
El movimiento de la teorla criminolbgica
.y eval,uacion de su estado actual

LOLA ANIYAR DE C .

Cuando uno intenta disenar la linea seguida por el movimiento
de la teoria criminologica se enfrenta a dos opciones : Hacer un re-
cuento mas o menos cronol6gico de las andanzas de la criminologia,
un elemental reportaje informativo, o, mas bien, tratar de explicar
las razones de orden epistemologico y politico que han determinado
sus manifestaciones. En todo caso, como mas que de evaluacibn po-
driamos hablar de rupturas sucesivas, hemos optado por la segunda
solucion . Y ella pasa por estos tres niveles: 1) tratar de demostrar que
la llamada «evoluci6n>> de la criminologia, no es ajena a la posicion
que se ha asumido frente al concepto de Estado, al modelo sociologico
que se proclame, ni a la ubicacion epistemol6gica de la cual, a veces
mas inconsciente que conscientemente, todo criminologo es portador .
2) Sugerir sus funciones politicas . Y 3) hacer algunas reflexiones sobre
como la «evolucion» refetida pareciera, en estos momentos, consistir
mas bien en una involucion hacia esquemas muy viejos : la desapari-
cion de la Criminologia positivista y liberal como instrumento de le-
gitimaci6n, para dar Paso, de nuevo, a la antigua forma de legitimacion
por via de las meras estructuras legales, y de otros medios ideologicos
similares.

Algunas Explicaciones Operacionales :

1) En primer termino, debemos dejar expresamente establecido
nuestro criterio de que la criminologia, como acabamos de indicar, ha
sido un medic, de legitimar el poder . Fue objeto de un trabajo distinto
(Aniyar de C., 1981), explicar como to hizo, pero podemos resumirlo
diciendo que eila representa normalmente una forma, a veces explicita
y a veces insidiosa, de control social, aun cuando nunca se haya auto-
definido asi .

2) Debemos tambien explicar que, cuando hablamos decontrol
social, nos referimos a todos aquellos instrumentos utilizados para ob-
tener la lealtad de las masas (o, en su defecto, su sometimiento) a un .
sistema de domination, cualquieta que este sea .
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La expresion <degitimaci6n>> tiene, pues, para nosotros, ese sen-
tido : busqueda de consenso, de aprobacion o, en todo caso, de aniqui-
lamiento de intentos individuales de subvertir un orden, repetimos,
cualquierA que este sea.

3) Por cuanto la onovedad>> ha sido una adjetivacion recurrente
en este cameo, tendriamos tambien que definir que es vieja y que es
nueva criminologia, y esto supone que definamos cuales son las gran-
des tendencias cjue en criminologia se han disputado el terreno. (Ani-
yar de C., 1971, 65).

Estas serian :

- La Criminologia Clasica .
- La positivista .
- La interaccionista .
- La organizacional .
- La Critica Radical o Nueva Criminologia .

Que 1a Escuela Clasica del Derecho Penal, que normalmente se
ha asumido como pre-criminologica, sea tambien una criminologia,
tiene que ver con un concepto de criminologia como el que hemos
sugerido antes, es decir, <<Criminologia como conjunto de teorias y
tecnicas aplicadas a1 control social de los actos que agreden los inte-
reses mas valiosos del sistema>> .

Como Criminologia consideraba Quintiliano Saldafias a la Escuela
Clasica, ya en 1926, cuando titu16 su libro de Criminologia positivista
oLa Nueva Criminologia>>, argumentando que la Clasica (que como
todos sabemos se basa en el libre albedrio, la plucritud procesal, las
garantias legales y la medida de la pena), era una criminologia que
tenia como caracteristicas la de ser <<vindicativa, humanitaria (enci-
clopedica), especulativa (juridica) y practica (administrativa)>> . (Sal-
danas, 1936).

Tambien asi la consideran Taylor, Walton y Young : Como una
teoria del control social, como una criminologia administrativa y legal,
en un libro que es justamente to contrario a un libro positivista, pues
es critico, pero tambien llamado, coincidencialmente, <<La Nueva
Criminologia>>, el cual se publics en 1974 (Taylor, Walton, Young,
1974) .

<<Nueva Criminologia>>, como vemos, era tanto la positivista a
comienzos de siglo, como to fue la Critics en la decada de los 70 .

Z CA es la Nueva Criminologia al comenzar la decada de los 80'
A una respuesta tentativa trataremds de llegar al final .

Toda exposicion que en to sucesivo haremos pecara por fuerza
de lineal y esquematica . No puede ser de otro modo por el objetivo
de este trabajo . Pero intentara asumir los grandes rasgos como carac-
teristicas generales, dejanlo constancia de que en cads Escuela hay
matices y, a menudo, contaminacion reciproca .
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La Criminologia Clksica

Que concepto de Estado ; que estilo de legitimacion del podet y
de la autoridad hay detras de la Criminologia Clasica?

Aun ura rapida ojeada que intente captar la historia de la crimi-
nologia, debe partir de la crisis del pensamiento helenistico-romano,
es decir, de la concepcion de la sociedad como hecho natural y la or-
denacion social como producto de la necesidad de asegurar la justicia
en las relaciones sociales, mediante normas y la supervision de estas
pot parte de la autoridad. Esto estaba en la base de la polls . griega ;
aquella entidad que, segun Aristoteles, era el desdoblamiento natural
de un proceso evolutivo (familia, aldea, polis), en la cual el hombre
se realizaba como ser humano, y cuyas leyes, normas y autoridad in-
trovectaba como parte de su naturaleza . El siglo v marca la incapaci-
dad de autogobietno de la polis griega y el surgimiento de un cosmo-
politismo etico y metafisico : los hombres tendrian dos ciudadanias,
una local y una universal. - .

Habria un orden universal tanto en to natural comp en to humano,
y ello conduciria al Derecho natural, el cual seria «e1 que resulta
naturalmente de la naturaleza de las cosas» . De la misma manera que
habia armonia cosmica, habria siempre justicia universal, aunque ella
no se hicieta siempre evidente concreto (Jaguzribe, 1974).

Con el Estado moderno surgen las formulaciones contractualistas :
desde Hobbes, segun el cual, del estado de terror de la Naturaleza
se llegaria a la sociedad u ordenacion civil, otorgandosele al soberano
el monopolio de la violencia ; pasando por Locke, quien elabora - las
bases del pensamiento liberal, en base a un contrato que legitimaria
el poder, solo en la medida en que este sirvieta para regular y super-
visar los derechos naturales, para cuya definicion se habria generado
el pacto. Y culminando con Rousseau, para quien el pacto social no
tiene como objeto la defensa de los intereses individuales, sino la su-
mision a la voluntad general, la cual seria algo mas que la suma de
aquellos intereses individuales .

Se crea asi el modelo sociologico del consenso .
Este consenso legitima el poder y legitima todas las manifestacio-

nes de control de ese poder . Asi, en to que directamente atane al
tema tratado, el Codigo penal seta un monumento incontestado e
incontestable . Definidor supremo del bien y el mal. E, historicamente,
la Criminologia que de ello deriva es, pot to tanto, una Criminologia
acritica y sumisa . Es el periodo que Weber denomina de la dominacion
legal, en el cual el Derecho y su ritual cumplimiento bastan para le-
gitimar el poder .

Como apuntaria posteriormente Dutkheim, las normas penales son
el producto de esa conciencia colectiva. Pero to criminal no to es pot
naturaleza, sino en relation a la conciencia comun. Lo unico que seiria
comun a todos los delitos es le reaction que ellos determinan, que
seria siempre, para todos, la misma. La unidad del efecto revelaria
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la unidad de la causa . La pena, por to tanto, seria una reaccion pa-
sional ejercida mediante un cuerpo constituido . Una forma de vengar
to que es sagrado en la conciencia colectiva, y, por ello, debe con-
sistir en la inflicci6n de un dolor. Siendo su funcion la de mantener
intacta la cohesion social, mantiene en toda su vitalidad la conciencia
comun. (Durkheim, 1937).

Estamos, pues, en pleno apogeo de la metafisica idealista . Sin em-
bargo, como veremos, aun durante el llamado periodo del Iluminismo
apuntan algunos elementos de to que sera posteriormente el Posi-
tivismo.

Quien mejor representa el liberalismo de la fase industrial y
madura de la revolucion burguesa es Stuart Mill . Este rechaza la teo-
ria del Derecho natural y del contrato social ; pero acepta el concepto
de derechos individuales en el sentido de Locke y no en el de Rous-
seau, que es, como hemos visto, mas social . El poder encontraria su
legitimidad, entonces, en la proteccion de esos derechos individuales
(Laguaribe, 1974).

La Criminologia de la Escuela Clasica, pues, tiene como marco de
filosofia politica las ideas liberales del contractualismo y como mo-
delo sociologico el del consenso . Este es el mismo marco de la Cri-
minologia liberal llamada organizaciones, aquella, principalmente rea-
lizada en Estados Unidos y Canada, en los ultimos treinta anos, que
busca pragmaticamente mejorar el sistema de control social (policia,
tribunales, servicios de asistencia social, etc .) ; formular, en definitiva,
la Politica Criminal a traves de investigaciones evaluativas y proposi-
ciones de reforma . Es la Criminologia del «Gatopardismo» : cambiar
las cosas para que nada cambie .

La Criminologia Critica

El modelo del conflicto, por oposicion al del consenso, sera ini-
ciado por Hegel, quien retoma la critica de la sociedad civil como
expresibn del predominio economico-politico de los detentadores de
la propiedad, . que ya habia hecho Rousseau y habla abandonado el
liberalismo . El Estado seri para 6l la sintesis de la oposicion familia-
sociedad civil, y estaria sometido a la historicidad general del Espiritu .
El Estado sera despotico en la antiguedad oriental, democratico 0
autocratico en el mundo clasico, con los germanos se instauraria la
monarquia constitucional, estadio perfecto para dirimir los conflictos,
pues el monarca no perteneceria a la sociedad civil, sino que serfa
transclasista (Hegel, 1974) .

Marx, como se sabe, .por el contrario, denuncia el caracter clasista
de todo Estado fundado en una sociedad de clases . La clase universal
de Hegel (funcionarios neutros y rationales) no es para Marx sino
representante de intereses dominantes, a cuyo servicio esta . El prole-
tariado seria, para este autor, la unica clase universal porque su exis-
tencia no depende de la explotacion de otras y, por to tanto, los suvos
son los unicos intereses que pueden considerarse generalizables .
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En consecuencia, para este modelo, el Codigo penal no representa
un consenso, sino los intereses garantizados con preferencia, de la
clase dominante . La sociedad no tiene los mismos valores ; es plural .
Lo que es bueno para unos puede ser malo para otros . Una Crimino-
logia que derive de este punto de vista no debe, pues, partir a la
busqueda de los seres presuntamente anormales que violan la ley,
para castigarlos, mejorarlos o readaptarlos, sino liberarse de la camisa
de fuerza de los codigos penales y establecer autonomamente su objeto
de estudio .

Este marco de refetencia da sustento politico a la Criminologia
critica o radical, o Nueva Criminologia, como la llamaron Taylor,
Walton, Young .

La Criminologia Positivista

Detras de la Criminologia positivista esta tambien el modelo del
consenso, aun cuando el positivismo rechaza expresamente cualquier
encuadramiento socio-politico . Su insistencia es una presunta neutrali-
dad no puede enganar porque, aun cuando el positivismo, como filo-
soffa, centro toda la autoridad y todo el poder en la ciencia, el posi-
tivismo comp criminologia no cuestiono el orden dado, y partio, co-
digo en, mano, a perseguir to que desde entonces se llam6 delincuentes
natos, locos morales, personalidades criminales, desorganizados socia-
les, inadaptados, etc . (las definiciones son tan variadas como las mis-
mas variantes del positivismo criminologico), haciendo asi tan poca
ciencia como objetaba a los criminologos que precedieron esta escuela .
Considerando anormales o desviados a aquellos senalados por una
decision politica (la ley), contiadecia los postulados de su pretension
cientifica .

Tambien el pensamiento positivista tiene sus origenes en una ne-
cesidad polftica (Kolakowski, 1976) . En varias, en realidad, .segur
las epocas .

1) En el terren6 cognitivo, los iluministas, precursores del posi
tivismo, reconocfan la impotencia de la condicion humana para aprehen-
der las sustancias ocultas a la experiencia inmediata . Esta incapacidad
proclamada de descubrir la esencia detras de la apariencia, pivote de
toda la filosoffa positiva, en esa epoca representaba una tentativa de
igualat a todos los hombres a trav6s de la teoria sensualista del co-
nocimiento : todos habrfan nacido «tabula rasa» . Reemplazaran as!
las construcciones metaffsicas, los llamados por Hume meros «proce
dimientos verbales», por el estudio metodico de las necesidades del
hombre para su satisfaccidn colectiva .

2) Una nueva ideologia se abre paso . Fue una forma de poner
orden tras el caso de la revoluci6n burguesa, e instaurar un fuette
poder unificado : acabando con la metafisica revolucionaria, ese poder
seria la busqueda de una fisica social .
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3) Los positivistas pregonaban un orden organico . La coopera-
cion entre los hombres no provendria de la etica utilitaria de los ilu-
ministas que suponia un pacto social pata la . salvaguarda de los inte-
reses individuales, sino de un verdadero <<instinto social >. La socie-
dad, para el positivismo, no es solo un instrumento que sirve para
regular los conflictos, sino una entidad autonoma y organica (de alli
las futuras formulaciones funcionalistas, como veremos, que tiepen
raigambre tambien positivistas). La sociedad del futuro, organica y
rational estara basada en la Ciencia. De este enunciado, o mejor con-
tra to que 6l ha significado en la historia contemporanea, surgira el
nucleo de la nueva Teoria Critica, o Escuela de Frankfurt, que pox
oposicion sera denominada del <<pensamiento negativo», ya que su
busqueda estara orientada a liberar al hombre de esta <<raz6n tecnica»
o <dnstrumentah>, de este imperio de la Ciencia como instrumento
central de legitimacion que va a producirse con mas intensidad en el
capitalismo postindustrial .

4) Como para los positivistas, basicamente pata Comte, la hu .
manidad tiene ciclos que van de to que 6l llama «las epocas organicas
a las epocas criticaso, estos ciclos tienen un orden que sigue una linea
ascendente hacia el progreso . El progreso sera al final, la <<sociedad
positiva» . Y este progr'eso no puede alterar los caracteres estructurales
constantes de la vida colectiva, como seria, por ejemplo, la ptopiedad .
Es el mantenimiento del <<status quo>> burgues. Todo orden supone
progreso, a menos que sea subvertido .

5) El positivismo se resiste expresamente a las tentaciones utopi-
cas de la «mejor de las sociedades>>, cuya perfection provendria de
la imagination. Sus proyectos, dicen, estaran basados en las propieda-
des naturales, necesarias, de la vida social . Es, pues, resistente al
cambio .

6) Como el positivismo es el imperio del hecho, de la induction,
de las tecnicas de investigation, de to mensurable, de to convalidabie
empiricamente, no se interroga mas que pot la cotrelacion causal, no
se plantea el porque . Y es que el porque, para el positivismo, no es
valido interpretativamente, no es cientifico, a menos que se recurra
al hecho, a la validation empirica, cosa que en ciencias sociales no es
factible hater .
Y sin embargo, la historia demuestra que el hombre se ha siempre

intertogado pot las causas u1timas, por desvelar <<el misterio>>, por
aprehender la esencia oculta detras de la apariencia, por la razon que
la Escuela de Frankfurt llama «practica>> o moral -lo verdaderamente
humano-, y no pot la razbn cientifica .

Esta busqueda de la esencia, por el contrario, es to que se pro-
pone el pensamiento dialectico-materialista y la ctiminologia que en
e1 se basa .

7) El positivismo sustituye la Teoria del Conocimiento por una
Teoria de la Ciencia . Y la critica humanistico-revolucionaria implicita
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en Hegel, y explicita en Marx, pot la filosofia naturalistico-conservado-
ra de Comte.

Reduce la conducta humana a un proceso objetivo, carente de sub.
jetividad y de intencionalidad ; a un fiscalismo antihumanista. Y susti-
tuye <da realidad» pot <do que es susceptible de investigaci6n en ]as
ciencias».

Esta ideologa de la desesperanza, como la llama Brzowski, al con-
siderar que la ciencia es la continuaci6n de la experiencia animal,
pues no tiene mas sentido que la totalidad de las experiencias sobre
las cuales se funda, se ve obligada a reconocer que <da verdad>>, <<el
bien» <do bello», por ejemplo, no son elementos de la experiencia .
Asi, pues, <<el sufrimiento, la muerte, las luchas ideol6gicas, los anta-
gonismos sociales, los conflictos de valores» . . ., todo ello ha sido re-
chazado pot el principio de no verificabilidad de esos fen6menos (Ko-
lakowski, 1976).

Poco puede hablarse de neutralidad politica en el positivismo,
como se ve

r Que ha dado el positivismo en Criminologia? Algunos dicen que
la Criminologia, tout court, porque no creen que ni la cltisica, ni la
critica, ni la interaccionista, sean criminologia .

Las ramas mas importantes del positivismo criminol6gico han sido
la Criminologia Clinica y la Antropologia Criminal, y las corrientes
sociol6gicas de origen norteamericano denominadas ecol6gica, cultu-
ralista y funcionalista, tanto como la Criminologia General .

La Criminologia positivista, logicamente cientificista, cuantitativa
y fisicalista, se interesa basicamente pot el quien (quien es delincuen.
te), el como (se hace delincuente) y pot cudnta (delincuencia hay) .
Es la Criminologia causalista, llamada tambien del Paso al Acto.

Aplicando a las ciencias sociales el metodo de las ciencias natu-
res, en la busqueda esteril de .la unidad y universalidad del metodo,
la Criminologia positivista se orienta, bien hacia el estudio del horn
bre (Chnica), bien al de la sociedad (Sociologia criminal : ecologismo .
culturalismo, funcionalismo) .

La Chnica es la medicina aplieada a los criterios penales : Klynos :
cama . Es decir, enfermo, paciente . Su busqueda es el diagn6stico . Su
proyeccion el pronostico, su dictamen el tratamiento, su enfoque el
interdisciplinario, su objeto el caso individual . Pero como todo po-
sitivismo debe tender a la formulacion de leyes generales, se tratan
de inducir estas a partir de la suma de los casos individuales . Los pro-
tocolos y los expedientes de los centros de informaci6n penitenciaria
obedecen a este fin . Es la Antropologia Criminal .

La Sociologia Criminal y el Funcionalismo

La Sociologia Criminal no es menos positivista . Los estudios de
Shaw y Mac Kay sobre las areas ecol6gcas de Chicago y la ubicaci6n
en ellos de zonas de desorganizaci6n social (sociedad igual a Supetor-
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ganismo, Distrito Central equivalente a la cabeza de ese organismo,
comunidad biotica o interdependencia de las zonas ; relaciones huma .
nas simbi6ticas, no sociales ; idea biolbgica de los agrupamientos so-
ciales y un cierto determinismo geografico) marcan con el lenguaje
de la biologia y la filosofia del positivismo, toda una formulation que
abarco la vida de veinte anos de la sociologia de Chicago, con inves-
tiigacianes de gran sofisticacidn tecnico-metoddl6gica t1pica de los
Departamentos de Sociologia americanos y un proyecto de <<saneamien-
to» de la ciudad que se denomino el Chicago Area Proyect . Su gran
influencia en el diseno de politicas sociales, pues asesoraban la policy
making, fue muy importante como instrumento de legitimacion (Shaw-
Mack Kay, 1492) .

Los ecologistas, como bien informan Taylor, Walton y Young, ha .
blaban de lucha por el espacio y de la ley del mas fuerte, pero no
descubrieron los mecanismos el mercado de viviendas, ni intentaron
sospecbar estructuras desigualitarias contra las cuales luchar. Su tau-
tologia era evidente :, indice delictivo igual a desorganizacion social .

Por otro lado, las teorias culturalistas, las del aprendizaje, y la de
las subculturas criminales de las bandas juveniles, parten de la idea
de una comunidad de valores mayor y por eso dominante y en algunos
casos, como en el de las teorias de Whyte (1937), Miller (1958,5-19)
y Rodman (1936, 205-215) y en cierta forma tambien de Cohen
(1955) insisten en el delito como expresion de la cultura de la clase
obrera .

El positivismo se convierte en funcionalismo por mediaci6n de la
Antropologia Cultural de Malinowski . Teoria que en Criminologia se
represento basicamente Merton (Merton, 1957) con su teorla de la
Anomia y la explication del delito como un modo de adaptaci6n, que
6l llama innovation, a una situacibn que, en la sociedad norteamerica-
na, es contradictoria con el llamado American Dream : Todos pueden
ascender de la Cabana del Tio Tom a la Casa Blanca ; to que no es
cierto, dice Merton, pues a la proposition de metas culturales de
¬xito, lease riqueza, para todo el mundo, no hay una correspondencia
de medios institucionalizados para lograrlas, que Sean iguales para todo
el mundo. Esta teoria, por supuesto, no explica por que delinquen
las clases sin problemas economicos .

El funcionalismo es organicista porque plantea la existencia de
subsistemas en la sociedad que se sustituyen entre si cuando alguno
de estos falla, de la misma manera que en el cuerpo humano un or-
gano se desarrolla para compensar las deficiencias de algun otro . Ellc
produce una funcion de reintegration : el desviado potential se reso-
cializa, se redistribuye en el sistema de roles sociales ; eventualmente
en el rol de enfermo si no puede sostener los roles anteriores . La
sociedad seria, pues, un todo organico en el que las partes, a pesar
de las contradicciones aparentes, funcionan en relation al todo .

Es tambien el inodelo del <<consenson . El modelo del mantenimien-
to del status, es decir, la negaci6n del cambio y la negaci6n de la
lucha entre contrarios .
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La Criminologia Interaccionista

Por otra parte, la llamada Criminologia Interaccionista, o del eti-
quetamierto, o Libelling Aproach, o como se le ha rambien denomina-
do, de la Reaccion Social, se basa en un criterio relativista del cono-
cimiento .

La realidad existe en la medida en que se la identifica y se la
define. La realidad es constructo social, producto de to que se sucede
en las relaciones interpersonales y grupales . Es el Interaccionismo
Simbolico . En criminologia, ello signific6 un vuelco trascendental .

Para esta escuela no importa nor que alguien se vuelve delincuente .
Lo importante es saber qui6n define y como se define la delincuencia
y co!no se senala a a1guien come, delincuente (unos en vez de otros .
de la misma manera come, unas conductas, en vez de otras, aparecen
criminalizadas en los codigos penales) .

La delincut-ncia no existe hasta que no se la descubre y seiiala .
El delincuente no existe hasta que se le identifica . La delincuencia
y el delito son una construccion social (Luckman; Erikson, Gusfield,
Kitsuse, Becker) . La cifra negra (o delincuencia oculta) no es delirr
cuencia . Los hechos daninos de los poderosos no son delito porque
no ban side, incriminados (criminalizados), o si to han side,, los autores
no serian delincuentes porque no han side, etiquetados come, tales
(criminalizados). Es la criminologia de los «procesos de criminalizacion>> .

Las normas penales ya no se consideran producto de la conciencia
colectiva. Becker las atribuye, en sus inicios, a los que e1 llama los
empresarios morales, verdaderos cruzados que, en buena fe y pagados
de su propia eticidad, generarian campanas que con el apoyo del poder
oroducirian normas prohibitivas y, por to tanto, delincuencia (case, de
la marihuana y el prohibicionismo) .

En este punto, la politica criminal se encuentra con que la de-
lincuencia la crea la ley y con que eliminando leyes se reduce la
delincuencia.

Se pone en el tapete, por primera vez, el modelo del conflicto
en criminologia . La sociedad es plural, aunque ese pluralismo no in-
dica todavia lucha de clases . Quien tenga mas poder coyuntural im-
pondrd sus valores (los ricos, los blancos, los hombres, los adultos) .
Se cuestionara la sacralidad de los codigos penales y su afirmacion
maniquea del bien y del mal . El. objeto de estudio sera la criminaliza-
cion (de conductas, de hombres, de carreras criminales) . Alli se con-
vierte en causal explicative y tambien en evaluativo . La Criminologia
se libera, per primers vez, y va autonomamente en busca de su objeto
Las tecnicas de investigation pierden su valor cientificista . Surgen
la etnometodologia, la observation participante, la empatia del inves-
tigador con el objeto investigado . No hay mss distancia entre uno y
otro . La comprensidn es mss importante que la verificacion . Es la
quiebra del positivismo . La ciencia interesa menos que el hombre . Es
tambien el memento de la llamada Sociologia de la Desviacion .
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Frente a todo este cuestionamiento copernicanc, era facil que se
abriera el camino para una criminologia mas libre aun, mas holistica,
mas comprensiva de la totalidad social, es decir, que no fuera ajena
a la totalidad econ6mico-politica (estructural) de un momento hist6-
fico determinado .

Surge asi la primeramente llamada Criminologia Radical en los
Estados Unidos . No surge en un vacio hist6rico . No es un producto
puro de la evoluci6n te6rica interna de la criminologia . Es un punto
de rupture. total en los cuadros conceptuales y politicos de referencia .

Se ha entendido su nacimierto por virtud de los sucesos sociopo-
liticos norteamericanos de los anos 60 y de la decade de los 70: la
polltica exterior norteameticana (Vietnam, golpe chileno, . provecto
Camelot, nacimiento de las contraculturas, toma de conciencia de los
delitos de los poderosos (WCC, Watergate, delitos de las transnacio-
nales, caso de la Thalidomida), la contestaci6n de los anos 60 y la
violentisima contraofensiva policial ; la rebeli6n en las carceles
(St . Quentin, Folsom, Les Tombs, Attica y Soledad), las rebeliones
en liceos y universidades y la influencia de otros movimientos radica-
les como la antipsiquiatria . Muchos de estos nuevos crimin6logos vie-
nen de la Escuela Interaccionista . Surgen asi el URC, en USA, el NDC
en Inglaterra y el Grupo Europeo para el estudio del Delito y del
Control Social . La NDC por su parte, naceria como reacci6n al prag-
matismo de la criminologia europea, a la criminologia interdisciplina
ria alejada de la sociologia, al positivismo, a la posici6n reformista y
correctional y a la socialdemocracia europea .

Todos se ubicarian en e1 modelo metodol6gico del materialismo
hist6rico y dialectico, y por to tanto en el modelo sociol6gico del con-
flicto, para el cual, ahora mas concretamente, las normas prohibitivas,
como toda la estructura politica (leyes, tribunales, policia, sistema
administrativo v de gobierno) estarian fundamentalmente orientadas
a la consolidation de los intereses de la clase que detenta los medios
de producci6n .

Van asi a la busqueda de un objeto que comprenda, tanto la so-
ciologia del Derecho como la epistemologfa, la sociologia de la prac-
tica criminol6gica (revision critica del rol del crimin6logo, de la en-
senanza y de la aplicaci6n de la criminologia, como elementos de
legitimacio'n) ; y la critica del rol y del funcionamiemto de las institu-
ciones penitenciarias y de tratamiento) . La vieja criminologia se con
vierte en objeto de la nueva criminologia .

En un espacio intermedio entre el interaccionismo simb6lico y is
Criminologia critica, se encuentran los interaccionistas alemanes que
como Fritz Sack (1971, 384) y Dorothea Peters, Feest y Blackenburg
(1972), hacen investigaciones criticas sobre el control social .

En realidad se trata de verdadera criminologfa crftica que surge
de los postulados de interaccionismo y no de posturas socio-politicas
puras, come, es el case, de los llamados tadicales .
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En Inglaterra surge el libro, ya mencionado, de Taylor, Walton
y Young (1974) <<La Nueva Criminologia>> . Tambien aqui la onove-
dad aparece contestada (Werkentin, Hofferbert . y Baurman (1978),
Saldanas (1936), el primero que en forma org6nica analiza criticamen-
te la hist6ria de la critninologia y propone un modelo de intetpreta-
ci6n que parte de la Economia Politica del Crimen y termina en la
Economfa Politica de la Reaccidn Social, pasando nor ]as determina-
ciones intermedias sociales e interpersonales de la criminahzaci6n ;
tomando tambien en cuenta el estudio del acto en si, el cual se
asume como producto de la racionalidad en la escogencia de la propia
conducta .

Estando en un marco epistemoldgico concreto, todos estos mo-
vimientos, en mayor o menor grado, obedecen a sus postulados : ca-
tegorfa, de la totalidad u holismo, b6squeda de la historia coma re-
sultad8 de la lucha entre contrarios que van superandose a si mismos,
dialectica y no causalidad, analisis de clase estructural ; rechazo del
cientificismo positivista par su incapacidad de encontrar la esencia
detras de la apariencia, es decir, de desmontar la ideologia mistifica-
dora de la ley, de las instituciones, de los estereotipos, y de la ciencia
co.nvencional ; a la coal acusa de enmascarar problemas trascendentes
y esenciales del hombre, coma to son las relaciones de clase, la aliena-
ci6n y la falsa conciencia .

Niegan la objetividad de los crimenes, con to coal rompen ei
vinculo con ]as teenicas de investigaci6n . Elemento central de este
mctodo es que el conocimiento es praxis . No basta conocer el mundo,
hay que transformarlo . Y es la biisqueda de esta realidad alternativa
(lo que negaba el positivismo, porque esta realidad no esta presente
en el hecho, en la parcela de realidad mistificada que analiza), to que
pace que la teoria y la praxis criminologica se conviertan en subversi-
vas . En su formulacion mas radical, si la ley es un acto politico, el
delito es un acto politico y todo delincuente es un delincuente politico
(Aniyar de Castro, 1971) . La busqueda de concientizar a las masas
para que la reaction inorganica e irrational del delito se convirtiera
en lucha estructurada contra el sistema, marc6 el inicio de la repre-
sidn contra esta criminologfa militante . Se cierra asi la Escuela de
Criminologfa de Berkeley : los profesores que no pudieron ser expul-
sados fueron dispersados . Sacados de la Universidad, se reunen en
torno a la revista <<Crime and Social Justice>> : <<ella se orient6 hacia :
1) el estudio econ6mico del crimen en la sociedad capitalista ; 2) in-
vestigaciones sobre la mujer y el crimen en un mundo caracterizado
par la explotacion de los sexos ; 3) el analisis del comportamiento,
coma victimas y victimarios a la vez, de los trabajadores del aparato
de Justicia Penal ; 4) el analisis de los distintos tipos de represi6n y
legitimaci6n que el Estado utiliza, empleados prioritariamente sabre
la minorfas, organizaciones politicas, sindicatos, negros v pobres ; y,
par ultimo, estudios comparativos e historicos de los diferentes sis-
te.mas de iusticia en el murido» (<<Crime and Social Justice>>, num . 4,
1975, 2-3) .
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Esta revista se publica actualmente, conjuntamente con <Jssues
in Criminology» . De este movimiento quedan tambien centros priva.
dos de investigacidn, como el North American Congress in Latin
America (NACLA), estudio centrado en el estudic de la politica nor.
teamericana hacia el llamado Tercer Mundo) ; y el Centrer for Research
in Criminal Justice, cuyo tema central de interes ha sido el estudio
de la policia .

Una evaluation

Nos encontramos claramente frente al derrumbe de varios movi-
mientos te6ricos en criminologia . El que la vieja criminologia positi-
vista haya quedado relegada a los polvorientos archivos de los gabine-
tes penitenciarios y a las mas tradicionales escuelas de criminologia,
mientras los mas inteligentes intentan <<cruzarla>> con sangre nueva,
representa una curva que es abiertamente descendente .

El interaccionismo, pot su parte, aparece estancado, incapaz de
plantear problemas nuevos . Habiendo descuidado, en su total relati.
vismo, la realidad de conductas que producen un verdadero dano a
grandes sectores populates, cerraron la via a un analisis mas rico .

En cuanto a los criminologos radicales norteamericanos, boy, se
interrogan sobre el porque del fracaso de su iniciativa, representado
en el surgimiento aplastante de una nueva Derecha en los EE. UU.
Platt to atribuye al desconocimiento real de la teoria marxista de
quienes se pretendieron criminologos marxistas, los cuales, en condi-
ciones de Bran represividad academica no tuvieron la oportunidad de
desarrollarse teoticamente . Alli la criminologia quedo en la antitesis
aun antes de producir un sistema teorico . Una nueva criminologia
(znueva?) se extiende boy a to largo de los Estados Unidos : pot una
parte, ei regreso a la clinica, a la criminologia medica, genetica, bio-
1ogica y aun morfologica, con una fuerza nueva : el poder de la sofis .
ticada tecnologfa norteamericana que, hasta la fecha, habia sido utili-
zada en las investigaciones meramente sociologicas sobre el delito . Se
habla ahor'a de nuevo de la Black Box, o Boite Noire, o Caja Negra:
el misterio del cerebro. La llamada Sociobiologia interviene arrastrando
a los investigadores a una busqueda de las propiedades geneticas del
mas fuerte en la especie . Una suerte de regresion a la teoria atavica
de Lombroso que no data, tampoco, soluciones, porque es partial .

Pot otra parte, tambien la criminologia liberal ha fracasado. To-
memos las palabras de un perfecto representante, mas aun, motor y
militante de la criminologia liberal, u organizational, Denis Szabo
(Szabo, 1981, 12-13-14-15) : <<Ha habido un perfodo de prosperidad
sin precedentes, que Raymond Aron situa entre 1947 y 1974, que ha
hecho retrocedes los limites de to posible hasta un nivel jamas alcan-
zado . . . La extrapolation de las curvas de productividad, de innovacio-
nes tecnologicas, la civilization del tiempo libre . . . podiamos conside.
tar, segun la expresion de Marx, la posibilidad de cambiar el mundo
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con nuestras investigaciones y nuestras reflexiones sin necesariamente
prever ni desear el cambio revolucionario previsto por el mismo autor. . .
la funcion burocratica (vita a Weber) simbolizaba el advenimiento de
la gestion racional . . . ese crecimiento de efectivos fue particularmente
dramatico en America del Norte . . . gracias a la criminologia (hubo)
una legion de funcionarios encargados de administrar los servicios;
los programas flamantes salidos directamente de los libros de los uni-
versitarios-investigadores-reformadores . . . la criminologia, para mi ge-
neracion (continua Szabo), se integraba notablemente bien en el con.
junto que se denomino civilizacion post-industrial . . . Por primera vez
en la historia le fueron atribuidos recursos para ampliar sus investiga-
ciones . . . las fundaciones privadas, los gobiernos no le regatearon su
apoyo. . . La criminologia opto abiertamente pot la formacion profe
sional . Definia su campo como el de la Administracion de Justicia, la
prevenci6n del crimen y el tratamiento de delincuentes . . . Es compren.
sible que el triunfalismo de <<todo funciona y todo es posible>> de
este periodo, haya ocultado la fragilidad de las hipotesis, la parciali-
dad de los postulados epistemologicos, haya subvalorado la capacidad
de la sociedad a resistir el cambio . . . >> .

El testimonio de Szabo es dramatico. En efecto, en USA y en
Inglaterra se cierran las puertas pata nuevos gastos en reformas de
politico social, con el advenimiento de Reagan y Thatcher al poder .
En Estados Unidos se anula la LEAA (Law Enforcement Assistance
Administratio) . El Home Office, en Inglaterra, reduce sus efectivos
en mas de 40 por 100.

Como dice Szabo : <<La fe en los efectos de la burocracia come
factor de racionalizacion de la gestion de los servicios publicos, ha
conocido . . . desilusiones considerables>> . . . <<Otro punto de anclaje er
las cteencias de mi generacion se desmorono en el curso de la ultimo
decada : se trata de la autoridad de la ciencia . . . to que las ciencias
sociales ganaron en influencia y en autoridad burocratica, to pierden
en terminos de libertad y de independencia de criterio en el ejercicio
de su funcion critica>> .

z Es la crisis fiscal de Occidente, como piensa Szabo, la que ha
ocasionado la involution de la criminologia organizational, liberal, en
beneficio de prioridades mayores del sistema? O ese regreso a la
<<mano dura contra el crimen>>, a la eficacia de los procedimientos
sancionatorios, mss que a la busqueda de las causas, que represents un
autor tan popular actualmente en los EE. UU., como James Q. Wil-
son, es un reconocimiento del fracaso conceptual de las posiciones
reformistas de las ciencias sociales burguesas ? Nada de tratamiento ;
menos de probation o parole . Se acabaron las consideraciones con los
de1_incuentes : Asi to testimonia Edith Flynn (1978) en el 8.° Congreso
International de Criminologia en Lisboa . Por otra parte, esta involu-
cion fue sustentada en EE. UU. por to que se asumio como fracaso
de la criminologia positivista y reformista . Ni la probation reduce
significativamente los indices de reincidencia . Ni ningun tipo de <<tra-
tamiento>> (Martinson) se demostro eficaz, incidiendo solamente sobre
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el hombre . (Solo la castracion funciona, parece ser, para los delitos
sexuales ) .

Baratta (1978), explica un fenomeno similar en Europa, la invo
lucion de la reforma penitenciaria en Alemania e Italia, como una
reaccion contra el terrorismo politico, como una necesidad de identi.
ficar al delincuente comun con el politico, como una urgencia de le
gitimar el Estado tardo-capitalista en crisis . Una interpretacion parecida
puede extenderse a la muette de la criminologia liberal en Estados
Unidos, un pais con fuerte crisis de legitimaci6n, inmerso en manifes.
taciones de gran violencia interna y externa.

Si la criminologia <<Nueva>> en los Estados Unidos es la muerte
de la criminologfa liberal, el regreso a la mera legitimacion por el
Derecho, es decir, a la criminologia, la mas vieja, i que queda en el
mundo en la decada de los 80 en este cameo de batalla teorico-
politico?

En Italia el grupo llamado de Bolona, o de la fenecida revista <<La
Questione Criminale>>, hoy renacida bajo el nombre <<Dei Delitti e
delle Pene>>, matiza el planteamiento radical en virtud de to que ellos
mismos llaman el «Garantismo» . Hay que salvar las reglas del juego
de las garantias burguesas de los derechos humanos, como quiera que
estos sean entendidos . Es una estrategica, sin duda, pero tambien un
convencimiento profundo en . que el restate del Estado de Derecho
para el socialismo,democratico, es esencial .

La revista <<La Questione Criminale» (1975, 1/3) nace en 1.975
con dos objetivos: uno teorico, individual, una criminologia dentro
de la teoria marxista del Estado y las instituciones, apoyada en dos
polos muy italianos: uno teorico, Bobbio y Cerroni (y aunque no to
expresen, en la motivation, tambien Gramsci) . Una criminologia mar-
xista estaba por hacerse, especialmente porque hay poco donde afe-
rrarse en las obras tradicionales de Matx. Y uno practico : desarrollar
una Politica Criminal del Movimiento Obrero, ya que este adolece de
un retardo frente a la cuestion criminal, en la medida en que su
position ha sido solamente defensiva frente al poder, a pesar de ser
el mds interesado en dilucidar un asunto que le concierne directa y
violentamente.

La expresi6n politica criminal tiene para la «Questione Crimi-
nale>> un sentido nuevo : se opondra a politica penal, que es la que pasa
a traves de las sanciones del Derecho penal. La <<Questiones Criminale»
piensa que de ellas no puede prescindirse . Pero tambien deben reali-
zarse profundas reformas estructurales . La polftica criminal deberia
ser solo una parte de la politica social . Y la politica penal, la tiltima
ratio, al contrario de to que sucede actualmente .

La <<Questiones Criminales>> tenfa caracteristicas propias :
Sus integrantes son basicamente juristas y se interesan centralmente

por los problemas especificos del Derecho . Tienen un elevado nivel de
information sobre teoria marxista, y su adaptation posible al siglo xx,
to que no ocurre con los radicales norteamericanos . Surge en un mo-
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mento en el que la izquierda italiana .tenia esperanzas tangibles de
intervenir en la politica social y criminal, a traves de su acceso al
poder en algunos entes regionales (prevenci6n, en el campo de la droga :
intervencion en polftica penitenciaria, la participacion popular en la
administraci6n de justicia a traves, del juez de paz. Los administradores
regionales de la izquierda estaban dispuestos a ocuparse de politica
criminal o de los sustitutivos penales) . Ciertamente; las expectativas
de 1975 fueron parcialmente defraudadas por la historia . La realidad
sociopolftica italiana desbordo con su complejidad las aspiraciones de
un trabajo unilineal y de una toma de decisiones sin obstaculos .

Se interesarfan basicamente por los siguientes puntos :
1) Desmitificar la linea oficial que ha hecho del problema cri-

minal un problema de orden publico . . (Sin embargo, hemos visto que
la invasion del terrorismo en Italia ha contribuido a acentuar esta
identificacion . Hay trabajos importantes en este sentido -Pavarini y
Baratta-, que muestran los mecanismos de esa identificacion) .

Y es que cuando surge el movimiento obrero organizado en la es-
cena italiana, esta toma conciencia de que en la cuestion criminal se
juegan espacios y acciones para la reforma de la sociedad . Allf se
juega la libertad que es necesaria para sus luchas : porque la politica
del «orden publico» hace delictivas v dificiles la asociacion polftica,
(as huelgas, la critica radical al sistema . Esta claro que, como dice
Sbricoli (1975), la hegemonia de la clase propietaria pasa por el Co-
digo penal .

2) Por to tanto, el movimientod obrero deberfa construir una nue-
va imagen de la realidad, rompiendo los estereotipos burgueses del
criminal, y generando to que ellos denominaron una «contrainforma-
cion radical .

3) En las discusiones originarias, aparecio el tema referido a la
busqueda de una base teorica para sustentar el poder posible del mo-
vimiento obrero . Sobre esto no parece haber acuerdo : Neppi Modona
defiende la necesidad y el derecho del movimiento obrero a definir
y concretar los lineamientos de su propia politica criminal, y no a que
se to hagan, otra vez, los intelectuales (1975) .

4) Baratta (1982) incide fuertemente en el Derecho penal v su
atraso teorico frente al aporte de las teorias sociologicas que podrfan
modificar las teorias dogmaticas de la culpabilidad, y de la legitimi-
dad. Aun cuando reconoce que en la estrategia del control social bur-
gues el momento penal tiende a ser cada vez mas secundario (como
ha demostrado magistralmente Foucault), considera que la integracion
de la ciencia social y el Derecho penal no debera ser la integracion de
dos ciencias, como propone Liszt, sino la relacion entre la ciencia y
su objeto: La Ciencia Social . Critica,, por una parte, y el sistema penal
como su objeto . En cuanto objeto, la llamada ciencia penal deberia
ser solo una tecnica .
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<<La Questione Criminale>> cierra su primera etapa en 1981 y se
reabre en 1983 con el nombre <<Dei Delitti e Delle Pene, Rivista di
studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale>>, despues de
intensos debates sobre los objetivos que inicialmente se planteo, y
la necesidad de reformulatlos sobre la base de nuevos interrogantes y
reflexiones, producto de las investigaciones de los ultimos anos . En
efecto, segun su papel de trabajo preliminar y preparatorio (1982),
la revista intenta una critica del labelling approach, tal como este se
habia venido baciendo por el grupo, es decir, desde el interior de
una lectura marxista de to social, con la consecuencia de senalat e1
objeto de los procesos de criminalizacion, estigmatizacion, exclusion,
etcetera, aprioristicamente, como perteneciente a una «clase obrera>>
de limites confusos, que seria el presunto autor principal del conflicto
contra el sistema a traves del «movimiento obrero organizado>> . Re-
conoce que, de esta manera, habia identificaciones no siempte ciertas :
movimiento obrero, igual a clase obrera ; clase obrera igual a toda el
area de la exclusion y marginalizacion: area de exclusion igual a ob-
jeto de criminalizacion y, en sentido inverso : objeto de criminalizacion,
igual a area de exclusion, igual a clase obrera, igual a movimiento
obrero. De esta manera el conflicto se centraba en solo dos autores .
Esto trajo los riesgos de simplificar excesivamente la etiologia (causas
socio-economicas del anticonformismo), y de identificar la desviacion
con todo el sector de potencial antagonismo al sistema. Es a partir
de esta critica que la nueva revista tratara de seiialar todos los gru-
pos, areas, intereses y comportamientos implicados en los procesos
selectivos de la justicia penal ; como y por que se producen .

Ademas, basicamente se plantea la dificil pero hicida tarea de cla-
sificar : 1) La cognoscibilidad de un opunto de referencia material>> en
la realidad social y comportamental, al cual pueda vincularse la cons-
truccion <<subjetiva>> de los problemas sociales . 2) El sentido y loE
limites con los cuales se puede hablar de «objetividad>> en el estudio
de la desviacion . 3) El estatuto cientifico del conocimiento de este
punto de referencia material .

La construccion de una politica criminal alternativa, que habia
sido interes de «La Questione Ctiminale», se mantiene entre los ob-
jetivos, pero bajo dos nuevos acentos : 1) la insertion de esta revista
en el movimiento en pro de la descriminalizacion y en favor de la
reforma del sistema penal y del control ; y 2) la lucha que fundamen-
taria estas investigaciones seguiria siendo <da option ideal y politica
de una amphacion de la libertad y de-la igualdad sustancial, para in.
dicar formas alternativas dentro de una estrategia de antagonismo
cultural y politico entre las capas identificables de la sociedad actual» .

El asunto del <<punto de referencia materiab> de la desviacion se
manifiesta como to mas novedoso, tal vez, de la nueva publication,
particularmente por to que significa como correctivo -mas que una
superacion- del paradigma relativista del labelling approach, basado
en «1a construction social de la realidad». Se pone, pues, de nuevd
sabre el tapete, tanto el concepto de desviacion, como la discusi6n
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sobre el bien juridico tutelado, a la vez que abandona una posicion
puramente <<garantista>> de la criminologia critica. De esta manera, ya
no se excluira la necesidad de repensar el problema de la reeducacion
y la terapeutica que habia sido abandonado con la ruptura de para-
digma.

La extrema honestidad del replanteamiento de la problematica
crftica y la necesidad de investigar nuevas interrogantes, hace del
grupo de sustenta a <<Dei Delitti e Delle Pene» la mas s6lida esperan-
za eutopea de una criminologfa cientifica y critica, adecuada a los
requerimientos historicos, permanentemente en transformacion, por
to tanto ; engagee con las garantias institucionales de las libertades
basicas y con un modelo perfeccionado de sociedad .

Queda tambien, por otra parte, el Grupo Europeo, el cual con-
tinua reuniendose anualmente, aunque su producci6n cientifica puede
considerarse limitada .

Despues de una larga tradicidn de positivismo, en America Latina
acaba de formarse un nuevo grupo. No tiene nombre . Se instala en
Mejico, en junio de 1981, sobre las bases de to que aim es el Grupo
Latinoamericano de Investigaciones Comparadas, que ha desarrollado
una importante actividad investigativa en el continente con una orien-
tacion marcadamente critica desde 1974.

El panorama latinoamericano es actualmente un mosaico, . tanto
culturalmente, como en los diversos modelos de producci6n su desi-
gual g_ado de desarrollo economico y politico . Como consecuencia, to
es tambien desde el punto de vista de la construccion teorica para
las posibilidades de un poder alternativo .

Asi, por ejemplo, los nicaraguenses preser_tes en el grupo, se in-
teresan en construir sobre las ruinas del somocismo un sistema nuevo,
y en este sentido, una criminologfa de este torte fue considerada por
los representantes de este pals, en la teunion de Mejico, en toda su
potencialidad ilustrativa y orientadora . No habiendo participado pre-
viamente en las investigaciones comparadas que habian compactado
la mayor parte de este grupo, podriamos evaluar incorporaci6n como
importante por su capacidad de agregar una experiencia y una teali.
dad sui generis de cuya expectativa no son ajenos varios otros paises
latinoamericanos . Por , otra parte, este serfa el unico esfuerzo serie
de hater criminologfa en Nicaragua, en el supuesto de que el hostiga.
miento belico del que es permanentemente objeto desde Honduras
pot mandato americano, permitiera a ese pals hater algo mas que
organizarse para la defensa.

Cuba no esta presente . Alli se ha sustituido, desde los inicios del
actual regimen, la teoria criminologica por la practica transformadora.,
la cual ha sido muy positiva en terrenos como el de la prostituci6n, la
droga y la delincuencia juvenil, especialmente la de grupo. En reali-
dad se conoce poco to que esta haciendose en el Departamento de
Criminologia de la Univetsidad de La,Habana .

De la criminologia de Guatemala puede decirse que no existe . De
los tres guatemaltecos que estaban incorporados a la investigation com-



562 Lola Aniyar de C.

parada en los ultimos ocho anos de vida que lleva hasta la fecha el
Grupo Latinoameric,,Ano de Criminologia Comparada (GLCC), dos
fueron asesinados a tiros en 1981 por organismos paramilitares . El
otro, despues de haber quedado .parcialmente incapacitado pata cami-
nar, como consecuencia de un atentado politico, debi6 asilarse en
Costa Rica . Los dos primeros eran hombres de mentalidad progresista,
juristas que nunca manifestaron poseer una militancia ideol6Lica de-
finida y cuya 6nica subversi6n fue trabajar criticamente sobre la
violencia y el delito de cuello blanco en Guatemala . El tercero es de-
m6crata eristiano . Todos profesores universitarios .

El unico crimin6logo de El Salvador debi6 huir del pais como
consecuencia de un atentado del cual fue victima . Era el juez del
sumario del asesinato del arzobispo Romero y tambien profesor uni-
versitario . Estas referencias parecen necesarias . para indicar el diferente
grado de sensibilidad politica que tienen ciertos regimenes y la tras-
cendencia que la criminologia tiene como instrumento de legitimaci6n
o de subversi6n en la medida en que senala funciones y motivos .

Asf, la criminologia se desarrolla o se embozala segun las necesi-
dades instrumentales de los diferentes sistemas de dominaci6n . Ni en
Honduras ni en Haiti, por ejemplo, hay una criminologia presentable
de ningun tipo . Pero, a diferencia de to que pasa en Argentina, Uru-
guay o Chile, donde hay abundancia de criminologia positivista y
organizational, el problema en aquellos paises es mas bien de esque-
matismo de los medios de dominaci6n, por no haberse vivido la ex-
periencia transcultural y, de gran evoluci6n del modelo de acumula-
ci6n capitalista que se dio en los tres ultimos. Ninguno de estos
cinco paises tienen representantes en el grupo critico, con excepci6n
de algunos exiliados que desempenan su labor en otros paises .

Hay, en cambio, crimin6logos de Costa Rica, con acentuado ca-
racter socialdem6crata, perteneciente a la Universidad, y tambien a
ILANUD; y crimin6logos de orientaci6n marcadamente critica de
Brasil, un pais donde la criminologia abunda en matices y produccio-
nes de la mas variada indole . En Venezuela, la criminologia predomi-
nante en los institutos universitarios de ctiminologia, amparados por
la traditional autonomia universitaria y un regimen de marcado carac-
ter liberal democratico, es la critica, y se han hecho trabajos de gran
relevancia y publicaciones de prestigio que han marcado pautas en esta
orientaci6n, que ratifican, por medio de la investigaci6n empirica, los
postulados esenciales de una criminologia alternativa . Varios investi-
gadores de esos institutos integran el grupo . Colombia ha demostrado
una gran fuerza creadora a traves de investigadores de la Universidad
Externado de Colombia, de Bogota, y tambien de Universidades de
Cali . Lo mismo sucede con otros dos paises de regimen con mayores
libertades democraticas : Panama y Mejico . En el primeto, profesores
de la Universidad de Panama, en el segundo,,basicamente, de la Uni-
versidad Aut6noma Metropolitana, forman parte del grupi .

z Que hater en -e1 terreno concreto de las alternatives para . una
politica social y criminal orientada a la protecci6n de los llamados
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ointereses difusos», o colectivos, en un panorama, que, como hemos
visto, va desde el fascismo mas sangriento a la socialdemocracia, pa-
sando por paises de simple democracia formal, hasta paises en guerra
(El Salvador, Guatemala) ; y otros, en fin, que intentan construir un
regimen mas social a partir de cero (Nicaragua, Cuba)? Seria aventu-
rado dar f6rmulas 6nicas, evaluar las diversas situaciones con el mismo
tasero.

Sus diferencias van aun mas ally de to politico : en el interior de
cada uno de esos paises, a veces la historia, los sistemas de domina-
ci6n, y la tradici6n han determinado distintos niveles en los modelos
de acumulaci6n y aun en los modos de producci6n . Existen, pot
ejemplo, algunas capitales con un elevado grado de sofisticacicin cul-
tural y regimen de vida occidental, con caracteristicas de aparente
capitalismo avanzado, en contraste con un panorama de agricultura
feudal, de analfabetismo, de sistemas de dominaci6n carism6tica, de
subculturas indigenas o de origen africano que perviven a los intentos
etnocidas, que continua presente en la provincia . Estos desniveles in-
ternos se producen tambien entre paises diferentes .

La funci6n de la criminologia tradicional, permanentemente legi-
timadora, opera en America Latina de acuerdo a estas variables . Que
el Derecho penal se ha desarrollado a expensas de esta criminologia
en los paises dictatoriales, en tanto que la ctiminologia florece en los
sistemas de libertades formales, to habfa ya enunciado Garcia Mendez .
Esta, en realidad, no ha sido sino una manera mas refinada de hacer
use de medios productores de consenso, reforzando los niveles de la
ideologia y los instrumentos propios de la sociedad civil .

En cuanto a la criminologia alternativa, s61o lineas generales de
acci6n pueden ser comunes a los requerimientos de cada pais . Lineas
generales comprometidas con- la liberaci6n, entendida esta dentro del
marco de cualquier regimen sociopolitico .

Por ello, nuestra posici6n en Mejico fue la de proponer la cons-
trucci6n de una Teoria Critica de Control Social . Una teoria que sea
a la vez pr6ctica social transformadora en la medida en que, difundida
en la masa, contribuya a desmitificar las ideologias ocultadoras de los
mecanismos de ese control social . Estatfa enmarcada en las pautas
met6dicas del materialismo dialectico e hist6rico, aunque no marxista
en sentido ortodoxo, y enriquecida con algunos postulados de principio
de la teorfa critica frankfurteriana: su autorreflexibilidad, su necesidad
de permanente revisi6n, su resistencia a esclerosarse en un sistema
te6rico que sea geneiador de un nuevo orden de dominaci6n, su com-
promiso moral con la emancipaci6n humana . La denominaci6n, en ese
momento; Criminologia de la Liberaci6n (Bergalli, Aniyar de C., 1981).
Esto podrfa ser, al menos, un cemento comun para los diferentes in-
tereses criminol6gicos presentes. Y basamento para entender las res-
Pectivas constelaciones sociales, etnicas y political .

La historia dira to que este grupo, en un continente catgado de
violencia y sangre, pero tambien de imaginaci6n y coraje, con carac-
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teristicas muy diversas a las europeas, entre ellas la emergencia de
la accion, puede construir .

Aspiramos a que sea una Criminologia de los Derechos Humanos,
entendidos en una dimension mas eficaz y generalizable de- como, estan
interpretando en las actuates democtacias capitalistas . Que rescate el
estado de derecho para la democracia socialista, y que esos sean los
limites y exigencias de la legitimidad del control social .

La formacion de estos criminologos latinoamericanos ciertamente
no es la misma . Pero todos han vivido una experiencia comun:

1) La Criminologia positivista de la miseria, de los indigenas, de
los marginales, para justificar la composicion monoclasista de la po-
blaci6n penitenciaria y de las victimas de la represion policial, mien-
tras, parad6jicamente, los codigos penales han continuado siendo cla-
sicos .

2) Y la Criminalidad impune de los poderosos y de las transna-
cionales . La expoliacion de las riquezas naturales, la manipulacion de
gobiernos tfteres y de legislaciones y political oficiales, la mediatiza-
cion cultural . La destruccion del ambiente, el desprecio al consumidor,
la transgresion a la seguridad industrial por parte de las empresas, el
asesinato y la tottura politicos impunes, la corrupcion, el sometimien-
to de grandes mayorias, aborigenes o no, a formas inicuas de explo-
taci6n, miseria e ignorancia . La farsa electoral, la violacion de las
reglas del juego institucional, entre otros ejemplos .

La tarea que el nuevo ,grupo se fija es, ciertamente, peligroso . Al-
gunos como hemos visto, han muerto en el camino .

Una criminologia asi, mas que criminologia critica seria ctitica de
la criminologia . Y es una criminologia provisional porque va en busca
de una sociedad altemativa en la cual, una vez producida, deberA
necesariamente asumir un rot diferente, que debera ser siempre cri-
tico y liberadot .

BIBLIOGRAFIA

ANIYAR DE C ., Lola : Criminologia de la Reaccidn Social . Maracaibo, Ed . del
Instituto de Criminologia de la Universidad del Zulia, 1971 .

ANIYAR DE C ., Lola : Conocinziento y Orden Social : Criminologia comp Legi-
timacidn y Criminologia de la Liberacidn. Maracaibo, Ed . del Instituto
de Criminologia de la Universidad del Zulia, 1981 .

BARATTA, Alessandro: Criminologia Liberate e Ideologia delta Difesa Sociale,
en La Questione Criminale, ano 1, num. 1, enero-abril 1975 .

BARAITA, Alessandros Criminologia Critica e Critica del Diritto Penale, Bo-
logna, II Mulino, 1982.



Teoria criminoldgica y evaluacidn actual 565

BARATTA, Alesandro : Comunicacidn presentada al 8° Congreso Internacional
de Criminologia (Lisboa, 1978) . Cit . por ANIYAR DE C ., Lola en la Realidad
contra los Mitos . Reflexiones Criticas en Criminologia, Maracaibo, Univer-
sidad del Zutia, 1982 .

BEcKER, H . : Outsiders . Studies in the Sociology of Deviance, Ny. 1963.

BERGALLI, Roberto : Hacia una Criminologia de la Liberacidn para Amdrica
Latina . Comunicaci6n presentada en la instalaci6n del Grupo Critico La-
tinoamericano, Mexico, 1980 .

BRICOLA, FRANCO, SBRICOLI, MARIO, MODONA, NEPPI, SEPPILLI, TULio, INGREO,
PIETRO : Per una Politica Criminate del Movimiento Operaio, en la Ques-
tione Criminate, ano 1/3, sep.-dic., 1975 .

COHEN, Albert : Delinquent Boys : The Culture of the Gang, Glencoe : The
free Press, 1955 .

FEEST Y BLANKENBURRG : Die Definitions macht der Polizei Strategien der Straf-
verfol gung and Soziale Selektion, Dusseldorf, 1972 .

FLYNN, Edith : Comunicacidn Presentada a la Seccidn Tratamiento del 8"
Congreso International de Criminologia, Lisboa, 1978 . Cit . por ANIYAR DE
C ., Lola, La Realidad contra los Mitos. Reflexiones Criticas en Crimino-
logia, Maracaibo, Universidad del Zulia, 1982 .

GARCIA MENDEZ, Emilio: Criminologia o Derecho Penal en America Latina,
en Derecho Penal y Criminologia, Revista del Instituto de Ciencias Pe-
nales y Criminoldgicas de la Universidad Externado de Colombia, vol . 2,
n1mero 7, 1979 .

HEGEL : La constitution de 1'Allemagne, Paris, ed . Champ libre, 1974 .

JAGUARIBE, Helio : Hacia la Sociedad no Represiva, Mexico, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1978 .

KoLAKOWSKI, Leszneck : La Philosophie Positiviste . Paris, Dencel/Gonthier,
1976 .

MERTON, T . : Social Theory Social Struture . Glencoe III . The Free Press, 1957 .

MILLER, W . : Lower Class as a generating Milieu of Grang Delinquency, en
Journal of Social Issues, 1958 .

PETERS, D . : Die Soziale Herkunft der von der Polizei Aufgegriffenen Tester,
en Die Polizei, Soziologische Studien Forschungsberichte, ed . por Feest,
Lautmann y Opladen, 1971 .

PLATT, Tony, TKAGI, Paul : Criminologia Biosocial : Una Critica, en Crime and
Social Justice-Issues in Criminology, primavera-verano Berkeley, 1979 .

PLATT, Tony : Los Intelectuales tradicionales : Una nueva derecha y una nueva
izquierda, en Synthesis. Contradictions on Socialist Constrution, vol. III,
mimero 1, fall 1979 .

SANCK, Fritz : Selektion and Kriminalitat, en Kritische Justiz, 1971 .

SALDANAS, Quintiliano : La Nueva Criminologia, Madrid, Aguilar, 1936 .

SZABO, Denis : Revolution Permanente ou Eternel Renouvellement : La Crinii-
nologie en Situation . Comunicaci6n presentada al coloquio de -La So-



566 Lola Aniyar de C .

ciete Royale du CanadAD : Continuite et dupture dans les Sciences Socia-
les au Quebec, Oct . 1982 .

SHAW-NIAKL, Kay : Juvenile Delinquency in Urban Areas, Chicago, University
of Chicago Press, 1942 .

TAYLOR, WALTON,, YOUNG: La Nueva Criminologia, Amorrortu.

WERKENTIN, HOFFERBERT y BAURMAN: Criminology as Police Science, or How
Old is the New Criminology?, en Crime and Social Justice, Berkeley, 1978 .

WHITE, W.: Street Corner Society. The University of Chicago Press, Chica-
go, 1937.


