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En 1907 salia de la plunla de BilzKMEYrll, el que junto a 131NDING
fue de los lnas decididos representantes de la llanlada Escuela Clasica,
un escrito hoy fanloso, cuyo titttlo era : "; Qtte deja en pie v. Lisz~r
del Derecho penal?,*' . Este estudio culminaba en la afirmaci6n de que
el Derecho penal utilitario defendido por v . LISZT llevaha en sus ul-
timas consecuencias a la anulaci6n del Derecho penal misnlo .

En 1960 apareci6 en la Miscelanea con motivo del Centenario de
las Jornadas Juridicas Alemanas (Deutscher Juristentag) tin articulo
de Ricardo LANGE sobre la evoluci611 de principios en los proyectos
de reforma del C6digo penal aleman (2), que de nuevo conlhatia con-
tra la supresi6n del Derecho penal, dehida a la corriente utilitaria de
la Criminologia . De to que nos dice LANGR se saca la inlpresi6n de
que la Criminologia, tanto la contemporanea a v . LISZT C01110 la de
nuestros dias, trata de suprimir el Derecho penal punitivo y sustituirlo
por tlna terapia social .

LANcr 1n1C1a su pol6mica con la concepci6n del hombre que mane-
ja la Criminologia : segun 61, a6n hoy edifica la Criminologia sobre la
concepci611 antropol6gica, en que se bash el positivislno sociol6gico de
COX-rrr y Cl naturalismo biol6gico de Loarelzoso y sus segtudores . Min
hov cree en la vieja f6rmula de que el honlbre es el mero y exclusivo
producto de la determinaci611 causal de su constituci6n y el medio cir-
cunctante : eso y s61o eso (3 ) . Este veredicto fulminado contra la Cri-
lninologia en general to restringe LANGF, a veces, a Sus 1nis, radicales
reformadores tan s61o . Sin embargo, la impresi611 que deja su articulo
es que la Criminologia esta irremisihlenlente dominada por una con--
cepci6n antropol6gica anticuada .

(1) Texto ampliado y anotado por la misma autora de la Lecci6n Tnaugural'
tenida el 24-VII-1961 en la Facultad de Derecho de is Universidad de Bonn . .
La autora es eu la actualidad directora del Instituto de Criminologia y profesora
de Derecho penal y Criminologia en la misma Universidad . Traducci6n de
C. M. LANDecxo, S. J., profesor de Derecho penal eu ICADE (:Madrid) .

(2) Hrardcrt Jahrc Devrtschcs Rcchtslcbcn. Frstsc hrift --um T-fundcrt.Wirigew
Bestehen des Deutscheu Jvristcntages i86o-rq6o. Karlsruhe, 1960 . Tomo' T, pa--
gina 345 ss .

(3) O . c., jig . 346, 364, 369, 373, 376, 380 y passim .
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La cuestion apuntada por LANGE, relativa a la concepci6n antrouu-
16gica, de la que la Criminologia parte y hacia la que la misma orienta
sus postulados politico-criminales, es de significado central e intnediato .
Caso de que el hombre este dorninado tan solo por leyes causales -lo
que, por supuesto, tambien se aplicaria a sus procesos fisioldgicos-,
seria irrealizable tin Derecho penal en pleno sentido de la palabra, en
el sentido clasico de Derecho penal de. culpabilidad . Falta el punto de
apoyo al reproche de culpabilidad si se admite que el delito realmente
es "el efecto necesario e inevitable de las condiciones dadas" . como afir-
m6, por ejemplo, v. LiSZT (4) .

Investiguemos, por tanto, en que grado domina tlna tal concepci6n
del hombre en la Criminologia, y si no se han dado v se dan otras con-
cepciones jnnto a la que con raz6n combate LANGE.

El origen de la Criminologia coino ciencia se suele situar en las
,obras de LoNIBIZOSO, investigador italiano, clue basado en estudios so-
bre presos, afirlno que los delincuentes (en realidad, se referia al nu-
-cleo central de la delincuencia) se distinguen del hombre normal por
-estigrnas solnaticos pecttliares . Pero el fechar aqui el origen de la
Criminologia no es exacto . Tiene raices rnas antiguas, a las que apun-
ta con raz6n JEFFERY (5) : la Reforma Penitenciaria, clue puede fe-
-charse hacla la Ilustraci6n . En los comienzos de esta evolucion se
encttentran reformadores de la talla de tin BECCARIA, BENTHAM, MACO-
eocIrrE, HAVILANTn, WIEcxERN, etc . (6) . Su versi6n moderna es la que
ltoy caracteriza sohre todo la Crlminologla lnglesa y a la que GRUexxt;T
otorga valor decisivo para la Criminologia moderua (7) . Esta corrien-
-te do se ocupa de ]as causes de la criminalidad, sino del tratatniento
de los delincuentes ; ya que incluso el descuhrir las causas -aunque
fuese posible hacerlo exhaustivamente- no nos indicaria el tratamien-
-to adecuado para apartar al delincuente de intevos delitos (8) . Sobre
esta corriente escribe MANNHEIM clue no presta atenci6n ninguua a
las premisas del positivismo ; e incluso afirma clue el positivismo casi
no aparece en la Criminologia inglesa de los siglos xjx y xx (9) .

Este desinteres por cuestiones de priucipios, tal colno la justifica-

(4) Strafrechtliche Anfsdt .:r und ilorlrdge. Berlin, 1905 . Tomo Il, pg . 39
(5) Pioneers in Criminology. Edici6n e Introducci6n de HERMAN'N Mnxh-

I-IEiil . Londres, 1960, pg . 365 s.
(6) Sobre origenes mas remotos aun de la Criminologia, cf . JEAN PrNATEL,

.La Criminologie, Paris, 1960, pg . 29 s. ; WILLIA\i ADRIAN BOIVGER, Criniilialitl'

and Economic Conditions, traducci6n de HENRY P. HORTON, Boston 1916, pa-
agina 1 y ss.

(7) Zeitschrift fiir die gesmnte Strafrechtswissenschaft . 72 [1960], 269 ss .,
y 71 [19591, 525 .

(8) Sobre la relaci6n de la Criminologia en sentido estricto y la investiga-
,ci6n sobre el tratamiento del delincuente, cf. vgr . PINA2-:L, l . c ., pg . 21 s .

(9) Pioneers . Pg. 18.
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'ci6n de la concepci6n puramente causalista del hombre, sigue siendo
aun hoy tipica de la investigacidn sobre el tratarniento (10) . Esta
,corriente comenz6 con fines puramente pragmaticos, hacia los que
.orientaron a los primeros reformistas la atm6sfera de la Ilustra-
cidn, la ideologia cristiana e incluso consideraciones de orden utilita-
xista (11) . La concepci6n del hombre en estos crimin6logos, esencial-
mente pragmatica y libre de cargas te6ricas, se puede deducir -por
to menos hasta cierto grado- de stts programas de reforma. A ellos
pertenece, por ejemplo, la "prisi6n con puertas abiertas", que ha sido
ya introducida en muchos paises, y en la que se contrasta a presos
seleccionados con la posibilidad de la fuga . Ejemplo notable es el sis-
tema introducido por el articulo 723 del Code de Proccdztre Penai.,,
a tenor del cual el preso acude durante el dia sin control ninguno a
.su trabajo habitual, y por la noche es encerrado en la prisi6n. Casos
,semejantes se dan en la practica de varios establecimientos penales
ingleses, que perlniten a los presos que ya han cumplido la mayor
parte de su condena it por la tarde al cine o al bar (12) . Detras de
estos procedimientos y junto al deseo de facilitar al preso el transito
a la libertad, se esconde la tendencia a educarle en el, recto use de la
I nisma y a dorninar sus impetus de fuga .

Algo semejante vale de la ayuda en la prueba (13), que s61o tiene
sentido y exito, cuando el delincuente quiere cooperar activamente.
Por eso se comienza frecuentemente s61o con su consentimiento (14),
y to que se pretende con ella es que el deliucuente aprenda a defen-
-derse contra sus propias orientaciones erradas, a fin de que conforme
su vida al orden social y juridico .

(10) Cf ., por ejemplo, OLOF KINBERC Le probleme de 1'Etat Dangcreux,
Deuxiemc Cours Interraatiorurl de Criminologic, organise par la Societe Inter-
nation,ale de Criininologie avec le concours de PUNESCO. Paris, 1954, pg . 53 ;
tambien PINATEL, o. c., pg. 40 .

(11) Cf. MAh GRUENHI;T, Penal Reform, Oxford, 1948, pg. 64 ss .
(12) HOCVARD JONES, Prison Reform Now, 1959, pg. 13 ; otros ejemplos en :

Penal Practice in a Changing Sociciy, Londres, 1959, pg. 19 ; y como resumen :
Report of the Commissioners of Prisons for the Year, zg6o, Londres, 1961,
pg . 23 s. ; cf . tambien GROENHOT, Reform, pg. 336 ss . Sobre Holanda, ERNEST
'LAMERS, Kriminologie Iaid L'ollwug der Frciheitsstrafe, X. Internationalcr Lehr-
,gang in Freiburg, Stuttgart, 1961, pg . 217 ss ., especialmente pg . 227. Sobre las
naciones n6rdicas, cf . H. MITTERMAIER, Monatsckrift fib- Kriminologie [1953]
,63. Sobre Dinamarca HANS TETENS, Les Grands Svstemes P~nitentiaires Ac-
turls. Paris, 1955, Tomo 11, pg . 70 ss . Sobre Alemania, ALBERT KREBS, Kr1wino-
logie wud Vollzug do?- Freilicitsstrafc, pg . 34 ss . ; cf . tambien la recomendaci6u
Ael Primer Congreso de la ONU sobre la Prevenci6n del Delito y el Tratamien-
-to de Detenidos en Zeitschrift fiir StrofVollwug [1958] 192 ss .

(13) [La palabra alemana Bezedhrungshilfe no tiene correspondencia exacta
en nuestro sistema penal. Adopto la usada por RODRiGUEz DEVESA, en la tra-
ducci6n del Proyecto de C6digo Penal Aleman, publlcada en este ANUARIO, 11
[19581 255-303. El § 79 de dicho Proyecto (en el nuevo Proyecto pasa a ser

'§ 76) describe la esfera de acei6n y modo de aplicaci6n de dicha medida (en el
ANUARIO, 1 . c. pg. 278 s.) . Nota del Trad .] .

(14) DORA v. CEDIMERER, Probation . Colonia, 1952 pg . 17 y pg . 119 ; y PIE-
-TRO NLVOLONE, United Nations Publications . Nueva York, Sto/TAA/Ser. C/11 ;
,-g. 19 . -
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11

Pero dejemos de lado la investiyacion sobre el ~tratatniento y pa-
sernos a ocuparnos de la investigacion cientifica de la etiologia del
delito, que comenzo con LOMBROSO.

Al enjuiciar esta corriente suele olvidarse que no va unida en
modo alguno de modo general con la negacion del 1ibre albedrio .
Con raz6n subraya PINATFL que ya en los comienzos de la Crinnuo-
logia fue cuestion batallona la polemica entre el determinismo y el inde-
terminismo (11-1) . Por to clue la afirmaci6n de LANGE, de clue la concep-
ci6n antropoldgica de la Criminologia es deterministico-causalista, no
es exacta ni siquiera en los comienzos de la misma. Es cierto clue la
concepci6n del hombre de la moderna Antropologia no coincide del
todo, ni con la de los indeterministas en general, ni tampoco con la
de los indeterministas del principio de la Criminologia ; pero to sig--
nificativo es clue tanto los criminologos indeterministas de entonces
como la Antropologia moderna reconocen al hombre la posihilidad de
decidirse por si mismo, de un modo o de otro . He aqui algunos-
ejemplos

El soci6logo frances TARDE, sin duda el Inas tenaz contradictor
de LOMBROSO, StIbrava expresanlente clue el delito consta de dos ele-
mentos, las ocasiones clue surgen del medio amhiente y la decision
individual . Por ello trata ampliamente el problema de la responsabi-
lidad moral y juridiea, conexas con esta posibilidad de autodecision (1.6) .

Otro grupo de criminologos (JOLY, PROAL, BAETS, etc.), clue se sue-
le agrupar con el nomhre de Esplritualistas, fundamenta el delito en la
perdida de sustantividad etico-religiosa y da a la libre decision de la
voluntad un valor decisivo (17) .

SYLio y CORTF-s sostiene, a su vez, clue la cuestidn de cdmo se de.-
termina el hombre no tiene valor prejudicial (18), postura boy muy ex-
tendida . A6n boy se discute si el espanol DORADO IMONTERo, al clue
algunos tienen por jefe de la Escuela Correccionalista espanola, cuen`a
entre los criminologos deterministas o indeterministas (19), pees Do-
RADO trata de unir el determinismo con el libre albedrio .

El inlsnio FrRR I, uno de los principales representantes de la Scuola

(15) O . c ., pg . 40 .
(16) MARGARET S . WILSON VINE, en Pioneers, hg . 229 s.-Ctf . G . TARDL, Lti

Criminalite Comparee . Paris, 1898, pg. 143 ss . [En espaRol, La Crilninalidad
comparada . Madrid, 1922. Traduccion de PosADA] .

(17) Cf . W. A. BoxcER, Ilelciding Tot De Criminologic, Derde Druk, Her-
zien Door G. Tx . KEDIPE, Haarlem,, 1954, pg . 161 ss . ; y BONGER, Crirninalit1',
pg. 199, ff.-Cf. tambien el ataque de FERRI contra este espiritualismo, "para
el clue la moral esta fuera del nexo causal" (ENRico FERRI, Sociotogia Crimi-
nale . UTET . Torino, 1929).

(18) PINATEL, o . c ., pg . 40 s .
(19) La primera postura es defendida por ANT6u ONFCA, La litohia renal

de Dorado Montero, Salamanca, 1931, pigs . 39 ss . ; y Derecllo Penal, Ma-
drid, 1949, Tomo 1, pg . 38 ; la 61tima inter1)retaci6n es la de MANU-EL L6t7.z-
REN-, en Pimiccrs, pg. 323.
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Positiva italiana, a pesar de que 6l mismo niega el liLre albedrio, se ve
obligado a declarar en nombre de su escuela, respecto a la libertad y
personalidad : "llico una volta per tutte, the not chiamiamo positiva 1.1
nostra scuola, non perche essa segua un sistema filosofico -piii o nteno
comtiano- ma soltanto per 1l metodo (di osservazione e sperimento)
the intendiamo applicare nello studio dei problemi della criminali-
ta" (20) .

Con to que queda asentado que, incluso en los cotnienzos de la Cri-
minologia, no existe una formula unitaria respecto a la concepcion del
hombre, sino que esta influenciada por las diversas corrientes ideolo--
gicas de su epoca.

III

Pero la Criminologia no se detuvo en el estudio de la contextura
biologica del delincuente, comenzada por LOMsxoso, ni siquiera en la
consideracion sociologica, que en seguida apunta, ni tampoco en la com-
binacion de ambos- metodos . Del mismo modo que al principio de siglo
se reconoce la unilateralidad de la psicologia cientifico-naturalista v se
intenta, a partir de DILTHEY y SPRANGER, complementarla con una co--
rriente espiritualista, asi tambien en la Criminologia se completa el me-
todo cientifico-naturalista con el comprensivo, como consecuencia cons-
ciente del cambio de metodos operado en la Psicologia . '

E:1 mismo Mrzct:R, que contaba entre los decididos partidarios de
la Criminologia cientifico-naturalista, apoyado en ]as investigaciones
de la escuela constitucionalistica -de KRETSCHMER (21), escribe, sin .
embargo, en relacion al modo de investigar la personalidad humana y,
por to mismo, la del delincuente : "Por la comprension podemos for-
marnos una imagen de ella, y a base de esta contemplacion de la per-
sonalidad, llegar a comprender tambien stis acciones . Tambier, es .
posible, desde otro punto de vista, explicar causalmente una persona-
lidad a base de su modo de reaccionar y del estudio de sit contexcura
somatica" (22) .

(20) FEaxi, o. c.,, 'romo 1, pg . 25, nota 1. De modo semejante reconoce Hrx-
wtcz CrimircologY, Londres y Copenhague, 1952, pg . 42) el positivismo comp
programa criminologico tan solo en el sentido "that the research should be an
impartial empirical research based on observation and experiment".

(21? Cf ., por ejemplo, Kriminalrolitik aaf krimiuologischer Grnntdlage, 2 ed . .
Stuttgart, 1942, ~pg. 14 ss . [En espanol existe tan s61o una traduccion de la 1 ed .
alemana. El traductor, Rouxicuez MuRoz, cambi6 el titulo con el consentimien-
to de R4ezcex : Criurinologirl, Madrid, 1942. La cita se encuentra en sustancia en
la traducci6n espanola, pg . 96 ss . No debe confundirse esta obra con la Kriruino-
logic, de que se habla en la nota siguiente. Esta 61ttma fue publicada despues
de las tres ediciones de Kriminalpolitik, y difiere fuertemente de ella tanto en
el plan como en varios puntos de su contenido. N. del T.]

(22) Strafrechtliche Sit-mtgsberiehte der Bayerischen Aleadcnie der Wis-
seuschaaften, Philosophisch-historische -Abteilung . Cuaderno 4 (let ano 1943,
pg . 4 s . Cf . tambien Kriminologie, Munich, 1951, pg. 10 . Es caracteristico de la
metodologia comprensiva el texto siguiente de MEZCER : "Toda investigaci6n de-
la personalidad, tambien en Criminologia, encierra una postura determinada so--
bre la esencia existencial del hombre". (Kriutinologic, pg . 10 .)
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Este complemento del metodo cientifico-uaturalista con e, espiri-
tualista to practican muchos criminologos alernanes, como SEELic (23),
EXNER (24), GRUHLE (25), SAUER (26), etc .

Por supuesto, que esto no significa una admision de la Antropo-
logia moderna, pero tal viraje metodologico es el primer-paso hacia
la cornplementaciou de la consideracion cientifico-naturalista del de-
lincuente (y al-in esta, como indicamos, no se puede identificar sin mas
con la achnision cie la deterrninacion inerarnente causal del hombre) .
La postura adoptada respecto al litre albedrio se puede deducir con
frecuencia de la que se toma en relacion con el determinismo y con la
culpabilidad . Asi, por ejemplo, presuponen -EXAER, v. NVEBER, SAUER
e incluso, con ciertas peculiaridades, iVIEZCER, que el delincuente tuvo
la posibilidad de comportarse de otro modo (27) .

IV

Incluso la orientacion de is Crinnnologia hacia la nioderna Antro-
poiogia, que LANCE echa de menos, se da en realidad en alto grado.
En tal sentido es de notar, que el precisar en todos sus aspectos el
concepto del hombre que usa la moderna Antropologia es problema
arduo. La frase de que : el hombre es irn ser fireparado por sat natu-
ralcoa v Raiuado por la misina a ttsar de sit. 1ibertad, no se presta a
deduccion inmediata de hipotesis de trabajo criminologicas, a pesar de
su valor expresivo. De tnodo inmediato se sigue solo la definitiva re-
nuncia a la tesis de que el delito es el producto necesario de la consti-
tucion y el inedio circundante, a la que, como vimos, jamas hail faltado
contradictores . Y, a pesar de ello, ya lia encontrado entrada en la Cri-
ininologia la definicion del hombre como ser constituido para la libertad
y la autodecision .

En suelo alernan nos ofrece ejemplo de ello v . WEBER, al exponer
que la concepcion antropologica del positivismo conitiano esta superada
y que hoy se reconoce la falsedad de trasponer las categories de la
ciencia natural a los procesos anirnicos . Con esto no se pretende negar
que la constltuci6n y el rnedio deterininan en gran medida la conducta

(23) Kriminologie, Graz, 1951, pg . 12 . [En espanol : Criminologia, Madrid,
1958 . Traduccibn de RoDRicuEz DEVESA, N. del T.]

(24) Kriminologie, 3 ed ., Berlin, 1949, pg. 6 s. [En espanol : I3iologia Crimi-
nal, Barcelona, 1957. Traducci6n de DEL RoSALJ

(25) Cf ., por ejemplo, Vorstehen lend Einfiihlen, Berlin, 1953, esp. pg . 56 ss .
y 259 ss . ; tambien, Verstchende Psychologic, Stuttgart, 1948, esp. pg. 135 ss .

(26) Krirainologie, Berlin, 1950.
(27) Cf ., por ejemplo, v. WEBER Grundriss,, 2 ed ., Bonn, 1948, pg . 13 : "La

genesis del delito no se puede explicar exhaustivamente por el medio y la cons-
titucion del delincuente . El delito no esta determinado causalmente como un feno-
meno fisico" . El hombre "esta en condiciones de orientar su conducta hacia
metes y fines y, con ello, hacia juicios de valor-con to que esta determinado
finalmente"- . Cf . tambien MEZCFR, Kriminalpolitik, pg . 192 ss . Snr;Ett da in-
cluso porcentajes exactos sobre la determinac16n del delito por parte de la
constitucion y el medio, y por parte de la voluntad fibre,, to que en is forma
indicada es insostenible, pero significativo (o . c., pg . 59 ss .) .
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hulnana, pero es la libertad humana la que decide : en ella reposa la
diferencia decisiva entre hombre y animal, como la ciencia moderna
proclama cada vez mas abiertamente (28) .

En Holanda esta en boga una nueva escuela criminol6gica, la lla-
inada Escuela de Utrecht, en estrecho contacto con PORTMANN, zoolO-
go al que LANGE concede sugar destacado en la moderna Antropologia .
Lo significativo de esta colaboraci6n entre PORr1IA\\ v la Escuela de
Utrecht, a la que pertenecen KEtiIPE, PONIPE, BAAX y BUYTENDIEK,
clueda de relieve al leer el siguiente parrafo de BUYTENDTEK, que a su
vez recibio fuerte influjo de DILTHEY : "La psychologie moderne et .la
psychopathologie out pour point de depart, que 1'etre humam ex-siste .
c'est-a-dire qu'il se dirige, qu'il projette clans une initiative libr ._
irreductible au caprice, et qui se fonde Sur la prehistoire du sujet et
la situation dans laquelle il se trouve" (29) . Y inns adelante : "Nul lie
peat cormaitre on aider son prochain, s'il n'a decouvert la liberte de
1'homme : (30) . No menos clam es la postura de POMPE : " [ . . . ] on dc- -
vient criminel a la suite d'un fait et non par etat ; par tin acte humain,
et non par simple jeu de circonstances sociales, ni par une maladie
inentale . Le crime, au plein sens du mot, appartient au royaume de la
liberte, alors que la pauvrete et la inaladie font partie de celui de la
fatalite" (31) . .

Pero tambien fuera de la Escuela de Utrecht se encuentran refe-
rencias de las corrientes antropologicas modernas . - Asi, NAGEL quiere
sustituir la que e1 llama Criminologia de A causes B con la llamada
Criminologia del Desarrollo, para to que se fundamenta en la Psicolo-
gia dei Desarrollo, de LANGEVELD . La personalidad del delincuente la
coinprende NAGEL fundamentalmente a partir de sus decisiones ante
]as situaciones concretas a to largo de su desarrollo (32) . BrANCI-I1
dedica en su estudio sobre Position and Snbjet Matter of Criminology
a las palabras Persona y Personalidad unas 40 paginas, en ]as que se
encuentran frecuentes referencias a la filosofia . Su exposici6n se sal-
plca con notnbres cotno SCHELER, KIERKEGAARD, HEIDEGGER, VIAR-
CEL, SARTRE, DILTHEl, SPRAVGER, 1,ERSC1-r . Recientemente define
HoucHON el delito, con expresa referencia a las corrientes modernas,
cotno la respuesta de la persona a tina situacion (33) .

El actual estado en Italia la caracteriza VASALLI al afirmar que la
actual Criminologia no niega el libre albedrio (34) . En este sentido

(28? O . c ., pg. 108 .
(29) Ulle no"Tielle ccole de science criminelle, L'Ecole d'Utreckt. Biblioteqaic

de Sciences Criininclles et Pertitentiaircs, dirigee par R. Vourn et J. LEAUTF
Paris, 1959, jig. 48.

(30) O . c ., pg. 53 .
(31) 0. c., pg . 72 . Coincides tambien con 6l las posturas de BARN, pg. 109,

y cie KE-iIPE, pg . 103 ss .
(32) Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtszc,isseii.rch,rft . 71 119591, 114 ss.

espec. 131 ss .
(33) Excerhta Criminologica, Nr . 3, pg . 164.
(34) "Cessata la prima fase delta scuola positiva e riconosciuti i suoi me-

riti [ . . .] nessuno oggi pretende pin di ridurre 1'antropologia criminale o com-
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encontrainos una expresa afirinacion de la libertad en el antiguo maes-
tro de la Escuela Romana de Criminologia Clinica, Di TULtio (35) .

Tambien la Defensa Social busca su apoyo en la moderna ciencia
antropologica, precisameute la misma Asociaci6n de Crimindlogos y
lleformadores del Derecho Penal, de la Clue afirnia LANGE, Clue en sus
teorias no se encuentra nada nuevo respecto a v. LISZT y FERRI, apar-
te de Clue "su fundador, GRAMMATICA, no solo quiso revolucionar el
Derecho penal, sino incluso la Sociedad" (36) . Ciertatnente es asi res-
pecto a varios puntos del prograina politico-criminal de la Defensa
Social, pero no to es en niodo alguno respecto a sit concepci6n antro-
p616gica . MARc A.NCEL, Clue con PtNATEL y GRAVEN pertenece al ala
moderada de la Defensa Social, ha expuesto los fundamentos ideologi-
cos de la misma y su postura respecto a la concepci6n antropologica
"La Defensa Social rechaza de plano el punto de vista positivists . Gran
valor se da al concepto de la capacidad de cads uno para elegir libre-
mente, al sentiiniento de la conciencia individual y de la comunitaria
y, sobre todo, a las arnplisimas posibilidades de socializaci6n del in-
dividuo, Clue en tanto pueden existir en cuanto cads uno posee tin
cierto grado de libertad . Seg6n el sistema de la Defensa Social se
pretende, por tanto, o biers partir de esta libertad del individuo o bien
devolver al delincuente de hecho y en el caso concreto esta libertad,
Clue 6l puede perder por un acto con frecuencia unido a sit coustituci6n
biol6gico-fisica v a. su anibiente social . .La Defensa Social presupone,
por tanto, o Clue el hombre es libre, o Clue puede llegar a serlo. 1-n
cualquier caso pretende hacerlo libre, si quiza no to es" (37) . Y tatn-
bien : "On pourrait dire, sans exageration, Clue cette Defense sociale
nouvelle postule philosophiquement le libre arbitre. Sur ce point, 1W-
cord parait unaninte" (38) .

De paso conviene notar Clue en la Criminologia inglesa existe la
tendencia reciente a hablar tan solo de factores del delito para evitar
la problematica del concepto de la causalidad (39) .

Pero basta ya de ejemplos sobre el concepto del hombre, Clue en-
contramos en la Criminologia, o Clue se sigue en sus tesis . Con raz6n
anota JEFF" ERY : "Whenever a new theory of personality appears, it is

munquc la criminologia ad uno studio di carattere puramente naturalistico."
Y tambien : "Ne la moderns antropologia criminale intende negare i problemi
conessi alla liberty del volere" (Criniiuologin c Giusti_-ia Penale, Estratta do
scritti Giaridici. ht Onorc di ALFRFno' De MARSICO. Vol. 11, Milano, 1960,
pg . 610 ; cf. tambien pgs. 567 y 569) .

(35) Principi di Crinriuologia Cliruca e Psichiatria Forensc. 2 ed ., Roma,
1960, pg . 278.

(36) O . c., pg . 364 .
(37) 3lonatsclu-ift fiir Kriininologie, 1956. Extraordinario con motivo del

IV Congrcs Intcrnational de Defense Sociale, del 2 al 6 de abril de 1956 en
Milan, pg . 55 ; extensamente, Mnxc ANGEL, La Defense Sociale Nouvelle, Pa-
ris, 1954 .

(38) ANGEL, Defense, pg . 101 . Subrayados de la autora .
(39) GRLENHUT, Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtszeissenchaft, 72

[19601, 269.
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immediately applied to the criminal" (40) . Por to demas, es muy sos-
pechosa toda clasificacion categorica del concepto del hombre en la
Criminologia, cuando no se trata de autores con un claro esquerna
indeterminista del hombre . Un ejemplo : el psiquiatra y criminologo
sueco OLOF KiNBERG es ardiente defensor del determinismo ; pero a
pesar de ello llega al siguiente resultado en su Tratado, apovado en
FAUCOV\ET, y despues de extensa discusi6n de la responsabilidad hu-
mana, que admite : " [ . . . ] la liberte est un ideal que nous efforqons
d'atteindre [ . . . ] . Cette liberte nous 1'acquerons en devenant meilleurs .
Chaque acte moral augmente notre force morale, de nleme faqon que
toute 'chute' morale nous demoralise et nous asservit. Cette liberte
n'est donc pas tine propriete inherente du moi, mais quelque chose qui
se peut acquerir" (41) . Lste parrafo, que en realidad describe al hom-
bre como ser preparado y llalnado por su naturaleza a usar de su liber-
tad, no inlpide a IK1 .:BERG ver precisamente en este modo funcional
del desarrollo humano el nucleo de su teoria determinista (42) ; puesto
que -escribe- unicanlente si aplicamos la categoric de causalidad a
la vida animica del hombre en el nlodo indicado podenlos explicarnos
la ampliacion o reducciou de la libertad llumana a consecuencia de un
comportamiento concreto . Aqui vemos especialmente de relieve to sos-
pechoso que es el use de formulas generalizadoras sobre la situaci611
de la Criminologia cientifica actual .

El recorrido dado a las teorias criminologicas sobre la responsa-
bilidad del hombre respecto a sus actos nos rnuestra una tendencia
constante : en medida creciente se va reconociendo que el hombre es tin
un ser preparado y llamado por su misma naturaleza a usar de su liber-
tad (43) . Tan solo estov del todo conforme con LANGE en el hecho de
que solo ttna tai Crinunologia se situa en el recto punto de partida.
Al respetar la responsabilidad del hombre, respeta la Crinlinologia
tatnbien la base de un autentico I)erecho penal, esto es, la culpabilidad .
Y esto to admite la Criminologia, con tin been grupo de sus actuates
representantes, expresamente ; y esto no tan solo por admitir una cul-
pabilidad en sentido tecnico-juridico, que uegase o prescindiese de la
posibilidad de una culhabilidad en sentido etico-juridico .

(40) Pioneers, pg. 375 .
(41) OLOF KINBERG, Les Problcines Fondamentaux do la Crinti»ologic. Tra-

ducci6n francesa del mismo. Paris, 1959, pg . 116. Cf . las aserciones del indeter-
minista BERNHARD HAERING, Dos Gcsetz Christi. Friburgo, Brisgovia, 1957 .
[En espafo1 : La leis do Cristo . Barcelona. h1 . del T.] : " La libertad se le da al
hombre tan solo en germen . Tiene que crecer con el hombre [ . . .1 . La libertad
puede crecer cuando la . oportunidad de hacer el bien que en cada momento se
nos da se usa de modo exhaustivo [ . . .] . Cuando no usamos del todo la libertad,
se anquilosa."

(42? O. c., pg . 121 .
(4311 Es acertada la caracterizaci6n de la situaci6n cientifica hecha pot

JESCHFCK, Dos Mcnschenbild auiscrer Zeit and die Strafrechtsreforna Tubinga,
1957, pg. 15, que califica de superadas las posiciones criminol6gicas de v. LISZT.
FERRI y GAR6F.9LO .
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v
Eli estas cuestioues se da, por tanto, armonia entre Derecho penal

y Criminologia, rectamente entendidos ; pero queda por tratar el pro-
blema de la pena . Y aqui apunta LANCE, con razon, a la existencia
de una corriente que pretende suprimirla . Pero tambien en este
aspecto ha prescindido la Criminologia, ya hace afios, de postulados
tali radicales. Una consideracion mas atenta mostraria que el cuadro
de las teorias sohre la pena es muy parecido al que hemos expuesto
en relaciuu a la responsabilidad . Examinemos, por ejemplo, la postura
mas radicalmente opuesta a la pena, el Proyecto sueco de 1956, que,
por to demas, segun HLitxvicz, cuenta con n1uy pocos partidarios (44) .
Es cierto que se evita en 6l el vocahlo pena de modo consciente . Pero,
en realidad --colno ya apuntaron IVAR Accts (45) y TxoxsTEN SEL-
e1r (46)-, la multa y is privacion de libertad continuaui constitttyen-
do el eje del sistema en el Derecho penal de adultos. Estas sanciones
-y este es el punto decisivo- se siguen orientando fundamentalmen-
te a la gravedad del hecho delictivo . Por tanto, encontramos de hecho,
aun en Proyecto tan radical, el inalunt passionis, quod infligitur ob
malurn. actionis, clue ya para Huco GROTius constituia la esencia de la
pena . Con ello se muestra que, incluso al juzgar un Proyecto tan ra-
dical como este, la prudencia es muy necesaria. Por to demas y como
valoracion de este Proyecto por parte de otros criminologos, es carac-
teristica la frase de FREY : el Proyecto sueco es "una aplicacidn atra-
sada de teorias antropologico-criminales ya hace mucho superadas, tales
como ]as que sirvieron de base al Proyecto italiano de FERkr en 1921,
y que ya en modo alguno responden a ]as teorias criminol6gicas ac-
tuales [ . . . ] . Precisamente estas exageraciones del positivismo italiano
del principio de siglo son ]as que creemos haber superado definitiva-
mente" (47) .

Es claro qtte la tendencia general se orienta a no hacer de la pena,
con la exclusividad de antailo, la clave de arco de toda consecuen-
cia juridico-penal . Para varias clases de delincuentes o no se aplica
pena o, en su lugar, entran medidas de seguridad . Las razones, de tal
tendencia las podemos apuntar aqui tan solo : cuando en un sistema
unitario se sustituye en ocasiones la pena por una medida de seguri-
dad, se hace, por un lado, en la conviccion de que tambien la medida
tiene caricter punitivo, ya que impllca molestlas y, por to mismo,
cumple a la vez la funcion de pena, y por otra parte, para conseguir

(44) Interrurtioriales Colloquimn vbcr Kriminologie rid Strafrechtsreform.
Editado por JESCHECK y WUERTENBERCER. Frihurgo de Brisgovia, 1958, pg . 93.

(45) Zeitschrift fdir die gesamte Strafrechtswissenschoft, 71 [19591 111.
146,' The Protective Code. A . Swedish Proponal . Estocolmo, 1957, pg . 27 .
(47) Colloquium, pg . 44 . Igualmente negativa es la posicion del Equipo de

trabajo de juristas socialdemocratas en Alemania, er, relacion a las ;,ropmsta.s
de BAUER (Das Verbrechen und die Gesollschaft . Nfunich, 1957), orientadm cou-
forme al superado positivismo italiano inicial . (Cf. Die grosse Strafrechtsrefon :
Arbeitstagung sozialdenrokratischer Juristcn . Bonn, 1954, espec. pg . 39 s ., 48 s.
y 57 s.)



iQue deja en pie la Criminologia del D. penal? 245"

una reaccion mas decidida ante el delito . Pero la sustitucion de la
pena por medidas especiales es tan solo para determinados grupos de-
personas, que podrian comprenderse en los delincuentes juveniles, los.
anormales lato senstt y los delincuentes por tendencia. En Europa no
habla ya nadie en serio de una total supresion de la pena . Por to de--
mas, el planteamiento de la cuestion respecto a pena y medida de se--
guridad, es completamente distinto al del de la responsabilidad . Una
Criminologia que vea en el delito el producto fatal de coustitucion y
medio, tiene que negar la responsabilidad del hombre y con ello la
culpabilidad y, por to mismo, el autentico Derecho penal . Aqui no .
cabe mas que una de ]as alternativas .

Completamente diversa es la problematica de las medidas de se--
guridad . El que Aide la implantacion de las inedidas no niega por ello
la licitud de la pena . Medidas y penal no se excluven, sino que mar--
chan paralelas e independientes, en buena logica . Por ello es el sistema
dual (penas y medidas), que actualmente rige en Alemania y se mau-
tiene en el Proyecto, el mas indicado . Pero en su aplicacion se conju--
gan penal y medidas : la privacion de la libertad debe tender a la pre-
vencion especial, como ya postulaba la escuela cltisica . Y ]as medida5
llevan en si molestias mayores o. menores, por to que su aplicaciom
debe deducirse de la pena a expiar . La consideracion de estos influjos .
mutuos no implica en principio renuncia de ningim genero a la idea
de un Derecho penal punitivo, va que en cualquier caso es necesario-
urr compromiso entre ]as divergencias teoricas y ]as interacciones prac--
ticas de pena y medida de seguridad. La dificultad seria de ]as medidas
estriba en su justificacion. cuando sobrepasan la longitud de la pena .
merecida. Pero esta cuestion se sale de nuestro tema .

V1

EA conclusion se puede decir : La Criminologia, en su tendencia .
hoy dominante, y en todo caso, rectamente entendida, no niega ni la .
culpabilidad autentica ni la necesidad _y licitud de tin sistema penal-
punitivo . La respuesta a la pregunta inicial (~ Que deja en pie la Cri-
minologia del Derecho penal?) es, por tanto : deja en pie el Derecho .
penal entero .

B

Con esta respuesta se plantea la opuesta cuestion : ZQue deja en-
pie el Derecho penal de la Criminologia?

El problema se plantea tan solo si para negar la tesis de que el'
delicuente es el producto ineluclible de constitucion y medio, se acepta
la formula de LANGE, de que esta ya superado el que hombre y delito .
sewn producto de la constitucion v el medio. Si en realidad se ha su-
perado este planteamiento y no se le puede poner en consonancia con
la decantada concepcion antropologica moderna, entonces pasarian a,.
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ser pura escoria bibliotecas enteras de estudios criminologicos . Pues
la investigacion del influjo de constitucion y tnedio ha sido siempre
un problerna central de la Criminologia, sean las que fueren las pre-
tnisas de que se parta. Si dicho estudio esta superado, se plantea la
cuestion de si la Criminologia tiene atzn razon de seguir existiendo,
especialmente si dejamos el tratamiento del delincuente fuera del cam
po estricto de la Criminologia .

Las anteriores consideraciones se basaban en el presupuesto de clue
-el actuar del hombre y, por to tnismo, su delinquir, no son consecuen-
cia inelvdible de causas que haya que huscar en la coustitucion v el
medio. Pero con esto no se niega -al menos todavia- que los facto-
res que se derivan de la constitucion v el tnedio no determiner en
alqiin grado el actuar del hombre . Ainl>as cosas no son identicas, como
parece presuponer LANCE. El negar que un factor cause zneludi.blemen-
te una accion humana, no excluye admitir la causalidad de dicho factor,
si la accion se pone de hecho. Hay que separar netamente ambas cues-
tiones : cuando a partir del concepto de causalidad se afirma que tin
factor es causal, se dice tan solo negativainente, que al faltar dicho
factor, tarnbien falta el resultado ; pero no se afirma positivatnente aue,
al darse dicho factor tenga que darse el resultado ; pues el que este
se de, depende de otros multiples factores, entre los clue puede con-
tarse el libre albedrio (48) . Solo cuando el concepto de causalidad se
restringe a un monisino causal, es cuando surge la nota de inevitable .
Un buen ntimero de las polemicas sobre la causalidad en el terreno
de la Criminologia se basan en que se escribe frecuentemente sohre
los factores causales de tin delincuente, sin precisar el concepto de
causalidad que se presupone. Al hablar de los factores del delito, se
puede partir del supuesto que se esta en condiciones de enumerar todas
las causas aisladas del delito (presuponiendo que tenernos tin conoci-
miento suficiente de ellas), y de indicar los, factores que ineh.rdiblem.ente
producer el acto . Pero tambien se puede escrihir sohre ellos solo en
sentido de que son presupuestos necesarios del delito, ya que sin dichos
factores no se hubiese cometido este delito concreto . En el primer caso
el hecho es la consecuencia necesaria de los factores causales ; en el
segundo, los factores son el presupuesto necesario del hecho delictivo .
Pero esta tiltima hipotesis no prejuzga la cuestion de la lihertad hu-
mana . La separacion neta entre la afirmacion de que un factor es
causa y la de que tenga que causar ineludibleinente su efecto, es tanto
mas necesaria cuanto que precisamente es aqui, v solo aqui, donde se
inserta el libre albedrio segun la concepcion moderna del hombre .

(48) La autora maneja en el articulo el concepto ampho de causa, co-
rriente en el Derecho Penal, que incluye el concepto de causa y el de condicion
en el sentido filosofico.
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II

uestra cuestion, por tanto, es la siguiente : '7 Tienen las acciones
1-tumanas su causa en los factores constitucionales y anmbientales' La
respuesta a dicha pregunta implica el analisis de la gestaci6n de la
.accion. Pero este analisis tan solo podemos insinuarlo aqui, y tarnpoco
es necesario mas, sobre todo porque en el punto clave para nosotros
se da confornudad entre los psicologos .

En el punto de partida de toda accion humana se clan vivencias
tendenciales, cuyo origen pueden ser tanto los factores endogenos cotno
los exogenos . Algunos autores antiguos identificaban la volicion con
diclias vivencias tendenciales endotiinas, pero hoy se parte del supuesto
-de que la volicion fenomenologicamente se diferencia, sin ningun ge-
nero de duda, de la vivencia endotima, que en iiltiluo termino supone
.siernpre ser impulsado (49) . Segl"ui esta teoria, es la voluntad to for-
.Inal, unas "agu}as", un instrumento director del rumbo. Ambas teo-
rias, sin embargo, coinciden -y es to que ahora nos inlporta- en que
~el punto de partida de todo acto hunlano es una vivencia tendencial,
y que sin ella no puede darse accion (50) . En la decision a actuar no
puede entrar nada que no se encontrase ya en ]as tendencias que iul-
pulsaban a la accidn (observese clue el concepto de impulso no se puede
restringir al de imptllso pasional ell el sentido vulgar, sino que hay
que entenderlo colno atraccion o como pugna hacia algo). Esta viven-
cia tendencial, enraizada en la constitucion y el medio, es, por tanto,
la conditio sine qua non del acto humano y, por ello, del delito . Las
-tendencias -que no son controlables de inodo inmediato en su naci-
miento (51)- se realizan, caso que se llegue al delito ; pero normal-
mente cabe reprimirlas por la pnesta en juego de la capacidad, que

(49) Cf. en relacion a esta corriente PHILIP LERSCH, Anfbau der Person .
7 ed . Munich, 1956, pg . 428 s. Por to mismo es inadecuada la afirmacion de
NASs . No se da, "conforme al estado actual de la investigaci6n antropol6gica,
ni la voluntad libre ni no libre [ . . .] . El cliche imaginativo de to volaartad no es
sostenible ya, conforme a la antropologia" (Der Mehssch urrd die Kriminalitdt .
Tomo II . Colonia, 1961, pg . 39. Subrayado de la autora).

(50) PHILIP LERSCH, O. e., pg. 429 s. ; WILLIAM STERN, _Allgerneine Ps.v-,
chologie . 2 ed . La Haya, 1950, pg. 558, 560, 580. GEORC ANSCHUETZ, Pst1chologie.
Hamburgo, 1953, pg . 327 s . ; WILHELM JOSEF REVERS, en el Handbuch der
Pstlchologie, editado por von DAVID y ROSA KATZ . 2 ed . Basilea,' pg . 218 ;
HEIxz REMPLEIN, Psychologie der Personlichkeit . 2 ed, Munich, 1956, pg . 284 ;
KURT SCHNEIDER, Klinische Psl'chopatbologic . 4 ed. Stuttgart, 1955, pg. 180 s.
No se debe confundir esta cuestion con la de si dan acciones inmotivadas, colno
a veces se afirma ; cf . a este prop6sito HEIxz-ROLF LUECKERT. Korufliktpsycho-
.logic . Munich, 1957, i;g. 136 ss . La motivaci6n busca las relaciones intencionales
-de la accion ; aun cuando estas no se diesen (o quiza no Sean realizables), la
accion pace de las tendencias, esto es, de un estado de sentirse llevado o im-
-pulsado a algo .

(51) Lo que WELZEL llama Antriebsstcrrcrung (orientacion activa de las
tendencias Das ncrre Bild des Strafrechts, 4 ed . Gotinga, 1961, pg . 48), es otra
cosa . WELZEL entiende bajo este concepto el proceso de tomar postura ante las
*endencias ya en marcha, esto es un proceso que se da despuis de que las ten-
Aencias han surgido ya .
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tenemos, de decidirnos conforme al orden juridico . Tambien el delito,
como toda accion, es producto de las tendencies en que se basa, y por
ello de factores causales, como expresamente subraya WELZEL (52) ..
Cierto clue el hombre no queda a coerced de estas tendencies, clue bu-
llen en 6l, ya clue tiene la capacidad de liberarse de ellas y de repri-
inirlas, dentro de ciertas fronteras . Y precisamente este es el fen6meno
clue fundaments la responsabilidad de la accion y posibilita el reproche.
de culpabilidad, cuyo coutenido es precisameute el haberse dejado,
aprisionar de ]as propias tendencies . Si uno no se libera de dichas
tendencies, se desenvuelve la acci6n, el delito, conforme al contenido,
de ]as vivencias tendenciales, nacidas de la constitucion y el inedio (53) .

Contra esto, y en concreto contra la opinion de WELZEL, objeta
LANGE clue se trabaja con diversas concepciones del hombre en Cri-
ininologia y en Oerecho penal (54) . Pero no hay nada de esto. Lo.
unico clue secede es clue la investigaci6n de las tendencies es sdlo una
care de la concepci6n del hombre, precisamente la clue ocupa a la Cri-
minologia ; mientras clue en la otra care de dicha concepci6n -en la
responsabilidad humane- es en donde se fundamenta el Derecho pe-
nal, y especialmente la teoria de la culpabilidad .

LANGE objeta tambien clue al explicar el delito por las tendencies.
tan solo se explican los delitos tendenciales, y con ello, un pequefio
sector de la Criminologia (J5) . Pero con ello se falsea el concepto
psicologico de tendencia . Al hablar -de tendencia no se trata tan s61o.
de los impulsos pasionales, clue desencadenan ciertos delitos afectivos,
ya clue la estafa mss friamente planeada reposa sobre tendencies (56) ..
Si LAxGE quiere negar en serio el clue toda acci6n humana nice de
tendencies, negaria con ello la base de esa Antropologia, de la clue
dice toma su concepto moderno del hombre .

Otra objeci6n de LANGE coincide con los argumentos clue esgrime
NASS -partidario del monisrno determinists-causal y, en la teoria
del delito, del naturalismo biologico- contra WELZEC . (57) : al afir--
mar clue el autor de tin delito fee press de sus tendencies, y clue ellas.
fueron la cause precisamente porque 6l no se libero de ellas, se afirma,
"clue tan solo se da la libertad en el campo de los valores eticos . Si
el libre albedrio es la libertad de coacci6n causal, y la voluntad inala
es la dependencia causal respecto a una tendencia contraria a los valo--
res, habria clue decir clue la voluntad buena es independiente de la

(52? Lehrbuch . Berlin, 1960, pg . 131. [La traducci6n de FONTnx BALESTRA
es de edicion tan temprana clue apenas corresponde a la disposici6n de la actual,
y frecuenternente tampoco al estado actual de la teoria finalista . Por ello es
mss recomendable orientarse por la traducci6n de CEREZo del Das neue Bild,.
a punto de aparecer, ya clue esta obra es fundamentalmente una separate del
Lehrbuch, en los capitulos dedicados*a la teoria general del delito . N . del T.]

(53) Cf . WELZEC, Zeitschrift fur die gesaiute Strafrechts-oissenschaft, 60'
[19481 456 s .

(54) En el Handbuch der Nenrosenlehre. Tomo V, Munich, 1961, pg . 453..
(55) L. c.
(56) Cf. supra .
(57? Cf . o. c. Tomo 1, pg . 21 ss .
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causalidad, y la mala, dependiente [ . . . ] . Cuando alguien quiere un
fin, que juzga el que es valor, no podemos hacer depender la libertad
de dicho acto de que dicho fin sea un valor objetivo" (58) .

Antes de examinar la objecion, conviene poner en claro los con-
ceptos de valor y de disvalor . Toda tendencia se dirige hacia al~qTin
valor, aun cuando sea tan bajo como placer, satisfaccion, comodi-
dad, etc . "El fin es aquello hacia donde se orienta una vivencia ten-
dencial . Siempre que dicho fin sea un objeto o tin estado, es decir,
siempre que su consecution sea .la satisfacci6n de una necesidad, re-
presenta un valor . Impulsos y tendencies en este aspecto tienen siem-
pre una orientation valorativa" (59) . Vista asi la cosa, no existe ten-
dencia hacia tin disvalor y, por to mismo, no cabria divergencia entre
la valoracion objetiva y la del individno coucreto . Tampoco se suprime
la orientation hacia tnl valor hor el mero hecho de que la realization
del fin buscado vulnere otros valores mas altos . El disvalor de un
impulso dado-por ejemplo, el hurto-no depende del goce o de la
comodidad en cuanto tales, sino del modo de ponerse en practice . La.
tendencia es disvalor por el hecho de que su realization implica la vul-
neracion de otros valores mas elevados . La disvalorizacion hav que
deducirla de la sitttacion concrete en que se produce el acto . Y de tales
disvalores, asi entendidos, es de los clue tiene que liberarse el autor al
orientarse conforme a la ordenaci6n juridica .

Cuando la situation tendencial en el que se dispone a actuar es
tal que en el campo de fuerzas de sus diversas tendencies (lucha de
impulsos)_es la negativa~(esto es, la que tiende a satisfacer el impulso
por tnedio de la violacidh de valores de orden superior) la rues intensa
y, por tanto, la predotninante y la que se impondria, es cuando es ne-
necasario liberarse de dicha tendencia y orientarse conforme al orden
juridico y etico. Pero en el caso de clue en el campo de fuerzas ten-
denciales se da ya la orientation a actuar conforme a la norma, no es
menester al menos desde el punto de vista de la consecuencia externa-
este acto de autoorientacion, ya clue ]as tendencies se impondrian (60)
en todo caso . Tanto el acto-valor conio el acto-disvalor pueden quedar
"aprisionados por la tendencia" (esto es, seguir inmediatamente la
tendencia mas fuerte ; pues, como vimos, no se da acto alguno sin
tendencia) . Por tanto, es falso to clue afirma NAss, clue la tesis de
WELzst, significa clue la voluntad buena es "independiente de la cau-
salidad", y la male "dependiente de la caitsalidad" . (Tertninologica-
tnente, son desgraciadas dichas forinulaciones : pues presupuesto nece-
sario de toda action es la existencia de tendencies, y en tal sentido toda
action es "dependiente de la causalidad" de sus tendencies .) j VVrt,ZEt_

(58) Nass, o . c . Tomo 1, pg . 38 . Subrayado de la autora .
(59) Lsascx, o. c ., pg . 95 .
(60) Por ello apunta v. Wenea, con razen, clue hay dos caminos de com-

batir el delito : la determination puramente causal del delincuente potential, en
el clue se trate de modificar las tendencies por el miedo a la pena ; y la orien-
tacion hacia los valores comunitarios, por los clue pueda decidirse el delincuente
potential en contra de sus tendencies negativas .
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no }ha afirmado nunca que toda accion huena suponga un acto "libre",
en el sentido de liberado de tendencias ! Esto vale tan solo para los
actos buenos, en que las tendencias-disvalor predominan en su campo
de fuerzas p<ttico-vivenciales, y, por to tnismo, el poner dicho acto bueno
requiere liberarse de ellas (61) .

III

Con esto queda asentado, en la cuestion de la dependencia del delito
respecto a is constitucion y el medio, que estos factores soil objeto
legitinio de la investigacion criminologica, incluso para la llarnada con-
cepcion tnoderna del hombre, y precisamente para ella . Cierto que el
planteamiento del problenta se ha desplazado ligeramente : ya no se
puede preguntar que factores crnninogenos son los que necesariamente
desencadenan un delito detertninado en un sujeto dado, sino que hay
que investigar cuales son las vivencias tendenciales, desencadenadas por
la constitucion y el tnedio, que llevaran a un delito, caso de que el in-
terfecto no se libere de ellas por un acto de autoorientacion, conforme
al orden juridico .

Con esta consideraciones se da respuesta a la segunda pregunta
que nos planteamos : del tnismo modo que la Criminologia no hace su-
perfluas en ahsoluto ni la culpahilidad ni el castigo, asi tarnpoco pres-
cinde de la Criminologia ttn Derecho penal de culpabilidad (62) . La
constitution y el medio siguen siendo ohjeto de la Criminologia, aun-
que cierto que no el unico, ni quiza el mis importante . Pues no po-
podemos olvidar el estudio del tratamiento del delincuente . Y precisa-
mente esta u1tima rama adquiere relieve especial con las teorias antro-
pologicas, que tiepen que ser respetadas tanto por el llerecho penal
cotno por la Criminologia : teas que nunca hay que investigar ahora
por que caminos se puede desarrollar v fortificar la capacidad que tie-
ne el hombre para autoorientarse hacia los valores juridicos.

Si queremos caracterizar una Cririiinologia asi entendida, coil una
frase, no deberiamos aplicarle la divisa tantas veces citada : "Curar
en vez de castigar", sino el titulo del lihro-hornenaje al holande>
Muller : "Straffen en Helpen" (63) : "Castigar y ayudar" .

(61) En esta formula queda sin responder, si el delito es determinado del
todo causalmente porque las tendencias se imponen (asi, NVELZEr-, 1 . c.) o Si, por
el contrario, la tendencia puede tambien determinar valorativamente, ya que en
toda tendencia se dap orientaciones valorativas (determination intentional o
valorativa a diferencia de la causal y, por to mismo, tambien el acto malo es
meramrnte y de modo necesario tan s61o el producto de factores causales . Tam-
bien queda sin responder la relation entre la `'determination intentional" y la
libertad . Pero todo esto no es esencial aqui . Lo fundamental es que las tenden-
cias son cortditio sine qtia non del delito y, por to mismo, causales respecto al
acto delictivo .

(62) En este mismo sentido, v. WEBER. Kriminologic rntd I%otlctig der
Freihr :tsstrafe . Stuttgart, 1961, pg . 26 .

(63) Amsterdam. y Amberes, 1954 .


