurbpatas o los .alienadosn (pag. 2:1) .

El hombre medio no c-nfcrlno n; tarado, it al menos que si es c~nfermo
o tarado to es en inedida y forum yue no explica la accicin dcvlictiva, cons-

tituye (l verdadero problema fundaniental (let ,conocimiento crinlinol6gico

(pagina 8a). Resuelto e1 cual pueden tambien ser mejor comprendidos

los caso:s en los cuales la ac.ci6n delictiva puede ser considerada en las

anornalfas morfolc5gicas o funcionales ; el ,procedilniento inverso que parte

(let suje .to an(irnalo para comprendor tambien los sanos constituye, por

el contrario, un procedimiento arbitrario y no, cientifico do generalizaoivn

porque en ultimo anAlisis acuando e1 actor de un delito es un psic6tico,

un -psic6pata, es un enfcamo v no uu delincueuten (,phg. a,9) .

Est :e hombre mcdio que no presenta notables variacioncs en la int:eli-
gcncia y que tanibien puede ser particularmente inteligente, ni do la afec-
tividad, y .puede aparecer totalmente adaptado al ,ambiente en el que vive,
condensa un problema que solaxnente un inkodo do estudio rcntrado sobre
la psicologia puede afroiltar y resolver.

Para alcanzar caste fin, el crimin6logo orientado psicolcigicamente no delao

limitarso a considerar solo al reo -en cuanto individuo, no solo 1a arcil>n

que e1 ha cometido, ni tampoco estudi.ar soilamente e1 anlbiente en que se

lia ' desenvuelto ; xnas bier debe estudiar ,al misrno ticsnpo e1 dclito y al

delincuente en una sintesis voluntaria, porque los tetzninos de la relaci6n:
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no pueden ser separados si so quieve llegar a «comprender» el dinarnismo
,de la acci6n delictiva (pig . z3) .

iEste procedimiento, quo no ;puedk: ser otro que el de naturaleza psica16,
-gica, Cxernelli to define cchacer la clfniea del del1to), 5 esto porque a trav6~;
de 61 e1 delito aparece como una snanifestaci('n caracterfstica de un sujeto
que . ha reacrionado bajo la Acci6n de determinados estfxnulos en harticu-
Jares condiciones ambientales y, por tanto, .con eel se puede llegar a re-
-flonstruir la personalidad del delincuonte (pag. z6.6) .

En el Centro de los estudios sobre la delincuericia ester,, Fior °tanto, la
rieterminaci6n de la personalidad del reo, alcanzada como ensefia la psico-
logia con atribuir los aspectos de 'la conducta a la subjetividad que la ha
expresado ; en linea subordinada estd la caloc.aciCin de la accii6n criminal
en el cuadro de la ;personlidad, al fin de extraerse :ios .eienientos de juicio
para la valoraci6n del dclito mismo, 1)ara la aplicaci6n de la pena y para
la elecci6n pie m6todos de rendenci6n :(pag . 323) .

En este punto Gemelli ve un ejemplo de c6tno poder hacer la «chnica
-del delitou en el pr'ocedirniento diagn6stico del psicoanalisis . Los cultiva-
Aores de ester discip'lina habfan logradovlustrar bien la .psicog6nesis de
mucho:; actor criminales, y Gemelli intuye que ;por el xnisTno camino era
posible construir aquella psicologia diferencial del delito ((de la cual ha.
bfan tratado en vano (tar ]as lineas fundamentales la antropologfa y la
sociologia criminal)) (p6g . i~6) . Se convence, en efecto, que para vaaorar
1a personalidad :Ps necesario explorar aquel mundo del YO no consciente
,que e1 psicoanMisis habia alumbrado ; en este mundo se reconocia la exis-
tencia de «un nucleo central, donde las hasiones ; las tendencias, las ineli-
naniones se coriibaton y en el cual todo do que es menos puro puede salir
,a la superficie)) (pig . 228) .

Pero Geinelli compronde taanbien quo la delincuencia no origina sic et
simpliciter una a:lteraci6n en el dinamismo del ritano afectivo : tal situaci6n
,originan Aas neurosis, que el psicoanalisis demuestra .poder curar y quo
iznpulsan algunos actor criminales ; per) estos estan aho>ra caracterizados
por a-socialidad rids bien quc por anti-socialidad, y par las razones recor-
Aadas ,no constituyen et problema base de :la criminologia . Como ha dicho
ya, -queria, por el contrario, estudiar 1a personalidad del 6Aincuentv como
1'a de un hombre comun que comete el delito sin ser empujado por una
condici6n ,patol6gica y quo no sufre neurosis (pag. A5) . La falacia de vex
este hombre como un neur6tico les es era, por otra parte, demostrada par
la inutiilidad de aplicaci6n de la tknica psicoanalitica a la rehabilitaci6n
~de los crixninales propiamente dichos . Estos, firxne v sistomAticamente,
-rehusan seguir el tratamiento psicoteripico, y esto indica que la atribu-
ci6n patog6nica de su conducta a :la afectividad es .legitinia . Gernelli com-
prende que la influencia del mundo inconsciente en la gdnesis de 1n delin-
,ouencia debe tomarse no ya en el hecho de que «e1 1lombre tiene los ins-
tintos, los cuales estan, por naturaleza, :en conflicto con los ideates supe .
riores, sino en el lhecho de que en cal momento de su aparici6n o de su
alesenvolvimiento puedan dirigirse a objetivos que son no-valores» (pa-
gina r79) .
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Aqui estA (,l punto central del pensamiento de Gemelli : 6l intuye la

~xistencia de casos en los cuales los normales scpoderes inhibitorios» no se

ejercitan, y ester, no por causa externa necesariatnente, sino parque el su-

jeto ((ha querido)), parque ha dado la preferencia a un interes antisocial v

ha dejado (libre curso a las ,pasiones, a los impulsos, a la tendencia egois-

ta)n (p'ag. 73), En estos casos ,e1 poder de deliberaci6n del sujeto permanece

normal, no enfermo, pero todavia el comportarniento tiene una declaracia

impronta de antisocialidad ; la justificaci6n psicol6gica de esta posibilidad

fu6 ofrecida a Gemolli por las modernas observaciones a prop6sito de la

llamada <oestructura caracterialn (*) . Segun ester's observaciones, hay situa-

elones dinAamicas en las cuales el sujeto llega _a aceptar por inter6s egofsta

la expresi6n de aquella tentaci6n antisocial que viene de to profundo, que

,en cal sujeto no caracteria'1 son vigorosamente combatidas, y en el sujeto

neur6tico generan ansiedad y sintomas psicosornaticos, El caracterial acepta

e1 ~propio mal pacer, injerta tales solicitaciones en la propia personalidad

y subordina a ellas su propio dinamismo consciente,

Gemelli afirm6 que en estos sujetos el estudio de la personalidad pro-
Auce ipso facto al cxamen caracteriol6gico, porque en estos caracter y per-
sonalidad se sobreponen y se identifican ;, se trata de «wspecies caracterio-
16gicas, qu,e por (l hecho pie presentar tuna alt(,raci6n de toda la persona-
lidacA del sujeto., no son fici'lmente reconoscibles por los profanos, por lo
que .puede ser toda - una esistencia jurgado como normal)) (pag . 6z) . Es-
tos sm los presupuestot, psicol6gicos sobre ilos cuales se funda 1a conducta
propiam:ente delictiva y cuya fntima ccmiprensi6n promete resolver el pro-
blerna fundamental de la trim-inologia.

No escapes a Gsmelli e1 hecho de ser vanes ilusi6n esperar modificar less
solicitaciones caracteriol6gicas con los normalea medios educativos (pa-
gina . 53) ; estati compnendidos en un circtilo dificil de romperw. en cuanto
vban legado a cometer una .acci6n cruel y antihtmz.ana, porque culpable-
mente ban cmltivado on sf odios y amores que pan constituido e1 tcrreno
'en e1 cual ha nacido y crecido la acci6n criminal)) (pig . a62) . Los progre-
sos de la moderna psicalogfa clfnica ban iluminado less leyes del compor-
tamiento caracterial y ban 'permitido darsct perfectamente cuenta, de c6mo
se c .rea un verdadero circulo .vicioso intrapsfquico sobre el cual se establece
una repetici6n de la conductor anti social. Per la misma psicologia clinica
sabeznos, sin embargo, que ester reiterac-i6n no puede aceptarse co.mo prue-
ba d<~ responsabilidad, en cuanto ha de entenderse s61o comp una vfa c6mo-.
Aa faegida, una per, mess, ,pox el sujeto y despu6s fijada en el tiempo para ha-
.cer.prevalecer contra cualquier r6mora la propia satisfacci6n narcisista .

TO es la constituci6n psicol6gica de los criminales propiarnezte dichos,
entre los euales Gernelli consider6 tam-bi6n los llamados (boos Morales)),
Jas cumnorales constitucionales» y. los «delincuentes por tendenciau . En
.ellos resulta viciada 1a dimensi6n social, no la afectiva de la personalidad, o
al menos la ~primera mis que la segunda . Para utilizar la terminologfa
psicoanalftica, se puede decir que en estos sujetos 1a sede de la anormali-

(' ) Ile preferido crear el neologismo caracterial en vez de traducir "caracteristico" como

bace el traductor espafiol del resumen del articulo, por parecerme mess grafico y vigoroso ..
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dad funcional ester en el EGO, no en (l ID ; este EGO rlesulta despus-_
al andllsls s6lo ilicito, no cierbamente indesarrollado o impedido en su po-
tencialidad. Se trata, en efecto, de un FGO convertido en una ccdura co-
ra-za de caracterialidadn, que continuamente se propane obrar y obra de
hecho de un modo antisocial . Su eficiencia ester demostr.ada, subraya
C emelli, por la carormalidad de la vida intelectual y de la voluntad d,(~ estos'
sujetos, testimoniada la primera por el nivel intelectual, v la segunda, por
la coordinaci6n 16gioa de sus acciones» (pag . 2'75) ; demostrada podria axia-
dirse, para el perfecto conocimiento de 1a realidad fisica, que estos sujetos.
demuestran tenor en la consecuci6n de sus empresas.

«Estos sujetos aparecen, por tanto, responsab1es de sus acciones y ha.
de juzgArseles, :par -tanto, imputables, y comotales ha de castigkseles coil
el rigor de 1a ley» (pig. a76) .

Peru par.a Genielli la pena debe entenderse como un medio a un fin de"
redenci6n ; este concepto de ;pena se apoya .ahara sobre seguros datos do
is dinAmica psicol_6gica, La :pena es necesaria y como tal debe ser aplica-
da solamente a sujetos r .esponsables ; los d6biles me.ntales, 1os inestabl'es,.
los idiotas, los irnb&iles y los psic6patas son irrespcynsables y, por ello, no-
se les puede castigar ; :Son igualrmente incorregibles y respecto a ello's se
hablara de curaci6n, eventualmente de prevenriorn, pero no de punici6n
(01g- 304

Los criminales, sin embargo, soar capaces de reversibilidad, conmo to in .-
dica la ifuerza misma de su EGO ; hay sahenios, definitivamente, que en
linea, te6rica es siempre posible 'la salida del circulo vicioso en el que se
encuentratn . Sabemos tambien que raramente esta salida se verifica espon-
ta-neamente, po.rque la rotura ~do la secuencia crimino46gica es origen de
tail ansiedad existencial que parece amenazar la niisma supervivencia in-_
dividual ; solamente por intensas y extraordinarias emociones puede verifi-
carse espontanea-mente este rom,pimiento . Fuuera de estos casos, la socie-
da'd dehe intervenir, y lo hace, sobre todo, con el encarcelamiento, que debt-,
conservar un aspecto indiscutiblenente intimidativo, porque s61a este me- ;
dio puede hater de adecuado contrapeso al fntimo malestar quo e1 criminal
advierte cuando se proponga detener ,su propi.a conducta antisocial . Pero
algo mas quo esto debo hater .la sociedad, si quiere verdaderamente que la .
pena tenga eficacia redentora ; debe intervenir con los medios conwnientes
para que en el detenido se produzca sistemAticamente aquella dramatica
fractura intrapsiquica, capaz de romper la coraza de caracterialidad que
contituye (l fundamento del comportamiento criminal . ; debt sostener y
anknar al sujeto en ~el punto delicado en quo ester pus perder la antigua se--
guridad criminal, hor sentirsc s6:lo y d4bil cosno un nino en los umbrales-
de un mundo nuevo y terriblemente penoso de aceptar : el mundo de la
socialidad normal . - Estas parecen solamente quimdricas teorizaciones ; no~
obstante, en (Alas se sustancia 1a obra de reeducaci6n que so desenvuelve
en Rebibbia, y a ella se dirigen todas las generosas iniciativas personales
de cualquier director, rn4dico o cape11<in de prisiones que tengan presente
en su actividad 'la redenci6n del penado .

Sobre todo esto se funda, no s61o el dauber que incumbe a la sociedad de
preestablecer todos los medios adecuados para obtener estos fines : primero
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entre ellos el emperio int-eligente v tecnificado de, to institueibn de la uli-
bertad condicional» y la proparacidn de medicos psii6logos y educadores
de prisiones, capaces do liacer frente a I1as graves obligaciones morales del
diagn6stico v del tratamiento de los deteni<los, pero se funda tambien el
derecho que .los mismos criminales tienen, por naturaleza, a ser ayudacios
a liberarse de cm dinamismo :psic<%lcigico que anrnenaza a ellos mismos como
a los demas, a trav6.s de un tratarniento punitivo especializado, que en-
cuentrm (dos m!edios aptos para suscitar v mantener vivos los procesos vot
litivos dirigidos a fines superiores diversos ale los cuales Bran dirigidos los
impulsos y la tendencias anormales)) (fag- 53).

Tal ha sido la obra frecuentemente incomprendida del Padre Agustino
Gemelli, psicblogo y crimin6logo,


