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en general, que tout ce qui a etc vrdonne par les paissances humaines
soit considers cosnnae ratifie et confirnne .

Pour notre auteur il n'y a pas des loin purement penales, des lots
qui n'obligent pas en conscience . La lot, d'apres lui, entraine 1'einpire,
la force imperative, qui est co~nme la substance et l'diiiie de la meme,
et par covs6quant, une obligation en conscience . Donc, pour le juris-
consulte augustin la question : "Y a-t-il dies lois purentent pdnales?"
n'a pas de sees. C'est un postulat, le second "certum'' qieil presuppose
daps Part. III de la quaest . 62, die son oeuvre "lit oavu . 2°e. Divi Tho-
mae. De justitia et jure" .

SUMMARY

It is well known the dispute held by the Catholic jurists and ino-
ralists about the so called "Theory of -the purely penal lawl".

1t was the Solem Doctor, Herry of Ghent, who defended this
theory at the University of Paris and who wrote it in the third of his
Aureas Quodlibetos. A century later, ".'t was'John Gerson . chancellor
of Paris, who took this sane theory,over.

But he asks himself: is it possible to maintain that the Rules of
,he monks have created the "theory of the purely penal laws", or on.
the contrary, this one appeared independeAtly front. those rides? Fray
Pedro de Aragon, great philosopher and classical jurist of the Univer-
sity of Salamanca during the second half of the .16 th century, resu-
mes his doctrine about the matter ht his* two works "De fide, spe et
charitate" and "Justitia et Ji{re", which count vt,ore than -thausland
pages each, published by himself and which are an, contimentary on
these matters of the Summa Theologica of St . Thomas.

According to Aragon, the positive human lazes are subordinated and
derivated front the Nottiral la.ze?, not as a necessary cansquence or like
a conclusion -which is necessarily infered from the sratural principles,
but as a mean of specification or deteriniiiatidn. These are the laws
which establish. punishntients for the malefactors. The Augustinian
jurist prescinds from all the definitions of the law given by the other
authors and gives us a slightly personal explanation of the same .

After presuming tre power of the human laws ~td oblige conscien-
tiously to their observance, he looks for its reasons, not in the only
will of the legislator, but in the ineasure in which his power is sub-
jected to the Divine power and to the Eternal law. He draws theref-
rom. the conclusion that this obligation is derived from a double will :
the one of the human pokier which dictates the precept, an which is
like a second cause and that of the Divine power and of the Eternal
law, which generally commands thad everythi)tg that has been ordered
-by the human power maist .be cousidered as ratified and confirmed.

For our author there are not purely penal law, laws that do not
,coltiscientinuslY oblige . According to him, the law implicates a coin-
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mand, v commanding force that is like the substance and the soul of
the same, and consequently, a conscientiously obligation . Therefore, .
for the Augustinian jurist the questiow "Are there purely penal
laws?" has no sense. It is a postulate, the second "certum'! which he
presumes in the art. III of the quaest . 62, of his work" in 2af. 2°e,.
Divi Thomae . De . just-itia- et jure".

RESUMEN

Es conocidisima la disputa sostemda entre los juristas y moralis-
tas cat6li.cos sobre la llamada ".teoria de las leyes meramente penales" .

Es el Doctor Solemne, Enrique de Gante, quien defendi6 en la
Universidad de Paris dicha teoria que-nos dejo escrita en el tercero
de sus Aureos Quodlibetos. Un siglo mas tarde recoge esta misma doc--
trina Juan Gers6n, canciller de Paris.

Pero se pregunta : z Puede sostenerse que las Reglas de los religio-
sos han dado origen a la "teoria de las leyes puramente penales", o
por el cortrario, broth esta independientemente de aquellas? Fray Pedro.
de Aragon, notable filosofo y jurista cUsico de la Escuela Salmantina
en la segunda mi.tad del siglo xvi, resume su doctrina acerca del asun-
to de sus dos obras, "De fide, spe et charitate" y de "Justitia et Jure",
de mas de mil paginas cada una, publicadas por 6l mismo y que son un
comentario a csas cuestiones de la Summa Theologica de Sto. Tomas.

Segun Aragon, ]as ]eyes positivas humanas se subordinan a la ley-
natural y de ella se derivan, no por consecuencia necesaria, o por modo
de conclusion, necesariamente deducida de los principios naturales,
sino por medio de especificaci6n o determinac16n . Tales son las ]eyes
que establecen penas contra los malhechores. El jurista agustino, pres-
cinde de cuantas definiciones de la ley habian dado otros autores. y
nos da una explicac16n hasta cierto punto personal de la misma.

Presupuesta la potestad de las ]eyes humanas para obligar en con-
ciencia a su observancia, busca el fundamento de ello, no en la vo--
luntad sola del legislador, sino en cuanto se subordina su potestad a
la potestad divina y a la ley eterna . De donde deduce que dicha obli-
gaci6iz se deriva de una doble voluntad : la del poder humana que dicta
el precepto, y es como la causa segunda, y la de la potestad divina y
la ley eterna que manila, en general, que to preceptuado por las po-
testades humanas se tenga por ratificado y confirmado .

Para nues,tra autor no existen leyes meramente penales, leyes que
no obliguen en conciencia . Ley, seg6n 61, lleva consigo imperio, fuerza
imperativa, que es como la substancia y el alma de la misma, y por lo,
mismo, obligacion en conciencia . Por tanto, para el jurisconsulto agus-
tino no tiene sentido la pregunta : "z existen leyes puramente penales ?" .
Es un postulado, el segundo "certum" que presupone en el art . III de
la quaest . 62, de su obra in ~--m 2"e Divi Thomae . De justitia et jure . .



Lo parapsicologico en la investigacion criminal
A N T O N I O AL V A R E Z D E L I N E R A

Pro(esor de Psicolosia
en la Escudo de Estudios Penitenciarios

Lo parapsicologico, to al margen de to que la logia de la psique o
ciencia d° to psiquico tiene estudiado descubriendo las leyes por que se
rige su produccion, es objeto de desprecio o burla por parte de personas-
ilustradas que no ven en ello sino producto de manipulaciones fraudu-
lentas u objeto de la facil credulidad de espiritus debiles.

Que hay frecuentemente en to que se presenta como parapsicologico
mucho de fraude, es innegable ; pero que sea supersticioso y digno de
compasion el admitir su realidad psiquica es actitud que debe ser com-
batida .

No es nil intento pacer la apologia o def.,nsa de to parapsicologico,
asunto propio de cursos y tratados de Psicologia . A,dmito su existencia
y solo intento examinar su aplicabil:dad al descubrirniento de delin--
cuentes.

Experiencias alemanas.

Un reciente articulo aparecido en la revista de Stuttgart Krinu.na--
listik (r), con el titulo de El valor del ocultismo para el trabajo de la
policia. criminal (Corsideracion sobre la cuestion de la telepatia cri- .
ininal), que firma e1 director-cr:minal R. Deferico Kleinsmidt, de Neu--
munster, sienta una tesis, incompatible, al parecer, con la que' defen-
demos y que resume en ]as siguientes palabras : "Las investigaciones
que el departamento de investigacion del primitivo Tnstituto de Poli-
cia de Berlin-Charlotemburgo ha realizado ponen de manifiesto que
de ]as experiencias hechas con sonambulos, la mayoria da solo indicios.
indefinidos Junto con muchos datos falsos y que no se puede hablar
de una real telepatia crmminal".

El autor aduce en confirmacion de su postura pesimista un caso-
vcurrido en Kiel, en cuyo puerto se hallaron trozos de un cadaver de
mujer envueltos en papel de estraza. S6-lo faltaban la cabeza y la pier-
na derecha. La policia no saco nada en claro de sus pesquisas. Un tal
S. que actuaba d, vidente e hipnotizador ofrecio entonces sus servi--

(i) Enero, 1949 .
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-cios para el esclarecimiento del caso . La prensa publico sensacionales
articulos encomiando su competencia en la produccion de fenomenos
_psiquicos extraordinarios, y la policia accedio por aquella vez tan solo
a probar to que pudiera esperarse de esa clase de intervenciones, invi-
tando, al efecto, al profesor Dr . Ziemke, Director del Instituto foren-
se de la Universidad de Kiel, quien se presto a presenciar en union de
-otros invitados las mampulaciones del vidente. Este, que tenia una co-
laboradora que- dirigia la experiencia . se introdujo dentro de un cajon
en el que habia instaladas unas lampara~ electricas y parecio que caia
.en estado de trance . Mas como no averiguaba nada que la policia no
supiese, temiendose que el trance fuese simulado, se le pincho con una
.aguja esterilizada . El falso vidente dio un salto y a toda prisa salio d°_1
Instituto y de Kiel en union de la colaboradora y de su cajon. Se tra-
taba de un embaucador sin solvencia psiquica alguna.

Otros casos son las dos de las cercanias de Iserlohn en los qu° in-
tervinieron dos seiiores que se decian vidAntes-afirmacion de la que
se levanto acta-, la Sra. Giinther-Geffers, de Koenigsberg, y la sefiora
Gerber-VVieghardt, de Dusseldorff, en competencia. No aportaron nin-
gun dato que aclarase las hechos sometidos a sus supuestas faculta-
-des extraordinarias, 'haciendose publico en la prensa los resultados para
-crear un estado de opinion contrario a la intervencion de los wdvums,
telepaticos, que podia llegar a ser incluso perjudicial a las investiga-
ciones policiacxs .

La segunda de dichas senoras opero en el lugar mismo del cri-
men, y la primera hizo un "diagnostico a distancia" . La actuacion de
ambas fue recogida y analizada por un Dr . Kr., en un expediente que
no se llego a entregar a las autoridades.

Posteriormente se siguio un proceso contra la Sra. Gunther-Ge-
ffers por engano, y en 6l el tribunal de Insterburg fallo que ni en un
solo caso habia contribuido esta pretendida vidente a la aclaracion de
los delitos a ella sometidos, sin que los otros casos de supuesta telepa-
tia criminal examinados por el Departamento de investigacion del Ins-
tituto de policia de Berlin-Charlotemburgo hubiesen hecho variar el
juicio del citado tribunal .

Los mas moderados entre los adversarios del empleo de to parapsi-
'cologico en el descubrimiento de delincuentes, no niegan la existencia
de una seria telepatia, ni su posible colaboracion con la accion poli-
.ciaca y suscriben esta opinion del Conde Klinkowstrom sobre las men-
tiras inconscientes de los mediums : "Sabemos que los mediums sue-
len .ser psiquicamente habiles,_ personas debiles, histericas o neuropa-
ticas, que se dejan dirigir en el estado de relajamiento de la concien-
cia por influencias sugestivas de su subconsciente" . Lo cual . es exacto .
Que actitud, pues, es la que con base cientifica se puede adoptar, al

-menos teoricamente, en este punto?
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Mediums 3, telepatas

El mediuon, en efecto . es un sujeto anormal ; de ordinario, por to
menors, si no siempre, histerico ; que tiene una gran facilidad para re-
cibir en su subconsc,encia mensajes procedentes . d-, la subconscien-
cia de otros, en especial, segun se ha comprobado, del que consciente
o inconscientemente y por el voto explicito o implicito de la concurren-
cia, qu; en e1 ve al perito en las practicas ocultistas, se constituye en
jefe del experimento. Lo que el medium manifiesta, por ejemplo -ne-
~diante el alfabeto convencional de golpes del velador o por medio del
fenomeno propio ,de los histericos, llamado de escritura automatica,
es la respuesta concebida por el mencionado jefe de la experiencia que
este ha transmitido insconsciente y aun involuntariamente a la subcons-
ciencia del inedlui;y(2) . Esos son los mensajes que los asistentes a se-
siones espiritistas, si tienen, como suele ocurrir, desccnocimiento del
caracter natural de esos hechos extranos que no saben -explicarse, fa-
cilmente atribuyen a las almas de los difuntos . Por recibir mensajes
de seres distantes, como son los jefes de las experiencias, a los mediums
se les da tambien, con propiedad etimologica y por extension, : el nom-
bre de telepatas.

Por to dicho, se comprende que solo en el caso improbable de qu
alguno de los presentes a la experiencia de mediumnidad conozca por-
menores, que la policia ignore acerca de un delito, su autor o circuns-
tancias, dncubridores o complices, pormenores que, aun contra su vo-
luntad, env'ase su propia subconsciencia a la del medium quien asi, en
calidad de extrano testigo auricular, diese respuesta a preguntas quA la
policia dicha hiciese a este, los fenomenos mediumnicos no ofrecen, en
general, utilidad a las pesquisas policiacas distinta de la que se ha-
llaria en esa especie de narcoanalisis psiquico, que consiste en sumir
en sueno hipnotico a personas de quienes se sospechara tenian algo que
decir sobre el delito cuyo descubrimiento se persigue, las cuales, en ese
estado, resporderian a las preguntas que el hipnotizador les hiciese en
relacion ,con dicho delito .

Mucho menor es el auxilio que puede prtstar un telepata propia-
mente dicho. La telepatia, en sentido estricto, permite al telepata cono-
cer to que en un lugar, distante esta sucediendo o acaba de suceder a
personas sintonizadas afectivamente con e1 por razones de parentesco,
amistad: sirnpatia, ainor o comunidad de intereses e ide-ales . For el
pronto, pues, no puede cualquiera presenciar telepaticamente to acaeci-
do a una vict:ina o realizado por un delincuente.

(2) Omito el tratar del mecanismo psicofisiologico por el que se expiica la
produccion de estos y otros fenomenos maravillosos de que he de hablar, pues Cl
tema a que me cino es el de su posible utilizacion en la investigacion policiaca .
En to que en particular se refiere a la mediumnidad puede verse mi trabajo
Dodos y naipes era Parapsicotogia, de la Revista de Psicologia general y a¢li-
coda . (Madrid, i949, enero-marzo, vol . IV, num . 9, pigs . 9i-96 y 102-105 .)
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Pero, ademas, no esta en manos del telepata experimentar las visio-
nes telepaticas que le interesan.
' - -Conozco el caso' de una telepata-y la llamo asi porque frecuente-
merite era sujeto de estos fenomenos-, que durante nuestra Cruzada
presencio telepaticamente la batalla sostenida en San Marcial por los,
requetFs, que culmino con la 'toma de Irun y la conquista de esta po-
blacion, y, sin embargo, no f'ue a distancia testigo de otros hechos acae-
cidos cosa de tin par d:. dias despues en Iron, a pesar de que personal-
mente le atania en extremo.

Anadase a esto que la telepatia no se tiene s'no de to que esta acae-
ciendo, corno hemos dicho, o acaba de acaecer, por to cual la coopera-
cion' del telepata no es distinta de la de cualquier otro testi;o ocular deL
hecho definitivo, salvo la diferencia de clue su presencia no ha sido
fisica como la de este, sino esta presencia psiquica clue se da en los fe-
nomenos telepaticos .

T6cnicamente no hay clue conf'undir la telepatia con la percepci6a
_a. distancia-visual preferentemente, acustica y olfativa-,, de los .su-
jetos clue algunos hacen figurar entre los llamados lucidos por unos y
clarividentes por otros. Estos fenomenos de telestesia no pueden co-
rrientemente experimentarlos a voluntad los. individuo; dotados de este
extrano poder, .por to cual cabe formar de ellos el mismo juicio clue de
los telepaticos en cuanto a su eventual cooperacion a la policia judicial .
Sin emliargo, un adiestrami iito ad'hoc p^rmite a tales sujetos echar
mano, en cualqu:ert momento, de estas facultades no comunes y en-
tonces es valiosa su colaboracion, descubriendo, por ejemplo, el lugar
donde se halla escondida la persona .a quien se busca, o donde se en-
cuentran ocultos el cadaver de la victima o los instrumentos del delito .
Richard Hodgson habla en los Annales des Science.t Psychiques (3) de
`tin individuo clue "percibio una bala alojada en la cabeza y' la describio.
con toda exactitud" .

Radioestesicos ' .

' Conocida es'la. facultad de los zahories dedescubrir las corrientes
subterraheas de . aguas porque al pasar sobre ellas toma una posicioii
mas o menos acentuada en relacion con la vertical una varita de mirto,
ericipa, almendro o avellano curvada, cuyos extremos sostienen con
each uria de ]as manos . Pareeen sufrir una influencia del aqua manifes-
tada -a traves de su organismo en las variaciones de nosicion de la va-
rita .

Se diria clue un principio semejante rige la produccion de 'los fe-
nomenos de radioestesia de los qu2 vamosr a pacer una somera descrio-
cion porque no son tan. conocidos quizas de algunos lectores como los
antes mencionados de meoi.umnidad, telepatia o percepcion a grandes

(3) 1894, PA9 . 364. . . . , . . ' . '
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distancias p de vision a traves de cuerpos opacus, cuyo valor policiaco
es bastante escaso, segim se ha dicho.

El radioestesico opera con tin pendulito, que cuelga de una corta
cadena que mantiene cogida con dos dedos. La experiencia ha ensefiado
a los que en si ban descubierto el poder radioestesico cuales son las
condiciones preferentes de orientation d°_1 individuo en relation con
los puntos cardinales, modo mejor de tomar contacto con las sustan-
cias cuya presencia se desea acusen los movimientos del pendulo o de
,recibir la influencia de las mismas, etc., etc., pormenores todos que son
recogidos en forma dA normas en los manuales practicos escritos por
dichos sujetos.

Observadas dichas reglas, elradioestesico, provisto de su pendulo,
precisa el objeto cuya naturaleza quimica pretende averiguar y por e1
coal desea ser influido . Al momento, e1 pendulo comenzara a realizar
una serie de oscilaciones circulares o en planos paralelos. oblicuos o
perpendiculares al experimentador, de dos o mas de estas clases
combinadas en cierto m"unero cada una de ellas, constituyendo tin ne-
riodo, por ejemplo, de dos circulars y tres paralelas, que se repite
identica e indefinidamente . Se consulta en una:s tablas hechas por los
radioestesicos a que sustancia corresponde aquel tipo de combination
de oscilaciones, y d° este modo, se descubre de que naturaleza quimica
es el objeto cuya influencia se ha querido recibir y de hecho se ha re-
cibido (4).

Ya se comprende que de este modo pueda descubrirse cual -es el
contenido. venenoso o no, de tin recipiente y patentizarse la existencia
de sustancias toxicas en el tuba digestivo del cadaver de tin presunta
envenenado .

~I\Fi extrafiara semejante afirmacion si se admite la veracidad de
tin parroco catolico suizo radioestesico que describe una experiencia
repetidatnente hecha por 6l . Dada la configuration montanosa y abrupta
del territorio de Suiz<a no es raro que tin individuo desaparezca y Sit
familia tema con razon que se hava desriscado o despefiado, perdien-
dose sit cuerpo en ]as profundidades de aquellos valles y precipicios .
En casos semejantes, frecuentemente,acudian a 6l los parientes o ami-
gos del desaparecido con el ruego d,? que these con el paradero de su
cadaver para , rescatarlo y darle piadcsa sepultura .

El parroco pedia tin retrato de la persona cuya suerte se ignoraba
y tin plano to mas detallado pos:bh de los parajes en que sospechasen
pudiera haber sufrido el accidente que le costara tal vez la vida . Mi-
rando muv fijamente la foto para saber bien a quien queria encontrar,
y produciendo tin intenso acto de voluntad de querer descubrir el pa-
radexo del f'otografiado. el sacerdote comenzaba a nasear el pendulo
sobre el plano en todas direcciones . hasta que empezaba a oscilar, cosy,

(4) Para mas pormenores sobre estos fenomenos, puede leerse mi estudio
publicado en la Revista espaiiola de Teologia (Madrid, x949) con el titulo de _Adi-
t6t acioti y . Psicologia.
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que no se realizaba sino en un solo punto del piano, que era el corres-
pondiente al en qu° indefectiblemente se hallaba el individuo rnaltre-
cho o su cadaver.

No creo necesario insistir en la utilidad que estos experimentos
representan para la policia, tanto mas cuanto que pueden producirse
en cualquier momento en que el radioestesico to intente, a diferencia
de otros de que anteriorm°nte he hablado.

Es mas : basandome en una experiencia del mismo sacerdote, me
atrevo. a asegurar que un excelente radioestesico (entre ellos los hay
de diversas categorias en razon de su mayor o menor sensibilidad a las
mencionadas influencias) . puede descubrir a un criminal a quien per-
siga la policia y -que- se teme ha escapado de una poblacion por deter-
minada carretera : el pasear el pendulo sobre un piano Michelin permi-
tiria que los movimientos de aquel acusasen la ruta seguida por el cri-
minal y llegasen a localizarlo .

Los fenomenos radioestesicos son verdaderamente maravillosos,
pero doy fe de su realidad porque he realizado por mi niismo algtrna
experiencia de ese tipo .

Lucidos y psicometras

He hablado antes de los sujetos lucidos, cuya posible colaboracion
con la policia se compreridera facilmente despues de to que de ellos
paso a decir.

La lucidez puede darse en cada 'uno de nuestros sentidos externos .
La menos frecuente de todas es la lucidez gustativa. Cuando se da,

suele ser en los casos de exteriorizacion de la sensibilidad, que, en la
terminologia de quienes admiten la existencia respecto a cada uno de
nosotros de un cuerpo I astral, que es. como un segundo cuerpo o doble
del nuestro, recite el nombre de desdoblain~ento. Se da, en efecto, en
ocasiones una como prolongacion de la sensibilidad cognoscitiva en una
zona que rodea el cuerpo del sujeto adoptando los mismos contornos
de este, como si fuese un molde o cuerpo mayor-el astral-, dentro
del cual, como en un estuche que adopta la misma forma, aunque con
mayores dimensiones, estuviese embutido el cuerpo visible y tangible
del que este otro es como un doble. Pues bien ; si se pellizca, por ejem-
plo, la zona esa que rodea el brazo derecho, el individuo sentira un pe-
llizco en tl brazo derecho suyo ; y de igual modo, si en ese estado de
desdoblamiento se coloca un objeto sapido en la zona que circunda a
la lengua, esta se sentira impresionada por el sabor de aquel cuerpo
con el que no ha estado en contacto . Tal es la lucidez gustativa.

Tampoco es muy frectzente la olfativa . Hallandose el lucido de este
tipo en estado de sueno magnetico (5), por el olor de una prenda que

(5) El sueiio magnetico no es el hipnotico . Mientras este ultimo se puede
producir por una impresion sensorial, como es la del fulgor de un brillante en
el que fija la mirada el que queda hipnotizado (tecnica del. Dr . Braid y de
Charcot), o porque se to sugiere el hipnotizador (tecnica del Dr . Liebault, de la
escuela dP Nancy), o por actuacion telepsiquica o influencia a distancia de la



Lo parapsicoldgico en la investigacion cri~hzinal 269

hubiese pertenecido a una persona ya difunta reconocera que el posee-
dor d°_ aquel objeto ya ha muerto y aun d6nde se encuentra el cadaver.

Algo mas. frecuente es la lucidez auditiva por la que el magneti-
zado que se halla en estado de sonambulismo (6), al contacto con un
objeto de una persona o carta que esta haya escrito, manifestara cual
es el timbre de su voz y aun si canta o no bien .

Finalmente se da-y es la mas frecuente-, la lucidez tactil en el
suefio magnetico, en razon tambien d°_1 fluido magnetico de cada per-
sona de que estan cargadas las prendas de su propio uso. Entregada
una de eilas al hzcido, este hablara del estado de salud de su duefio
con tanto mas exito y rapidez cuanto menor sea el tiempo que haga
que dicha prenda dej 6 de estar en contacto con su propietario o por
menos manos haya pasado (7). Igualmente y con mas facilidad puede
tener lugar la lucidez tocando el magnetizado con su mano derecha la
mano derecha del sujeto sobre el que va a llevar a cabo la adivinaci6n.

Practicamente los fenomenos de lucidez y de visi6n a traves de
cuerpos opacos en estado de sonambulismo magnetico estan a dispo-
sicion de la policia en cualquier momento, siempre que cuente con un
buen . magnetizador, como si di jeramos de plantilla, ya que el 3o por
ioo de ]as personas de uno y otro sexo, en especial iitujeres, por su
constitucion ingenita o heredada . son debilmente magneticas, y tanto
por su energia nerviosa deficitaria, como por carecer de la fuerza de

voluntad, que es la preconizada por el Dr . Richet y estudiada por el Dr . Ocho-
rowiecz, profesor en la Universidad de Lemberg, el sueno tragnetico es la con-
secuencia de la proyecci6n sobre el que asi se duerma de una -radioactividad fi-
siol6gica del magnetizador, Ilamada por algunos fluido vital, de efectos tera-
peuticos, empleado en varios paises para la curaci6n de bastantes enfermeda-
des (neurosis, obsesiones e ideas fijas, mania persecutoria, fobias, alcoholismo,
toxicomania, indigestiones, insomnios, suefios intranquilos, excitaci6n nerviosa,
calambres, temblores nerviosos, sincopes, neuralgias faciales y dentales, cefa-
lalgias, inflamaci6n intestinal, constipados, dispepsias, gastralgias, asmas. broqui-
tis, afecciones vasculares, cardiopatias, hemiplegias y paralisis de origen ce-
rebral, etc.) . RI suefio magnetico, en cambio, se produce por gases longitudinales
y transversales, de efecto diverso unos y otros, imposiciones y aPlicaciones de
las manos del magnetizador, frotamientos, fricciones, soplo frio, aliento calido o
mirada del mismo; segun una complicada tecnica que no es este el lugar de ex-
poner. Ahora bien ; ese suena puede ser mas o menos profundo y presentar los
cuatro estados de sugestivo, cataleptico, sonambulico y letargico, tras el cual
se produce la exteriorizaci6n de la sensibilidad y e1 desdoblamiento ; pero hay
que advertir que el estado sonambulico ofrece siete fases, en cuya descripci6n
no hemos de entrar, de las que la cuarta y quinta son las de lucidez con los ojos
respectivamente cerrados y abiertos.

(6) Vease to dicho en la nota anterior sobre los diversos estados del suefio
magnetico.

(q) Relaci6nese esto con el casa que he referido en mi citado articulo Adi-
vinacion y Psicologia del parroco cat6lico de Lewin (Checoslovaquia) doctor
Pientka, curandero y radioestesico, que para diagnosticar no necesitaba ver al
enfermo ni hablarle, sino pasear el pendulo sobre una hoja de papel en que el-
paciente hubiese dibujado el perfil de su propia mano . Aqui se daba una lu-
cidez tactil fuera del suefio magnetico, por la constituci6n radioestesica de
aquel sacerdote .
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voluntad ehigida para dominar sus escapes cqnscientes o inconscientes
de energia magnetica, son facilmente magnetizable;. Lo son ad°mas
pasajeram-ente los aquejados de una enfermedad que los haya debili-
tado o en convalecencia de ella, capaces, como los otros, de recibir ese
aumento del tono de vibracion de su organismo por la proyeccion de
los efluvios del magnetizador que reciben en strs pleaos nerviosos.

Psiconaetras

No se trata de personas que midan to psiquico, corno pudiera dar
a entender la etimologia de esta palabra de origen griego . En Parapsi-
cologia recibe est, nombre el vidente que, naturalmente o por aprendi-
zaje, es sujeto de retrocogniciones, esto es, qu° ".en presencia o con-
tacto de edificios en que vivieron personas ya desaparecidas, mueblzs
u objetos que pertenecieron a individuos ya difuntos . . ., o refiere acon-
tecimientos relacionados con aquel objeto, o percibe escenas pasadas,
habidas en aquel lugar, en forma de,apariciones fantasmales" (9).

He aqui la descripcion de un fenomeno de este tipo que tomo tex-
tualmente de la traduccion al espafiol arg°ntino de la obra de Eileen J.
Garrett, Telepatia (9) : "En cierta oca:sion lleve a la habitacion en la
cual se hallaban realizando experimentos varios discipulos, un viejo
frasco del perfume Lalique. Me era familiar la historia del artista
que habia disenado y ejecutado el frasco, y conoci,a muchos detalles ale
la vida de la persona que me. to habia regalado (Io) . Los d;scipulos que
estaban trabajando telepaticamente obtuvieron sus impresiones d° in-
Inediato y dibujaron un inconfudible bosquejo del frasco . Por su parte,
los que trabaiaban clarividentemente, descubrieron el proceso de fa-
bricacion del frasco, registraron episodios de la vida del artista y de
la persona que me habia obsequiado con e1 perfume. Algunos 1ltgaron
hasta interpretaciones liricas sobre la belleza del delicado envase y su
significado simbolico para el donante. Mientras tanto, los discipulos
clariaudientes reprodujeron palabras y expresiones umdas a visiones
relacionadas (ii) . Algunos oyeron trozos de musica y el tanido de
campanas que, por cierto, tenian una intima relacion con el hombre
que habia tenido anteriormente el frasco en su poder" .

La otra forma de retrocognicion o conocimiento retrospectivo del
pasado a traves d.°_ aparecidos y fantasmas puede indudablemente day
a conocer -a la policia, como a cualquier persona, hechos acaecidos en

(8) Sobre estos fenomenos consultese mi citado articulo Adivinacion y Psi-
calogia.

(9) Editora Interamericana . Buenos Aires, 1943, Pigs . I6o y 161 .
(lo) Tal vez por esto la clarividencia de sus discip+alos pudiera habersz

deb:do a transmision telepatica a ellos desde la seiiora Garret de to que -_11a
conocia, y por eso la autora diga que el experimento que refiere "tiene una
estrecha relacion con la psicometria", pues si por su causa no fuesen fenomenos
de esta clase, el efecto es igual al lograO.o por los psicometras. (Nota del actor.)

(II) Esto es : a las visiones referidas. (1Vota del actor.)
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el lugar de la aparicion o a la p°-rsona representada en el fantasma,
Canto mas cuanto que esos hechos, suelen ser delictivos y esas personas
las victimas de ellos (12) . Tales son los "principes de la Torre" de
Lbndres, fantasmas de los nifios a quienes, para apoderarse de la co-
rona, di6 muerte su .tio el duque de York, que antes de los bombar-.
deos de la Laftwaffe alemana se asomaban a sus almenas blancas
todas las noches de lung llena ; o el del rey, Carlos I, que en los ani-
versarios de su decapitacifin aparecia en Westminster Hall con su ca-
beza debajo del brazo ; .y tantos otros de lors castillos escoceses, cada
uno de los cuales sue'.e tener uno especial y caracteristico . - .

Estos fen6menos de apariciones tal .vez se deban a que en los tnu-
ros de las 'habitaciones y casas, qu:zas preferentemente si los materia-
les de construcci6n-que es to que debe acaecer en los castillos de
Escocia-tienen una determinada constituci6n mineralfigica, se con-
servan unas ondas psico-fisiol6gica; emitidas por el cerebro de las per-
sonas que actuaron en la escena que fantasmalmente se .reproduce . Re-
flejadas de cointi,nuo esas ondas son "recogida~s por los dedos de' las
manos de los que alli viven, que actuan a manera de antenas, si bien
las 'imageries . visuales, auditivas, olfativas, etc., del episodio ocurrido
antiguamente que pueden esas ondas originar en la imaginacion d° .
los . que las .reciben, no . llegan durante el dia a ser alucinatorias y a
confundirse con -sensaciones de algo real, como ocurre durante la no-
che' pues' los ruidos, lutes, etc., del dia les quitan esa viveza que en la
noche las convierte- en. alucinaciones" .

Esta hip6tesis, que puede no ser la verdadera explicaci6n . de estos
hechos innegables, me movi6 a 1a terminaci6n de nuestra Cruzada a
-escribir un articulo que entregue a una agencia periodistica. No to vi
reproducido en los peri6dicos suscritos a la misma, tal vez porque es-
tos, asombrados ante mi . tesis, to creyesen obra de un perturbado . Sos-
tenia,-en efecto, yo "la posibilidad de . queen los edificios en que, ~In -
rante la revoluci6n, habia habido establecidas chekas, pudieran apare-
,cer fantasmas que reprodujesen las escenas de horror alli acaecidas" .

El siguiente hecho sucedio a uno de los sujetos cuyos fenomenos
constituyen un material de casos suministrados por ellos a mi, que in-
tegran mi particular colecci6n o archivo, vino a darme la raz6n : "1-a
casa de Madrid de P., durante la guerra civil espafiola, habia sido cuar-
tel de artilleria . Terrpinada aquella, y en -el curso de la mundial, ha-

(12) No. siempre sin embargo, es asi, como ocurre en el caso del dogo ale-
man babeante y feroz, autor de muertes ocurridas en el castillo escoces en que
se aparece, de que hablo en mi trabajo Los fantasmas de Hiroshima, que vi6 la
luz en la Revista de Filosofia (Madrid, 1947, tomo V, num . 18, pags . 468 y 469),
que puede consultarse para mayor conocimiento de estos extranos fen6menos .
Tampoco sigue esta regla el del conde de Essex, que en determinadas noches
aparecia por un ventanal de Whitehall despues "de haber guiado un fantasmal
coche tirado por cuatro briosos caballos que hacian sonar alegres cascabeles .
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llandose de noche a oscuras en. una habitacion de su casa, vio sentado,
ante si y con las piernas cruzadas a .un soldado con uniforme ameri-
cano, tanto que le parecio el general Eisenhower y que bitn pudo ser
la imagen de alguno de los extranjeros llegados a Madrid integranda
las brigadas internacionales, que se hubiese alojado en su casa, con-
vertida, como he dieho, en cuartel" .

El contenido de este arti(ulo . podra mover los labios de algun lec-
tor con rictus de sonrisa esceptica sobre la realidad de los fenomenos.
que he descrito, o su utilidad en los servicios de policia . No tengo para
ellos otra respuesta que la historica de Galileo, cuando tachaban de
falsa su afirmacion de que la tierra es, y no el sol, el que se mueve :.
E pur si muove.

RESUMIk

La .publication de quelques experiences allemawdes, dun resultat tres
pauvre, stir l''application de l'occultisme tux travaux de la police crimi-
nelle a ete la cause qui a mene l'auteur c2 defendre Pimportance queen
theorie, peut avoir la collaboration des sujets dotes de facultes par.7-
psychologiques au service de la Police .

C'est par celic que l'auteur de Particle examine les possibilites queen
cette direction offrent les mediums, les telepathes, les radioesthesiques,
les lucides et les psychometres pour finir par des conclusions optimis-
tes d'une valeur scientifique, ecartees de tout sectalisme spiritiste et
sraperstitieux .

SUMMARY

The publication of some German experiences, with a very poor ef-
feet, over the 'aplication of occultism to the proceedings of criminat
police, has been the cause that has compelled the author to defend tho
va.'ue that theoretically may have the collaboration of individuals with
paraps-ychological faculties in aid of the police .

Therefore the writer of the article examines the possibilities that
the mediums, telepathists, radio estresists, lucids and psychometrists of-
fer in this direction and he finishes with optimist conclusions of scien-
tific'value, separated from every spiritualist and superstitions secta-
riar his :n.
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Segunda refornia de la Casacion Penal
(LEY DE 16 DE JULIO DE 1949)

1. La estructura legal originaria de la Casacion articulada por la Ley de
Enjuiciamiento criminal ha sufrido, hasta la fecha, dos reformas importantes :

la primera por Ley de 28 de junio de 1933 y la segunda por la reciente de 16
de julio de 1949 . Se pueden caracterizar a potiori ambas reformas, por un, sen-
tido contrario : La primera fue una reforma ampliatoria del concepto legal, la
segunda restrictiva en cuanto tiende a constrenir los motivos y las resoluciones
dentro de unos limites mas estrechos que los reformados ; pero ambas, respetan
las paredes maestras de la Institucion y se limitan a introducir variaciones accj,
dentales en su estructura . Los procedentes de la ultima Ley las exponemos ~-s-
quenraticamente a continuacion .

II . La Ley va precedida . de un preambulo muy reducido, casi esquematico,
en donde apenas si se dan las razones fundamentales que han inspirado su con-
fecci6n. En sintesis, dice, que "la finalidad primordial es que las causas crimi-
nales no sufran estacionamiento en la tramitacion del recurso, ya que con fre-
cuencia es el procedirniento a que se acude como medio para dilatar el moment(:

de la entrada en prision del condenado o demorar el pago de la indem-aizaci6=_i

por el responsable civil ; logrando asi mayor rapidez en la administracion de
Justicia . Para conseguir designio tan definido se unifican los dos recursos : el de
por infraccion de Ley y el de por quebrantamiento de forma de modo semejante a
como se liallaba sancionado ya para las causas de muerte" : "se abrevian sus
tramites, se suprime para las sentencias dictadas en apelacion de . los juicios 3e
faltas y al propio tiempo se suplen omisiones y corrigen algunos textos'legales ;

se establecen ]as precisas garantias para mantener la pureza procesal y el pres-

tigio de los tribunales" .

III. Morfol6gicamente, la reforma que lia nretendido no ser profunda ha
resultado extensa pues alcanza a 59 articulos de la Ley de Enjuiciamiento cr ;-

minal, algunos fundamentales ; deroga i6, totalmente, y como se ha procurado

conservar la "caja" donde se hallaba y se halla encuadrada la Casacion en su

Ley original, muchas de sus reformas se han articulado en su seno bajo el re-

cusable sistema de los n6mzros bis y bajo suWivisiones de los mismos, comn

ocurre con el art. 861, al que se le ailaden tres bis. a), F) y c) : el 893, con dos

bis : a) y b) : el got, con dos bis : a) y b), y el 882 poseedor de un solo bis.
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IN". Como reicrmas de fondo cab-, indicar, preferentemente. las que afectan

a las resoluciones recurribles y las que se refieren a los motivos aducibles como

amparo del recurso.
Con respecto a ]as primeras, "solo procede el recurso de casacion por infrac-

cion de Ley y por y.uebrantamiento de forma contra las sentencias dictadas por

las Audiencias en jui,-.o oral y unica instancia" . Se ha suprimido, pues, el pa-

rrafo antiguo que to autorizaba contra los de segunda instancia, dictadas en los

juicios de faltas .
-Contra los mrtos definitivos dictados por las Audiencias solo Procede el re-

curso de casacion y i'uiicarneitte, por infraccion de Ley~en los casos en que esta la

autorice de modo seguro" (art. 848) .
"A los fines de este recurso, aclara la Ley reformada, los autos de sobresei-

miento se reputaran definitivos en el solo caso de que fuera libre el acordado,

por- entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito y al-

guien se hallare procesado como culpable de los mismos ." El precepto viejo .se .

lvnitaba a indicar que las .resoluciones fueren -sentencias y autos definitivos de

los Tribunales ". ,

V. En cuando a los nvotivos,~ se ban mantenido intactos en si los articula-

dos, no muy correctamente, por la Ley, introduciendo dos variaciones en el nu-

mero 2." del art. 849, segue la Ley de 1933 ; el primero consiste en suprimir la .

palabra actos en la redaccion que decia se data el recurso "cuando en la apre--

ciacion de las pruebas haya habido error de hecho, si este resulta de docurnentos .

o actos autenticos, etc." Ahora solo se refiere a documentos auteii :icos, no dan-

dose la razon de tal supresion. En segundo lugar se observa tambien haber cam-

biado la palabra demuestren por vnuestran la equivocacion evidente del juzga-

dor, etc. Se funda esta mutacion, segue oficiosamente se ha dicho, en que Por

ser indemost~able la evidencia, el precepto se limita a simple "muestra de la evi-

dencia", con to cual se canjea el termino 1ogico antiguo por el natural sancionado . .

V1 . En la preparacion del recurso ante la Audiencia la parte recurrente, al

pedir testimonio ante el Tribunal que la- haya d:ctado, de la resolucion, "manifes-

tara la clase o clases de recurso que trate de utilizar" . Si se propusiese interpo-

ner el de quebrantamiento de forma designara, sin razonamiento alguno la falta

o faltas que se supongan cometidas, y la reclamacion practicada para subsanarla

y su fecha (art . 85$) . "Si se propose fundar el recurso en el sum. 2.o . art 849
(infraction de la ley material). debera designar, sin razonamiento alguno, los narti-

culares del documento autentico *que muestren el error de liecho de la resolu-

cion impugnada (art . 855)" . Es una consecuencia natural de la unification san-

cionada.

El Tribunal, dentro de los tres dias siguientes sin oir a las partes, tendra

por preparado el recurso, si la resolution reclamada es recurrible en casacion y

se has cumplido todos los requisitos exigidos en los articulos anteriores, y en el

caso contrario to denegara por auto motivado ." La redaction es una forma

condensada del viejo articulo 9i8 de la Ley.

Admitido el recurso, debera remitir al Tribunal Supremo, con la causa, el

certificado de votos reservados y testimonio de la sentencia recurrida, el ramo en
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que se suponga cometida la ialta "o que contenga el documento autentico, cuando

el recurso se haya preparado por quebrantamiento de forma o al amparo del uu-

mero 2.°, del art. 849" .

A1 mismo tiempo se ordena por vez primera en la presente Ley que -el Tri-

bunal dispondra que se contraiga testimonio de resguardo de la resolution re-

currida, que conservara con las piezas separadas de la causa para ejecucion de

aquella en su caso" .

"Tambien acordara en la misma resolution que continue o se modifique la

situation del reo o reos y to pertinente en cuanto a responsabilidades peeuniarias,

asi como adoptara en ]as mismas piezas los acuerdos procedentes durance la tra-

mitacion del recurso para asegurar, en todo caso, la ejecucion de la senteii-ia

que recayere". Se ha calificado a esta diligencia de "garantia para mantener la

pureza procesal y el prestigio de los Tribunales" .

VIl. El recurso de queja por denegacion del testimonio pedido para inter-

poner la casacion, se abrevia extraordinariamente con criterio muy certero. Eli

primer termino, inspirandose en el precepto que regulaba es .e necurso en la Ley

procesai, declara sinteticamente que procedera "si el recurrente se creyese agra-

v.ado" que puede utilizar la queja. En la' Ley nueva se abrevian tram-ites, se
suprimen otros y se aclaran algunos preceptor incongruentes del texto refor-

mado, afiadiendose aparte otros de infirm cuanfia, la regla de que el escritc in-

terpositorio y del auto denegatorioacompanara "cop:as autorizadas para las de-
mas partes personadas en la causa." Los tres apartados que dedicaba la Ley de
Enjuiciamiento criminal a la queja segun la clase de recurso que se interpusiera

(material, formal o mixto), se hall refundido en uno y en sintesis ejemplar, ya

que no se ha perdido'garantia alguna del justiciable.

VIII . La fase critica casacional de la interposition del recurso sufre inno-
vaciones de interes. En el escrito interpositorio del recurso, dice la reforma, se
consignari : i .° "El fundamento o los fundamentos doctririales y legales aducidos
comp motivos de casacion . . . encabezados con un breve extracto de su conte-

nido." Con ello parece que se da entrada a una nueva fuente juridica penal, !ci

.doctrina aunque sea en el estricto sentido indicado.
Junto a los tradicionales documentos que se deben acorrApanar al escrito se

-exige ahora tambien las copias del mismo "para cada una de las demas partes
emplazadas", con la grave conminacion de que tal falta "producira la desesti-
macion del escrito y, en su caso, se considerara comprendida en el rum . 4 .° del
articulo 884" .

En este trance critico se innova el recurso de pobre pues se reduce la inter-
vencion de los abogados examinadores de su viabilidad solo a dos para lograr
su 8esestimacion como indefendible, si bien se aumenta el plazo (no termino)
a quince dias . En Ia Ley, el numero exigido eran tres y el plazo de cinco Bias .

IX . La substantiation del recurso, o mejor instruction critica del mismo,
ha sido aun mar afectada . Interpuesto el recurso, la sala "dispondra que el Se-
,cretario forme nota autorizada del recurso en termino de diez dias . Dicha nota
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contendra copia literal de la parte dispositiva de la resoluci6n recurrida &A
fundamento de hecho de la misma y del extracto de los motivos de casaci6n
prevenido en el num. i.° del art. 874 y. en relaci6n de los antecedentes de la
causa y de cualquier otro particular que se considere necesario para la resolu-
ci6n del recurso. La raz6n practica de esta reforma es irrecusable y su impor-
tancia evidente .

La celebraci6n de la vista se hace ahora facultativa para las panes. "El
recurrente, `en su escrito de interposici6n, podra manifestar que no concep:ua
pecesaria la celebraci6n de vista y en este caso las demas partes deeeran expr2-
sar, al instruirse del recurso, si estan o no conformer con aquella rnanifestaci6n" .

Los motivos de inadmisi6n del recurso son adicionados por uno nuevo (e1

nfimero 6.°), que aunque tornado fundamentalmente del articulo que en la Ley

fijaba al Tribunal de Instancia los casos en que podia denegar el testimonio de
la resoluci6n impugnada, representa una modificaci6n fundamental de la nueva
reforma. El recurso, dice, sera inadmisible en sexto lugar : "cuando el documen-
to o documentos no fueren autenticos, no hubiese figurado en el proceso o no se
designen concretamente las declaraciones de aquellos qu° se opongan a los do
la resoluci6n recurrida" (art . 884) .

"Si a juicio de la Sala fuere admisible el recurso, en su caso, la adhesi6n al
mismo, to acordara de plano en providencia y hara el seiialamiento para la
vista o el fallo" . Se ha sancionado un puro principio de oficialidad u oficiosidad
frente al de disposici6n o parte que la Ley habia adoptado.

X. Las reformas introducidas en la regulaci6n del dep6sito cautelar
ban sido radicales, pues afeaan tanto a su cuantia como al criterio determinante
para su exacci6n . Respecto a la primera se ha elevado de i.coo a 4.oeo pesetas
cuando el recurrente fuere acusador privado y el delito publico o semip6blico ;

de $oo a 2.000 si el delito fuere privado. Si el recurrente fuere el actor civil, el
dep6sito se eleva de Zoo a 2.500 pesetas, Cuando. dicho recurrente fuere el pro-
cesado o el responsable civil, la elevaci6n varia de 12$ a 250 pesetas." Como se
ve, se combina para su graduaci6n, la clase del delito con las ealidades de la
parte recurrente, sefialandose cuotas o cantidades fijas, segiul canon traditional.

El criterio determinante de su perdida o devoluci6n era antes mar com-
plejo. pues junto a.las dos notas indicadas unia el de su presunta viabilidad, por

el acogimiento del Fiscal que con la reforma d°_saparece, entregando su reso-
luci6n definitiva al Tribunal solamente.

XI . La dicisi6n del recurso ha sido afectada por reformas 'no .substancia-
les. En primer lugar, "la sala podra decidir el fondo del recurso, sin celebraci6n
de vista, seiialando dia para el fallo" (art . 893, bis) . Si, por el contrario, hay que
celebrar vista puede venficarse sin asistencia del Fiscal y de los defensores de
las partes, pues se ha transformado esta de obligada en facultativa, ya que para
el primero se ha suprimido la condici6n anterior de ser "precisa" y para los
segundos se ha anadido que su incomparecencia injustificada "no sera, sin em-
bargo, motivo de suspensi6n de la vista si la Sala to estima" (art . 894, mum.2.°).

Las demas reformas introducidas .en esta fase procesal de mera ~o-
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rreccion verbal se verifican sobre la necesidad de tener que resolver el doble
recurso sancionado . "Si la Sala estima no haberse ccmetido el quebrantamien`o

de forma alegado declara no haber lugar al mismo y procedera en la propia
sentencia a resolver los motivos de casacion por infraccion de ley." La senten-
cia se publicara solo en la Coleccion Legislativa"-no en el -Boletin Oficial"-
reservindose la facultad para no publicarla en casos especiales (arts. 888 y 905) .

ZII. El caracter oficial del recurso de casacion en las causal de pena de
muerte, se mantiene intacto. "Se considerara admitido de derecho, dice la Ley,
en beneficio del reo." Y "la Sala podra declarar haber lugar al recurso por
infraction de Ley o quebrantamiento de forma aunque no to hubiese sostenido
como procedente las partes personadas ni el Fiscal".

Corno novedades se aiiade : i .°, La misn,,a tramitacion se observara en los re-

cursos interpuestos por las acusaciones que laubiesen solicitado pena de muerte,.
si su esiimacion pudiera dar lugar a la in?posicion de la misma." 2 , "Cuando
se declare no haber lugar al recursc, la Sala mandara remitir los autos al Tri-
bunal para que, oyendo previamente al Fiscal emita informe acerca de si con-
curre aigun motivo de equidad que aconseje la conmutacion de la pena impuesta,,
requisito nuevo como garantia muy fundada. para aconsejar con acierto la pro-
posicion de indulto" .

XJII . Coma correcciones menores se seiialan las modificaciones de los

textos de los articulos pertinentes a los terminos judiciales para interpcner los

recursos que se acomodan a las reformas indicadas, en los procesos ordinarios ;

en los de flagrancia en los de faltas en segunda instancia en cuyo art. 981 se
sanciona que contra las sentencias de aquella clase, dictadas en se.-m?da Instan.-

cia, no se da recurso alguno .
E . J . a .
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I . Supuesto de hecho

(S . 24 mayo 1949 .)

Los "hechos probados" nos narran to siguiente : "Que durante el mes
de mayo de 1946, R. S . D ., que prestaba sus servicios en F . I . S. P . A ., y
tenia por misibn el extender y cobrar determinados recibos, realizb en
diferentes ocasiones, hasta el numero de nueve, a1gunas enmiendas en
aquellos recibos despues de haberlos presentado al conforme del empleado
correspordiente, como medio de obtener una ganancia, consiguiendo por
este medio defraudar a la S . en la cantidad de 500 pesetas" .

11. Calificaci6n del Tribunal "a quo"

La conducta anteriormente resefada fue juzgada por el Tribunal de

instancia como constitutiva de un delito de estafa, previsto y definido en

el articulo 529, nicmero 1 .° (1) y 528, naicmero 3.a, del vigente texto puni-
tivo (2), sin hallar ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad

(i) IncurrirAAn en Jas penas del articulo anterior :
s! El que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyendose poder, influen-

cia o cualidades supuestas, aparentando bienes, credito, comisihn, empresa o negociaciones
imaginarias, o valiendose de cualquier otro engaito semejante que no sea de los exprcsa-

dos en los casos siguientes . (Art. 529, ntim. r .)
(2) El que defroudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de Jas cosas que le

entregare en virtud de un titulo obligatorio serh castigado :

3 .- Con la pena de arresto mayor, si la defraudaci6n fuere superior a 250 pesetas y

no excediere de 5 .ooo . (Art . 528, mim . 3 .0)
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criminal . Y siendo, par supuesto, uria conducta de autor, en sentido estricto .
Esta declaration judicial v:ene fundamentada en las razones de que

la presente "alteration de c1ras realizadas en los recibos ha constituido
el media enganaso de que el procesado hubo de valerse para lograr el lu-
cro apetecido, condenando, en consecuencia, a aquel a tres meses de arres-
to mayor, con las consiguiente, accesorias, indemnizacion y pago de
costas".

III . Fundamentos impugnadores de la sentencia

De frente al mencionado fallo, el Ministerio publ:co, celoso custodio
de la Ley, prepara el oportuno recurso de casacion, amparandolo en el
nfmero 1 .a del tan conocido articulo 849 de la Ley rituaria criminal, ya
que, habida cuenta de los hechos, antes descritos, la sala sentenciadora
ha omitido la aplicacion del articulo 306 (3), en relation con !:1 nfmero 6.0
del 302 (4), y tambien e1 articulo 71 (5), todos ellos del Cuerpo penal vi-

gente, porque, a su juicio, las enmiendas que realizb el procesado en los
recibos de referencia constituyen par si -solas un delito de falsedad con
sus propios elementos, independientes del de estafa mencionado.

IV. Problema juridico-penal planteado par la parte recurrente

Como se deduce al primer golpe de vista, el Mini-sterio fiscal impugna la
decision judicial de la Audiencia, basando su razonamiento juridico-penal
en que to calificado de "media"-la alteration de cifras (falsedad)-para
conseguir el lucro apetecido-estafa-entrana de suyo una figura delic-
tiva, perfilada, con caracteres autonomos y especificos, en los mentados
preceptor reguladores de la falsedad en documento privado .

Asi, pues, en tanto que la Sala conocedora de los hechos estima embe-
bida la alteration en la "finalidad" perseguida, y posteriormente lograda ;
la parte recurrente, representada par el Ministerio publ-'co, entiende que
la conducta realizada es valorable desde dos perspectivas delictivas dis-
tintas : una de falsedad, otra de estafa . Y, par tanto, surge en seguida la
conexi6n entre estas dos provincial penales, de contextura semeja en

(3) El que, con perjuicio de tercero o coon finimo de causfirselo, cometiere en dont-
mento privado algunas de Ins falsedades designadas en el articulo 302, ser6 castigado con
In pena de presidio rnenor. (Art . 3o6.)

(4) Serif castigado con Ins penal de presidia mayor y inulta de i .ooo a io.ooo pesetas
el funcionario piib'ico que, abusando de sit oficio, cometiere falsedad :

6 .° Hacicndo ert documento verdadero cualquiera alteraci6n o intercalaci6n que varie
sit scrntido . (Art. 3o2, num . 6.°)

(5) Las disposiciones del articulo anterior no son aplicables cn e! caso de que un
solo h-cho'constitn-"a dot o rntis delitos o cstando auto de ellos sea media necesario para
cometer otro.

En estos casos se impondrb (a pena correspondiente al delito mar grave en sit grado

nuiximo, hasta el liosite que represente la suma de Ins que pudieran imponerse, penando

separadamente lot delitos.
Cuando la pena asi computada exceda de este limite, se sancionaran lot delitos par

separado. (Art . 7t .)
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algunas dimensiones, si bien divergen en cuanto a otros . Veamos separa-
damente en que forma y medida ha terciado la competente Sala Segunda

del mas alto Tribunal de Justicia, sentando, por supuesto, doctrina que,

en buena . medida, reitera la ya establecida en similares casos .

V . Exposicion del fallo de la Sala Segunda

La Sala de cacasi6n acoge la posici6n del recurrente, en virtud de "que

la conducta observada por el recurrido en la ocasion de autos-nos ex-

pone el unico Considerando-se aprecian dos hechos punibles perfecta-

mente caracterizados, aunque fuese una Bola la finalidad perseguida por

aquel, puesto que guiado el mismo por el doloso impulso del animo de

lucro en perjuicio ajeno, logr6 este prop6sito mediante ciertas alteracio-

nes qua realiz6 en las cifras representativas del valor de las cantidades

que figuraban en varios recibos, de cuyo cobro se hallaba encargado

por la Entidad en que prestaba sus servicios, apropiandose asi de 500

pesetas en perjuicio de la misma Entidad, de donde se infiere que el re-

petido R. S. D., mediante la falsedad que define el numero 6.° del articu-

lo 302, en relation con el 306, ambos del Codigo penal, ha cometido una

estafa que, a su vez, define y sanciona el articulo 529, en armonia con el

numero 3.° del 528 del mismo ordenamiento juridico, por to que procede

hater aplieaeion a dieho recurrido de to que preceptua el articulo 71 del

propio Codigo penal" (6) .

De modo que, declarada la procedencia del recurso, se dicta nueva de-

cisi6n judicial, que casa y anula la de la Sala inferior, enjuiciando los
"hechos" constitutivos de "dos delitos : uno de falsedad en documento
privado y otro de estafa", definidos en los articulos antes susodichos, y
"todos en relaci6n con el 71 del mismo C6digo ; cometido el primero de
dichos delitos como medio de .realizar el segundo", con to que, despues
de mencionar otros fundamentos la sentencia condena al recurrido" a la

pena de seis meses y un dia de presidio menor, con los demas pronuncia-
mientos de la sentencia casada" (7) .

VI . Doctrina jurisprudencial espafiola

Ya a prop6sito de la sentencia de 10 de marzo de 1945, nuestro buen
amigo y eompanero F . PUIG PENA, en la Revista de Estudios Penales, por
nosotros dirigida, hizo un sustancioso comentario en que nos resumia la
polemica cientifica y sistematizaba en forma ejemplar las lineas seguidas
por la doctrina jurisprudencial (8) . Sin necesidad de reinsistir en el tema,

(6) Hemos subrayado.
(7) Ha sido ponente el Excmo . Sr. D . E . de Eizaguirre .
(8) V . F . PUIG PERA, °Falsedad como medio para cometer estafa", en Revista de Es-

tudios Penales, tomo III, Valladolid, 1945-46, gags. 71-8t .
Recomendamos, por supuesto, este estudio que tan agudamente plantea y esclarece este

aspecto concreto de concurso de infracciones penales .
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que doctrinalmente hemos tratado en el pasado curso monografico del Doc-
torado, profesado en nuestra Facultad (9), conviene, no obstante, recordar
algunos extremos que faciliten la lectura del presente fallo y le enmar-
quen en la trayectoria seguida por la jurisprudencia espanola .

Dando de lado a la cau:a, finamente apuntada por PUIG PERA (10), de
la contradiction entre la norma disciplinante del concurso colocada en la
doctrina general del Codigo y la aplicada en algun caso concreto delictivo,
cuya expresi6n fiel fue el apendice de falsedades en los anteriores Codigos
penales, interesa sefialar, en inmediata relation con el fallo actual, que,
en primer lugar, se trata de una tipica situation de engaiio, de la que re-
sulta un lucro ilicito . Situaci6n, por tanto, caracteristica, que ha originado
a la par la trayectoria adoptada ~por el Tribunal Supremo, En segundo
lugar, que justamente esta posici6n tactica fue la que desencadeno la ac-
titud dilematica de inscribir los hechos en la figura de la estafa, o bien
alent6 la entrada de la falsedad, como tipo de delito independiente, en
virtud del engaiio empleado en la obtencion del lucro .

En realidad, poca perspicacia se requiere para caer en la cuenta de que
la "relation concursal" aparece apoyada en unas vertebras esenciales y
constitutivas de ambas infracciones . Ya que tanto la falsedad como la es-
tafa recuestan su existencia penal en el engano, cuyo elemento infunde
cuerpo a entrambos ente3 penales . Mientras que el lucro ilicito, si bien es
elemento integrante de la estafa, sin embargo, viene a ser un elemento
extrano en la nomenclatura de ]as falsedades, salvo en la de documentos
privados (11) .

Asi, pues, en forma resumida la panoramica penal de mayor relieve,
podria concretarse en estas o parecidas preguntas : z Que alcance reviste la
"intencionalidad" perseguida por la persona en la configuration de una
conducta delictiva? (12) . zHasta que punto cabe fragmentar una conduc-
ta, que tiende a un concreto y preciso fin, configurando, con ello, varios
tipos delictivos? ZCual sera, pues, el limite de la relation concurSal mas
ally del cual no cabra apreciar la ecuacion real de "medio neeesario para
cometer otro"? Las respuestas a estas preguntas vendran flechadas de
dos dimcnsiones, que habitualmente son analizadas en cualquiera relation
concursal : una, la conducta de la persona, tanto en su acepcion lata como

(9) En el pasado curso academico explicamos un curso monografico del Doctorado
sobre °Teoria de los delitos de falsificaciou", en cuyas clases intentamos aclarar, entre
otros aspectos, el relativo a la relation entre °falsedad y estafa" .

Aqui solo tocamos ligeramente esta conexion, con intention de sefialar la direction de
la Sala Segunda del T . S . en un controvertido problema cientifico . Por supuesto, omitimos
otros aspectos de esta sentencia.

(zo) V. F. P. PERA, trabajo tit ., pig. 72 .
(Ix) Sobre estos aspectos, aparte de otras obras que no son del caso citar, veanse

F. CARNELUTTI, Teoria del falso, Cedam, Padova, 1935, especialmente Pig. 29 y sigs ., y

H. DONNEDIEU DE VARREs, Essai stir la notion de prejudice dans la theorie ghnerale du

faux documentaire, Sirey, Paris, 1943, especialmente pig. 43 y sigs .

(1z) Por supuesto que saltamos por alto en una nota de esta indole la signification

tecnicodogmatica de la "intencionalidad", ante todo, en el campo de la teoria juridica del

delito . Recuerdese a este respecto el esquema del que fue nuestro maestro de Friburgo

(Alemania), prof. E . Wolf . V. DEL ROSAL, Revista de Estudios Penales, tomo 7, Vallado-

lid, x942-43 .
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estricta ; otra, de la naturaleza singular de los delitos que sea.~- objeto de
,examen . De suerte que, sin abundar en otras particularidades que surgen
y se entrecruzan ante la mirada del interprete, seran de suyo suficientes
para plantarnos en el quid de si efectivamente nos hallamos o no en un
concursus delictorum (13), (14) .

Aun cuando esquematicemos la doctrina de esta competente Sala en

(r3) V. F . PUIG PERA, trabajo cit ., pag. 73.
(r4) El articulo 323 del C . p. de 1932 decia to siguiente : Cuando sea estimable el

lucro que hubiera reportado o se hubieran propuesto los reos de falsificaci6n peprados en
este titulo, se les impondrd una m-ulta del tanto al triplo del lucro, a no ser que el md-
ximo de ella sea menor que el minimo de la setialada al delito, en cstyo caso se tes aQli-
card esta.

En las rclaciones legales antiguas de falsedades aparecen confundidas con figuras ca-
racteristicas de estafas . Vease GARCfA GOYENA, C6digo criminal espanol segtin las leyes y
practica vigentes, tomo IT, Madrid, 1843, especialmente la pig . y y sigs .

PUIG PENA apunta por ejemplo un articulo del C . p . de 1822, que es el 413 . Todavia en
la casuistica de nuestro primer texto punitivo no se distinguen exactamente las especies
de falsedad y estafa, defecto que perdura a to largo de los restantes C6digos, y que se
corrige en el .actual . V, sin embargo, no se crea per ello que pas6 desapercibido a los
comentaristas de entonces la intima conexi6n entre "falsedad" y "estafa", pues basta y
-sobra con leer algunas lineas de la obra de GARCfA GOYENA . Asi, verbigracia, nos dice :
"tampoco es fac;l dar a este delito (se refiere a las falsedades) un lugar conveniente por
su analogia con otros delitos . En el proemio del tit. ;, p . 7, se dice que la tiene con el de
-traici6n ; mayor .la tiene, a mi tnodo de ver, con las estafas y engailos, en los que casi
s'empre interviene alguna falsedad : to pongo, pues, 'aqui como suelto y desprendido".
Obra cit ., tomo 11, pig. 6 .
Y en cuanto al C. p . de 1848, el articutO 222 ya introduce expresamente el perjuicio

de tercero, o con dnimo de causarselo en los documentos privados, con to que la falsedad
-en estos documentos queda constitufda por un elemento tipico de otro grupo delictivo
-contra la propiedad-, si bien PACxaco no nos di6 una explicaci6n convincente al caso,
limi'andose a apuntar que "la Ley dice que to ha de haber, o par to menos intenci6n de
causarlo, para imponer pena . Verdad es que dificilmente se hara una falsificaci6n que no
terga por motivo semejante prop6sito ; pero, en fin, si se presentare, no habra medio legal
-de imponer, por este articulo, castigo alguno" . PACttECO, El C6digo penal, tomo II, Ma-

drid, 1848, pig . 314 .
Id6ntica Ifnea politicocriminal mantienen los C6digos del yo . y del 32, en sus respec-

tivcs articulos 318 Y 311, aparte de los 330 (C . p . 1870) y 323 (C . p . de 1932), cuyo
ultimo articulo desaparece en el C6digo vigente . Y, en cambio, introduce el precepto con-
tenido en el articulo 318, digno de elogio en raz6n a varias apreciaciones, si bien se con-
serva en el articulo 306 el fundamento politicocriminal de incriminaci6n de las falsedades
-en documentos privados en pareja relaci6n a la dada en los antiguos textos penales de exi-

~gencia de "perjuicio de tercero o con animo de causarselo", siendo aplicable en este supuesto

penal la aclaraci6n que alg6n valioso comentarista frances nos ha dado a prop6sito del De-

recho vecino, que.igualmente requiere la probattza de un m6vi1 o intenci6n de causar perjui-

cic persoral, aun cuando se atiene en parte a la ortodoxia de la falsedad, puniendo esta sin

-necesidad de subordinar el castigo a la prueba de la realizaci6n de un perjuicio, cosa que

en verdad tamb'en se sobrentiende a tenor del articulo 306 del C6digo espafiol, puesto que

basta con poseer dnimo de caus6rselo.
V . D . DE VARRES, obra cit ., pig . 47 .
Sobre este aspecto com6n entre "falsedad y estafa" hemos tenido ocasi6n en el pasado

curso rnonografico de exponer un largo repertorio de consideraciones tecnicodogmiticas.

La aplicaci6n judicial del precepto ha sido, en la mayoria de los casos, Clara y ajus-

tada, hasta el extremo de que la no existencia del perjuicio o el animo de causirselo ha

-paralizado la realizaci6n de este precepto, por entender, con sobrada raz6n, que la false-

-dad inocua no es la especie descrita en este precepto . Veansd a este respecto las SS . de

24 octubre 194r, 7 julio 1934 Y 19 octubre 1946, entre otras muchas .
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uno de los aspectos teenico-dogmatico de la sentencia comentada, sin
embargo no debe perderse de vista que la delimitaci6n entre "falsedad"
y "estafa" resultaba todavia mas dificil, conforme a la met6dica del pa-
sado Cedigo, desde punto y hora que existia una norma, como la dei
articulo 323, que lamentablemente deshacia la natural es.:ncia de un-a y
otro tipo de delito . Mas aun, que desvirtuaba la autentica conexi6n entre
"falsedad"y "estafa" . De aqui que la Memoria de la Fiscalia del Supre-
mo llegara a decirnos, con harta raz6n, que el articulo 323 del C6digo pe-
nal de 1932 era "un concepto perturbador de la pr.ecisi6n de las normas
penales por introducir en un delito como e :; de falsedad, inspirado por el
prop6sito de alterar la verdad, el dolo especifico de una clase totalmente
diferente de delitos, como es en los patrimoniales el animo de lucro . Por
tal confusi6n se producian diversidad de sanciones y relaci6n de la juris-
prudencia, que no bastaban a corregir el estudio mas detenido para dis-
tinguir la estafa mediante documento falso y la falsedad con lucro" (15) .

De otra parte, desde el punto de vista practico es casi imposible re-
currir al extremo de la culpabilidad para lograr la distinci6n entre uno
y otro delito, aunque, pese a los inconvenientes, no queda otra salida airosa
de soluci6n, siempre y cuando que la estimaci6n de ]as circunstancias con-
figurantes de ]as conductas y las modalidades de esta nos .ponga sobre
el camino de una comprension de la "finalidad" perseguida, ya que la poca
luz e-clarecedora de la cuesti6n s61o puede provenir delestudio de la "cau-
sa" de la falsedad, como atinadamente ya ha sido apreciada por CARNE-
LuTTe (16) . En buena medida sera en este concreto enlace entre "falsedad"
y "estafa " en donde recupere vigencia la tendencia finalista de la con-
ducta, en la forma mas o menos acertada con que fue expuesta por las
Dogmaticas alemana y austriaca (17) .

El mentado autor italiano distingue la causa decipiendi de la nocendi, .
asi corno la fraudandi, ya que "no solamente se falsifica para engafiar,
sino tambien para obtener mediante el engano to que sin 6ste no ;e hu-
biera podido lograr . La injusticia del daho y, por consiguiente, del prove-
cho, es la expresi6n l6gica de la necesidad del engafio para procurarlo ;
e1 provecho del estafador no seria injusto si 61 hubiera obtenido el goce
de la coca sin necesidad de emplear el engafio" (18) . En pocas palabras,
he aqui explanada la conexi6n entre "falsedad" y "estafa", sirviendonos
en este caso de zona de conexi6n el elemento del enqano .

Ahora bien : nada de extrafio tiene.que la orientaci6n jurisprudenciai
haya tropezado con dificultades casi insuperables, puesto que la misma Ley
penal entorpecia la buena dialectica de ambas entidades penales, sobre
todo, er. la antigua redacci6n. Y es que para colmo de males, la regula-
ei6n de la culpabilidad en el C6digo penal aparece tan recortada y poco
convincente como para quedar su aclaraci6n en manos del interprete. Asi,

(is) F. Putt PENA, trabajo tit., pag. 73 .

(r6) V . F . CARNELUTTI, obra tit ., pig, 29, especialmentc pag . 31 . Tambien Pufc PENA
estima que la intenrionalidad confiere la linea separatoria entre uno y otro delito .

(17) Prescindimos, por supues'o, de una referencia detallada al terra enunciado en
el texto .

(x8) V . F . CAENELOTTI, obra tit ., 09. 3z .
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nada tiene de extrafio que la busca de una frania claramente delimitada,-
en que, de un lado, este la "falsedad" y de otro la "estafa", sea, aparte
de otros motivos de confusi6n, un extremo de suyo de espinosa deter-
minacibn, principalmente en el supuesto deEctivo de "estafa realizada
mediante fal--ificaci6n en documento publico" (19) .

S61o a titulo de ejemplificacibn sefialaremos algunos fallos que toman
partido por una u otra soluci6n (20) . Cabria, pues,ofrecer,entre otras deci-
siones, ]as siguientes : a) calificaci6n de "estafa" en virtud de la apre--
ciaci6n de la "causa" o "animus" . Asi, por ejemplo, cuando "el prop6-
sito doloso del agente en la determinante de la infracci6n que debe casti--
garse, y en el caso actual la. extensi6n de los recibos no fue mas que el
medio engartoso que facilito el logro de su finalidad criminal, que era el
de hacer suyas las cantidades importe de aquellos caracteristica del de--
lito de estafa (21) ; b) estimaci6n de los delitos distintos -"falsedad" y
"estafa"-, en cuanto el perjuicio no es constitutivo de la falsedad, cosa
que sucede en la falsificacidn de un documento mercantil, por cuanto el
menoscabo patrimonial confiere . vida a la "estafa" al lado de la "false--
dad" (22) ; c) enjuiciamiento de falsedad, con ei natural desvio de la figu-
ra de "estafa", sobre todo, en fallos antiguos y absorcion de la "estafa"-
en la "falsedad" (23) ; d) apreciaci6n conjunta de "falsedad" y "estafa",
a pesar de la existencia duel animus lucrandi (24) ; e) sobrevaloraci6n del
elemento de lucro, oscureciendo, por ello, los inditios que cupiera',apreciar
de "falsedades" (25), y ya recientemente se distingue entre el animo de

(19) F. Puts PERA, en su . estudio anteriormente citado resume las variedades de rela-
ci6n entre "falsedad° y "estafa" en ]as formas siguientes : i . Quc la falscdad rcalizada no
tueda substnn'rse dentro de la casuistica general del art . 302. s . Que la falsedad realizada
inteyre solo una de las llancadas "falsedades ideol6gicas" . 3 . Que la falseldad cometida
para rcalizar la cstafa se verifique a traves de am documento privada . 4 . Que la estafa
sr readice mediante la falsificaci6n de un documento psib'ico, cuya ultima hip6tesis, como
acertadamen'e sefiala Pvtc PENA, es la clue engendro la confusi6n en la doctrina y juris-
l,ruteincia", pres que no exigiendo la falsificaci6n de esta clase de documentos el perjui-
cio de tercero ni la intenri6n de causarlo, se puede dar perfectamente la colateralidad de
situac ores . La estafa, por una parte, y la falsedad documental, por la otra .

Y ha surgido el problema porque se traia a colacion el precepto del articulo 323 del
Codigo de 1932 para castigar estos supuestos bilaterales, cuando en realidad el mentado
precepto parecia estar solo escrito, segtin dijimos, para los supuestos de simple falsedad
de la cual se derivase un lucro.

Ante la confluencia de los dos ltechos delictivos integrantes de la hipotesis especial se-
podran senuir para su calificacion y justa penalidad los criterios siguientes : T. Entcnder
qurl el hecho no es nada lnds que una simple estafa . z. Considerar que el hecho no CS.
rods que una falsedad que recibe una supervaloracion par el aditarnento especifico del ~ar-
tirttlo 32-3 ; ~' ,; . Estimar que estarnos en presencia de atna situaci6n concursa' de delitos,
que de'e repirse de acuerdo con los principios generales del concursus delictuorum.

(2o) Remitimos al lector a la anterior nota para tener una idea sistematica de la dot--
tr :na jurisprudencial.

(21) V. SS . 9 febrero 1932, pit. por P . PENA ; ii febrero 1929 y 29 septiembre 1933 :
26 abril 'o41 .

(2z) V. S . r8 marzo 1896 .
(23) V. SS . 18 febrero 189r . 7 febrero 1890, 15 octubre 1935 .
(2q) V. SS . 24 diciembre 1891, 24 enero 1891 .
(z5) V. SS . 6 julio 1931, 28 octubre 1935 . Prescindimov, del juego del perjuicio en su

doble acel :cion de material y moral como de su relation con el derogado articulo 3zz-

del C. p. de 1932.
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lucro y el elemento objetivo del perjuicio de tercero y el subjetivo del animo
de causarlo (26) ; f) ausencia total de cualquiera de estas infracciones, por
,cuanto no aparece ni el lucro ni la alteraci6n de verdad (27) ; g) coexisten-
cia de la "falsedad" con otras figuras delictivas-valga de ejemplo la "mal-
versaci6n" (28), como su inmediato enlace con las de defraudaci6n (29) y
otras que no son del caso citar ; h) valoraci6n del engano, como ingrediente
"de la "falsedad", y no de la "estafa" (30) ; i) neta separaci6n entre "false-
dad" y "estafa" (31) .

VII. Algunos aspectos de la sentencia

Sin necesidad de traer a colaci6n las variadas cuestiones que plantea
-el parentesco, bien real, ora aparente, de las "falsedades" con otros ti-
pos delictivos, bueno sera ceiiirse escueta y limpiamente al fallo reseiia-
do, mejor atin, a1 concreto aspecto del mismo, que no es otro sino la re-
laci6n concursal entre "falsedad" y "estafa", siempre mas entrelazada
aquella con esta, desde el punto y hora que se trata de una falsificac :,-'n
,en documento privado, la cual exige constitutivamente el perjuicio o- animo
de causarlo-introducido por el C6digo penal de 1848-, siendo por esto,
como se dice por los comentaristas, un delito material, ~por cuanto requie-
re una doble lesi6n de intereses, en tanto que la falsificaci6n en documento
p6blico e- mas formal que otra cosa (32), aunque la naturaleza formalis-
tica ha sido afortunadamente aflojada en virtud de la nueva redacci6n
-experimentada en el C6digo penal de 1944 .

Cualquier lectura de los fallos de esta ilustre ~Sala nos descubre, a ]as
primeras de cambio, c6mo se ha acentuado indiscutiblemente la caracte-
ristica tecnico-dogmatica de la "finalidad" (33), propuesta y alcanzada o
meramente intentada por el agente, con to que results bien sencillo sub-
rayar el caracter, pudieramos decir, tendencial de la conducts, especial-
mente si intents perjuicio. Asi es que vendria a ser un caso, entre otros,
en el cual la acci6n habra de evaluarse con el m6dulo tecnico-juridico de
la idea "finalists", ya que la apreciaci6n del "perjuicio o animo de cau-
sarselo" de la falsificaci6n en documento privado implica, por supuesto,
un anticipo legal de la culpabilidad del individuo, mejor afn, viene a ser
un elemento precioso para enjuiciar la actitud psiquica de la persona (34) .

(z6) Vease S . i9 febrero 1949 . Cfr. GoszALFZ Seaanvo, °Jurisprudencia pe-al co-
rrespondiente al primer cuatrimestre de 1949", en Annario de Derecho penal y Cicnclas
penales, tomo 11, fasc. I, 1949, Madrid, pig . 83 .

(z7) V . S. 24 marzo 1942 .
(z8) V. SS . 25 junio 1896, i8 diciembre 1941 .
(z9) V. SS . zi enero 1891, 18 mayo 19oi .
(30) V . SS . 6 mayo 1904, 17 mayo 1879, 16 noviembre i88o, 8 mayo 1904 .
(3I) V. SS . de 13 y 29 enero y 30 marzo, todas ellas del ano 1949, en las cuales se

condena la involucraci6n de la "falsedad" y la "estafa^ . Cfr. Gosz .CLEZ SEaxevo, traba.

_jo cit. supra, pig. 83 .
(32) V. SS . 7 junio 1934, ZI abril 19oo .
PUIG PFSrn halla "una tenua justificacion tecnica" en esta diferencia de trato. Cfr . su

:estudio ;, tambien H . D . DE V+saas, okra cit ., pig . 42 y sigs .

(33) En numerosas sentencias esta presente el vocablo "finalidad", entre ellas, la actual .

(34) Esperamos en mejor ocasi6n explanar la tesis, que abora solo apuntamos .


