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Ja obra de aquel gran jurista espaa"tiol que fue Quintiliano Sald'aiia.
A ambos me vincu16 sat calidad de maestros y la rmclr entranable de
amigos . Pienso ahora que pu-edo verlos nuzrclzar juntos por los sende-
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AMBIENTACIO\ DISTANTE

Puede decirse, sin asomos de heterodoxia, que Espafia ha sido cuna
del Derecho penal cientifico con Alfonso de CASTRO (1495-1558) (1) .
En verdad, el Marques de BECCAR.IA (1738-1794) cobra premio otorgado

(1) Han transcurrido mas de cuatro decadas desde que, pergenando nuestra
tesis doctoral, escribiamos : "Bien puede considerarse al sabio manje zamorano
Alfonso de Castro como el primero que sistematizo en forma cientifica los prin-
.cipios penales dispersos pot varios tratados" . (Vid . -abrevio la cita- mi His-
toria de las ideas penales en nuestra patria, pAg. 13). Y fue HINOTOSA (1852-1919)
quien inicialmente otorga al insigne franciscano el titulo de "fundador de la
Ciencia del Derecho Penal" . (Influeucia que havieron en el derecho publico de
.it patria y sirbgularmente eat el Derecho ipenol los fitosofos y teologos espa,fioles
-anteriores a uuestro siglo, pAg. 176, Madrid, 1890 .)

26



402 Jaime Masavett

por la suerte, que una doble coyuntura politica y filosofica -mediaba
el ano 1764- favorecio el impacto de su libro, su pequefio-gran li-
bro (2) . En ninglin momento desmintio Espana la subrayada alcurnia .
Asi, desde el vertice que divide por mitad al siglo xvl, con la obra
De' potestate legis poenalis, hasta el ocaso de la decimoctava centuria,
cuando D. Manuel de LARDIZABAL (~ 1750?-1820) (3) da a luz el cono-
cido Discurso sobre las penas contraidas a las leyes criminales de
Espafa para facilitar su reforms (4) corre una vertebracion informante
del pensamiento penal patrio . Y si bien cierto sea que en el periodo
secular de las luces comenzo esta a desdibujarse, debilitandose el iirn-
perio de to teologico, conserva todavia la hispanica raigambre de pro-
cedencia y una indudable concatenacion de principios .

Solo tiempo adelante, al regresar SANZ DEL Rio (1814-186_9) de su
viaje de estudios a la Universidad de Heidelberg (1845) y, sobre todo,

(2) " . . . en esa categoria de libros sonados y eficaces -no de obras maes-
tras-" se inscribe su T'ratado De los delitos y de las penas", dijo con su acos-
turnbrada clarividencia nuestro biografiado, en el Prologo, bello y erudito, a
una de, las ultimas ediciones castellanas del volumen beccariano (Madrid, 1930) .

(3) Mucho se ignora y bastante se duda de este celebre jurisconsulto, estando
sun por precisar el afio de su entrada en la vida . (Me remito a las pigs . 151-153
de nuestra Contribucik al estudio de la Escuela penal espaitola . El que fue
ilustre a'bogado criminalista, Gerardo DovAL (1863-1940), la fija en 1844 (vid . su
biografia, Manuel de Lardiz6bal y Uribe, en " Jurisconsultos espanbles ", III,
pig. 85, Madrid, MCMXIV), fecha aceptada por los Profs . ANT6N ONECA (na-
cido 1897) y RODRiGUEZ M,u&oz (1899-1955) (Derecho Penal, tomo 1, pig. 33 ;
Madrid, 1949) . Indudable es, sin embargo, que no hubo acuerdo entre quienes
sobre Lardizabal han escrito. SALDANA omite el afio de nacimiento, y no el de
bbito, en sus Adiciones a la edicion espafiola del Tratado de Derecho Penal de
VON LISZT (tomo I, pigs . 317 y 366, Madrid, 1914) ; to que rectifica despues,
dando por buena la fecha de 1744 (Prologo a que se alude en la nota 2), para
volver a su inhibicion, pero ahora expresandola ; "De Mejico, donde nice en
fecha no segura, llega a Espana Lardizabal . . ." (Criminalia, 1937, num. 8, pa-
gina 390, Mexico). Igual criterio de prudencia adopto el Profesor mejicano HI-
GINIO VAZQUEZ SANTA ANA (pig . 391 de la citada revista y afio), que habla in-
determinadamente de mediados del siglo xvril ; y su compatriots, Prof . Luis
GARRIDO, se concreta a 1714 (Criminalia, 1947, num. 9, pig. 356), to que es errata
notoria, pues hubiera alcanzado asi nuestro Lardizabal la increible edad de
ciento seis anos . Volviendo a Espafla, BERNALDO DE QUIROs (1873-1959) .(Cri-
cnbndia, 1948, num. 1, pig. 23), puntualiza : "al finalizar el afio 1739" . Le siguen,
sin titubeos, QUINTANo RIPOLLS (1905-1966) (Compendio de Derecho Penal,
vol. 1, pig. 57 ; Madrid, 1958) y JIMLNEZ DF ASOA (n . 1889) (Tratado de Derecba
Penal, tomo I, pig. 801, Buenos Aires, 1956), que antes habia silenciado la data
de nacimiento (El crinninalista, tomo IV, pigs . 36 y 37) y ahora reivindica par's
nuestro pais la gloria de su nacionalidad : "Es obvio que nacio en Mexico, y
que realizo sus primeros estudios en Tlaxcala, pero no es menos cierto que
entonces ese grin pais pertenecia a Espafia. Y to que imports : es incuestionable
la formacion radicalmente espafiola del insigne personaje, asi como que vivid y
sirvio sus altos cargos en Esan'a ." (Pigs. 801-802 de su Tratado) . Ultimamente,
en su documentada monografia Lardiabal, un penalista ihistrado, se extiende
el Dr . Manuel de RiVACOSA en la confusa cuestion del dato cronologico y
otras de su biografia, recogiendo numerosas opiniones (pigs. 16 y sigs ., Santa
Fe, 1964).

(4) La primera edicion data de 1782 y suma 293 pigs . (Madrid, por DOLT
Joachin Ibarra .)
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al verse ya ocupando la catedra de Historia de la Filosofia en la
Universidad Central (1854), se bosqueja y va tomando insocpechado
auge el movimiento krausista que escindira en dos bandos a los inte-
lectuales espanoles, con rebote en multiples dominios del mundo de la
cultura y de la existencia . A ello contribuye en gran medida el inter=
prete y divulgador de Roder (1806-1879) . Francisco GIVER DE Los Rios
(1839-1915) (4 bis) . El fue cabeza visible y operante del krausismo,
y 6l quien, con la Instit2tcion libre de Ensehanza -a partir de 1876-,
brinda acogimiento y espiritual archivo a aquella herencia e inicia el
"proceso de la e-uropeizaci6n de Espafia", frente al que hobo de alzarse
el de su espaholizaci6n, impulsado y sostenido por un titan de ]as
letras que se llamo MENENDEZ Y PELAyo (1856-1912) .

Tratadistas y universitarios, seguidores del tradicionalismo penal,
pronto se entregaron al generoso empuje y a ]as perspectivas utopicas
de la flamante doctrina, dejandose en buena parte convencer por ella (5).
Mas sucedio que habiendo enderezado su formacion fi!)sofica SANZ DEL
Rio al lado y por obra de un filosofo-penalista, pees no otra cosa era
Carlos David Augusto R6DER y acusada la raiz de sus ensenanzas en
tan impresionable discipulo, el concepto roderiano de la pena vino a
cobrar modalidades de adaptacion tipica, nacionalizandose al ser in-
corporado a nuestra temperamental idiosincracia . Y, a traves de doc-
trina correccional con marchamo de tutela, irradia este -sin concien-
cia exacta de su misi6n precursora-J sobre la personalidad del delin-
cuente, harto abandionada por los juristas de estirpe cltisica en un
exceso de puritano dogmatismo muy propio del ambiente que sobre stt
labor pesaba .

Convertida quedo Espana, cabe afirinarlo, en tinico feudo europeo
del krausismo (6), principiando entonces la que pudieramos llamar se-

(4 bis) Escasa o nulamente se le recordo en el todavia no lejano cincuente-
nario de su muerte .

(5) Hasta que punto fue asi to prueba el Proyecto Salmer6n (1838-1908) de
Codigo Penal, de 16-VIII-1873, con pauta claramente correccionalista, como
inspirado en el informe que se solicitara a Roder sobre la Reforina del Sistc^ma
Penitenciario espaitol . Y mas se significa aim en este aspecto el Proyecto de
Constitution federal, presentado a las Cortes el 17 de julio de 1873 bra del
sonador Pi y Margall (1824-1901)---, en el que se reconoce al culpable de un
delito cierta curiosa y humoristica prerrogativa, de la que ciertamente este no
imaginaria hacer uso : sit derecho a la pena . He aqui el fidedigno texto : "Toda
persona encuentra asegurado el derecho, en caso de caer en culpa o delito, a la
correcci6n y a la purificaci6n por medio de la pena" . Desde su catedra de Heidel-
berg, el patriarca sonreiria, entre halagado e incredulo.

(6) No otra cosa podria afirmarse, porque en Europa, sin excepci6n de
la misma Alemania, tuvieron escaso favor esas teorias que pese a los esfuerzos
del fil6sofo AHRENS (1808-1874), pronto cayeron en olvido . Y aunque se intent6
resucitarlas, a fines del siglo pasado y amaneceres del presente, por un grupo
de fieles adeptos, hasta llegar a una nueva edici6n de sus obras, bajo la guia
de Pablo HOHLFELD y Augusto VVUNSCHE, a la que se agregaron algunos
escritos ineditos -entre ellos la correspondencia del maestro (Krause Brief-
wechsel, 1905)- el exito fue minimo y de corta duraci6n . A este respecto se
manifiesta despectivamente el apasionado can6nigo Dr . D . Cesareo RODRiGuEZ
Y GARiA-LAREDo, al escribir que "apenas tuvo vigencia alguna el krausismo en
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guneda epoca, o epoca romantica, en el Derecho penal espanol (7), de
la que debe exhumarse, como ultimo paladin, al Profesor Pedroo DORA-
DO MONTERO (1861-1919), y, con anterioridad de casi medio siglo, en
la Ciencia penitenciaria, a Concepcion ARENAL (1820-1893) . Sin im-
portar, para esta apreciaci6n, que el maestro salmantino hubiese res-
pirado en Italia aire positivista de la Escuela antropologica ; la que e1
en vano intent6 acordar con el correccionalismo, exhibiendo en et ba-
lancin de sus tragicas vacilaciones -segun frase lapidaria de SALDANA
(1878-1928)- "un alma filosofica idealista y un cuerpo positivista cien-
tifico" (8).

11

PRECEDENTES INMEDIATOS

E.1 vendaval lombrosiano de fines del ,ochocientos habia soplado
fuerte por estas latitudes, aunque sin continuidad de accion, discurrien-
do asi con infecunda huella -err6nea, a veces, acertada, otras- entre
nuestros crimin6logos . Pronto una diversa 'flora de doble clima italo-
germanico va a crecer y desarrollarse gallardamente en las paginas
de Los libros y en ]as lecciones universitarias, dando origen a nuevas
direcciones. Tal es la teoria de la defensa social -postulada, como
abanderado de los positivistas, por aquel genio de luminosas concep-
ciones que fue Enriu) FERRI (1856-1929)-, hoy en trance de renova-
cion, con r6tulo de hunianista, merced a Filippo GRAMATICA, Marc
ANCEL, Jean GRAVEN y otros seguidores . Vino luego el eclecticismo de
la Terza scuola y Positivisnto critico -ALIMENA (1861-1915), 'CARNE-
VALE (1861-1941), etc .- y es remate la nominada Politica criminal, con
fuerte impronta sociologica y defensista . Por cuanto, de preferencia, a
esta iiltima se refiere, el trasplante to efectua con mano habil un buen

Alemania ; y, desde luego, cuando SANZ DEL Rio to import6 a Espafia se con-
sideraba alli como un cadaver sepulto y putrefacto" (El "esfuerso medular"
del krausismo frente a la obra gigante de Meninde,7 Pelayo, pAg. 28, Oviedo,
1961). En definitiva, debe reconocerse que el oleaje krausista habia hecho y
continua haciendo zozobrar la serenidad de los espiritus, pues tampoco fue justo
el Padre Jer6nimo MONTES (1865-1932) cuando deja caer de su pluma estas
palabras : "La filosofia krausista past por aqui causando estragos en las inte-
li,gencias, y en pos de ella el correccionalismo penal" ; afiadiendo que "el co-
rreccionalismo ha sido en Espana el alimento intelectual de varias generaciones

de estudiantes de derecho. Esta desgracia bastaria por si sola -termina- para
explicar nuestra penuria cientifica del ultimo medio siglo, asi en Filosofia como
en las Ciencias juridico-penales" (Derecho Penal espafaol, vol. I, pag. 124,

Madrid, 1917 . Hay 2." ed . de 1929). Y en nuestros dias, M. SANTAELLA, al
referirse a KRAUSE (1781-1832), le llama "oscuro y absurdo maestro", y a su

doctrina la moteja de "feroz galimatias metafisico" (Ya del 25-1-1963) .

(7) Puede verse la conferencia que pronunciamos en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislaci6n (27-III-1950) con el titulo de Eco de la ideologia

romantica en el estudio del hombre delineuente, impresa el mismo ano en la

ciudad de Mexico .
(8) Vid . Mentalidades es¢anolas. II . Dorado Montero (Madrid, 1920) .



El profesor Saldaiia, figura de la ciencia penal 405

botanico del jardin del Derecho : Quintiliano SALDAVA (9) . Al regresar,
en 1910, de los Cursos que en la Universidad berlinesa explicaba Franz
von LISZT (1851-1919), reconocido como uno de los grandes penalistas
europeos, trae en sus maletas el bagaje de unas novedades que van
a encontrar inusitada aceptaci6n (9 bis) . Nace asi un tercer periodo
ideologico en la Ciencia penal espanola, el que, al conjugarse con los
valiosos restos del naufragio positivista, toma un vago tinte de realista
eclecticismo con ribetes neoclasicos . Quede tambien registrada la debi-
lidad de algunos de nuestros te6ricos por la no pocas veces abstrusa
dogmatica de los tratadistas alemanes .

El mismo SALDANA, en trance de evolucion, puso pragmatica leva-
dura para fermento de aquellas doctrinas. No llego a ganar completa
plenitud el esfuerzo, sin que por eso pueda tacharsele de baldio, que
fue rico en aportaciones eficaces con resonancia fuera de nuestro pais .

Hecha memoria de estos precedentes, entroncados con las fases por
que iba pasando nuestra orientacion juridico-penal, es llegado el mo-
mento de trazar, siquiera sea en cortas palabras, los perfiles de uno de
sus modernos artifices : el que da titulo al presente estudio.

III

EL HOMBRE Y SU MEDIO

En la inmensa planicie de Castilla y a la sombra de un castillo en
ruinas, que de Saldafia lleva el nombre =donde dona Urraca (1077-
1126) dijo adios a la vida y Alfonso VII (1104-1157) celebrara, dos
anos despues, nupcias reales-, nace (13-IV-1878) nuestro biografo
alli, en el centro y meollo de la region palentina. Por el norte v por
el sur tocan los limites de su partido con otros de :onoros nombres
Cervera del Pisuerga, Carrion de los Condes ; por el este y por el
oeste, las leales e historicas tierras de Burgos y Leon se le juntan .

Llanuras y castillos forjaron en el hombre amor a la naturaleza v
austera religiosidad ; una vision amplia y realista para el enfoque de
los problemas ; aquel su patriotismo entero, casi rudo, ausente de sen-
siblerias, y el engarce de las cuestiones y t1ros problemas con el pen-
dulo historico, que tanto vale como fijarlos no en to transitorio de
fugaces circunstancias, antes bien, frente a la eternidad del tiempo .

Ya desde nino vibra con los gores y los padecimientos de la tierra
y en sus arideces arrodilla el alma . No de otro modo la sintieron
nuestros misticos, de los que Castilla fue plantel; pero, a diferencia
de ellos, inmersos en el estatismo contemplativo del Bran ¢aramo, era

(9) Escribe el que fue Magistrado de nuestro supremo Tribunal, Profesor
Federico CASTEJ6N (n . 1988) : "De la defensa social, obra ajena introducida
por Saldana en nuestro pais . . ." (Pr6logo a La obra cientifica del Profesor
Saldara, pag . 5, Madrid, 1934) .

(9 bis) Vid ., mis adelante, cap . V .
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dinamica la comprension en que fundio SALDANA sus anchurosos ter-
minos (10) .

Un contraste jalona la cronologia inicial de su espiritu . Casi ciego,
antes de cumplir los seis afios, vese apartado de dos nacientes aficio-
nes : el dibujo y los libros . Entretanto, metodos de viva voz y fondo
realista cuidan de la relativa grabacion en el plasma de las represen-
taciones . Y la inlaginacion -era inevitable- hubo de suplir, ampa-
rada en e+] parvo recuerdo, to que a la integridad visual estaba reser-
vado . De este modo, imperfecto y desigual, iba creciendo su animo.
Un dia, ya restablecido, la lectura y el paisaje to absorberan por
completo . He ahi un buen binomio formativo.

IV

ESTUDros

Los estudios del bachillerato (1887-1892) fueron cursados por SAL-
DALA en el Instituto de la capital leonesa, donde a la sazon residia su
familia. Por unas y otras razones, tonia bos derroteros del Derecho,
pese a su confesada inclinacion hacia las Ciencias fisicas, y se ma-
tricula en la Universidad de Oviedo (11) . Pasa luego a la de Valla-
dolid (1893-1897), hasta allcanzar tempranamente -antes de cumplir
los veinte afios- (18-T-1898) el grado de la Licenciatura..

Aiui no se habian revelado en el estudiante su iuteligencia poderosa
y la honda capacidad de disciplina mental que solo trasciende al hacer
su Doctorado (1901) (12) . Por aquella epoca gira en la orbita del cate-
dratico de Filosofia del Derecho, Francisco GIVER DE Los Rios (12 bis),
de quien, firme en su independencia de credo cientifico, hubo de apar-
tarse, sin que tal actitud interrumpiera la continuidad de una probada
admiracion por el maestro .

V

VOCACIO\ : LA Ct1TEDRA

Tras los estudios doctorales, va adquiriendo consistencia y formato
en su voluntad un deseo, oculto hasta entonces en ]as intimidades de to

(10) En El momento de Espaiza (libro publicado en 1929), todo el capi-
tulo I del segundo ensayo, Las Regiones, es un bello canto de amor a Castilla .

(11) Seaun las notas autobiograficas recogidas por el hoy catedratico de
Madrid, Jose ANT6x, con e1 titulo de El Profesor SaIdaita, la sinceridad de

este se expresa asi, al recordar el primero y iunico suspenso que mancha su
hoja academica : "Aquel dia (era yo un nifio) llore ; hoy, al recordarlo, no
puedo contener la risa" (Revista Filosofia y Letras, octubre 1916).

(12) Ese parentesis de tres anos durante los que -con angustia para sus
elevados afanes de saber-, estuvo apartado de las aulas universitarias, fue
debido, de nuevo, a la enfermedad de la vista, por el excesivo esfuerzo ante
los libros .

(12 bis) Vid., anteriormente, cap. I.



El profesor Saldaxia, figura de la ciencia penal 407

subconsciente : el de consagrarse a la ensenanza universitaria (13) . En
efecto, su vida, por entero, se hallara ligada a ella . A esos fines, sigue
las ensenanzas del Instituto de Criminologia de la Universidad de Ma-
drid (1901), que dirige el sumo penitenciarista Rafael SALILLAS (18i4-
1923), y 1os Cursos y Trabajos del Laboratorio de Psicologia experimen-
tal (1902-1904), tutelados por el Dr . SIMAxxo (1851-1921), preparando
simultaneamente su tesis doctoral, leida el 23 de febrero de 1905 con
este incitante y prometedor titulo : ZQue es la penal Apunta en ella el
pensador original, de sugestivos modos en la sistematica expositiva y
en la novedad de las ideas.

Su anhelo se realiza al obtener la plena docencia en Derecho penal
para la Universidad compostelana (1908), donde en estancia fugaz supo
dejar estela de su magisterio . En virtud de concurso adviene a la de
Sevilla (1909), y apenas tostado por el sol andaluz, va a escuchar en
Berlin -con beca estatal- la docta palabra del Profesor von LiSZT,
cuyas doctrines importaria a Espana, aun cuando despues concibiese
nuevas formas penales que gradualmente iria estructurando (13 bis) .
Asiste a los Cursos del Instituto Solvay, de Bruselas (1910), del La-
boratorio de Psicologia en la Universidad de Lovaina (1910) y del
Museo Social de Paris (1911) ; es oyente en las Universidades de Gi-
nebra, Londres y Oxford (1911), y al andar de los anos, con nombre
ya bien conocido, no se desdena en frecuentar las de Lisboa (1916) y
Paris (1920) . En suma, hace y continuara haciendo lema del estudio .

La primavera de 1911 marca uno de los jalones mas firmes para
la decisive meta de sus actividades profesionales, cuando discute la
catedra de Estudios Superiores de Derecho penal y Antropologia
criminal, del Dloctorado de Derecho, en oposiciones que se precipitan
al amparo de una cola semana -calificada por a~lguien de "semana
tragica"-, logrando el joven investigador rotundo exito.

Pero SALDAlRA estl lejos de ser un pedante coleccionista de vani-
dades . Es, si, un verdadero sabio, no circunscrito a sestear en la zona
templada de ninguna Capua docente . Y la sorpresa se produjo en el
Ateneo ; que, pasado un die de haber renido y ganado la batalla de la
oposicion, pudo verse a igual hora y en el consueto pupitre al estu-
diante ascendido a maestro, con nota ya de trabajador infatigable en
la labra de su obra cientifica .

Comienzan a caer sobre el catedratico de la Central los honores,
tambien el peso, de continuados nombramientos para el pedagogico
ejercicio de su vocacion ya consumada : Profesor del Instituto Espanol

(13) Sabre la fertil puesta en marcha de esta vocaci6n, comenta uno de los
mas completos biografos, Edmundo GoNZALEZ-BLANco (1879-1938) : "Universi-
tario le llame, y to es, en efecto, tan intimamente y por modo tan acendrado,
que apenas se concibe la grandeza de su figure fuera del ambiente de las Uni-
versidades ; y la gloria de estas instituciones y su gloria de publicista se confun-
den en un mismo pensamiento. . . El Profesor Saldafia es, sin duda, uno de los
timbres mas gloriosos de la Universidad y del saber" . (El Profesor Saldaiia y
sus ideas sociologicas, peg. 6, Madrid, 1921 .)

(13 bis) Vid., anteriormente, cap. 11 .
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Criminologico (1913), de la Escuela de Crimino4ogia (1918) -en la
que asimismo se le confiaria la direccion (1935)-, de la Academia
de Derecho Internacional de La Haya (1925), fundador y director del
Laboratoria de Criminologia de la Universidad de Madrid (1933), y
otros que sigilamos, pues fuera larga en demasia la relacion de sus
titulos academicos-docentes, y ni siquiera la de los estrictamente cien-
tificos se cronsigna (14) . Mas, por cuanto a Espana honro, parece
inexcusable recordar aqui que fue (1924) fundador y Vicepresidente
de la Asociacion Internacional de Derecho penal (15) y Doctor "ho-
noris causa" de la Universidad de Lyon {1926), pudiendo aseverarse
que toda entidad de algun modo relacionada con las C:iencias juridico-
penales y criminologicas -en Espafia y fuera de Espana- le conta
entre sus Miembros, habiendosele recibido entre nosotros como Aca-
demico honorario en la Nacional de jurisprudencia y Legislacion, sin:
que aun de la madurez hubiese trillado los senderos (1919) .

VI

FORMACION DOCTRINAL

Despues de apreciar en Saldafia una doble y en apariencia contra--
dictcoria aptitud, a saber, para to concreto (en la vida, soluciones ajus-
tadas a su control ; en- la ciencia, metodologia pragmatica), y en
funcion de to abstracto (vision amplia y prolongada de los problemas, .
que atravesando planos heterogeneos fraguo en teorias originates),.
puntualizamos, cara a su formacion doctrinal, cierta involucion ilogica
primero aparece el criminalista ; le sigue su personalidad como ju--
rista y filosofo del Derecho. Esta despunta con sello imborrab4e, sirr
dar sombra a aquella. Entre las dos sembraduras germino la semilla
que engendra al biologn; macho antes se habia aguzado el escritor-
S.on sus obras las que fotografian ese espiritual recorrido . El retrato-
de su conversacion -que era forma de ameno magisterio- habria
constituido ademas testimonio suficiente .

Por eso sucedio que antes de hallarse fecundada la totalidad de
un praginatismo juridico, aflorase -quiza por deformacion profesio-

. (14) El lector que apetezca informacion mas amplia o precisa sobre estos
extremos y actividades analogas del Profesor Saldafia (cursos explicados, cola-
boracion y direccion en revistas cientificas, participacion en congresos, ete .),
puede hallarla en nuestra obra Nueva direction. espanola en Filosofia del Dere-
eho Penal, pig. 80 y sigs . (Madrid, 1942) .

(15) Al quedar formada la Asociacion, pronuncio el Decano de la Facultad
de Derecho de Paris, H . BERTHELEMY (1857-1943) las siguientes palabras : "Sus
numerosos trabajos y la reputation de sus enseflanzas franquean los Pirineos
y el Oceano Atlfintico. . . Con la autoridad que le concede su nombre., ef
Prof. Saldana se encontro bien colocado para provocar, bajo una forma nueva,.
la resurrection de la Union International de Derecho Penal" (Discurso pro-
nunciado el 28 de marzo de 1924) .



El profesor Saldana, figura de la ciencia penal 40&

nal del causante- la aplicacion del ntetodo pragnidtico al Derecho,
penal.

Sobre su extensa formacion antropol6gica, sociol6gica y juridica,
complementos de filosofica cultura y gala literaria encuadraron en la
personalidad de SALDANTA un conjunto de poligrafo. De 6l ha dicho el
Dr . ALONSO CASTANEDA que "es una cumbre de las Tetras y las ciencias .
contemporaneas, jurista eminentisimo, filosofo profundo, sociologo
ilustre, literato brillantisimo, periodista fecundo y conferenciante doc-
to y elocuentisimo . . . Revela las dotes mas excepcionales de un talento
y una cultura privilegiada e insuperable, como propia y privativa de-
un espiritu superior, de un psic6logo profundo y sabio" (I6) .
Y la ponderada pluma del Presidente de nuestro Tribunal Supremo, .

el Profesor CASTAN (n . 1889), rubrica este significativo elogio : "Sigo
-z como no? la intensa, extensa y notabilisima labor cientifica del
querido maestro, y me enorgullezco de que la cultura patria cuente
can un investigador y expositor de tan finas y excepcionales dotes.
La -especializacion, caracteristica de nuestra epoca, a cambio de sus .
grandes ventajas, ha traido visiones tan reducidas e incompletas de-
todas ]as cosas, y de las juridicas entre ellas, que es providencial surja
de vez en cuando algun poligrafo que pueda rea4izar intentos de Te--
construccion y sintesis, maxime si ese poligrafo tiene la solida cimen-
taci6n de Saldafia y posee, a la vez, una forma literaria tan sugestiva .
comp la suya" (17) .

VII

CONFERENCIAS, COLABORACiONES, CONGRFSOS

Conferencias.-Fuera de su habitual tarea universitaria son in-
contables los cursos y conferencias que fue invitado a pronunciar, se-
nalandose como los mas notables --entre los centros academicos no
espanoles- estos : Universidades de Berlin, Haniburgo (VIII-1922), .
Paris (III-1924), Academia de Derecho Internacional de La Haya
(VIII y IX-1925) y Universidades de Roma (1926) y Heidelberg-
(1926) . Y se expres6 siempre SALDANA en la lengua de los paises res-
pectivos, que no en vano dominaba, a mas de ]as clasicas .

Colaboraciones.-Asiduamente colaboro en m6ltiples publicaciones
juridicas, tanto europeas como americanas, y dan cabida a escritos
suyos ]as paginas de hasta una cincuentena, a las que habria que ana--
dir su presencia en las espafiolas ; siendo de citar, como genuinamente-
universitarias y por e1 dirigidas, los Trabajos del Laboratorio de Cri-
minologia, hijuela del Laboratorio del mismo nombre, y la ReZ~sta-

(16) Vid . Revista de Derecho hipotecario, de Cuba, 1929 .
(17) Carta del 15-VII-1925 .
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Espaiiola de Crinvinologia y Psiquiatria forense (17 bis), de generoso
,esfuerzo y significado ; vale decir, . la union de tendencias clasicamente
juridicas con las de la Criminologia pura, componiendo una Ciencia
penal de estendido contorno, la que si podia y puede -y aun anadi-
ramos que debe- abarcar a ambas en una simbiosis favorecedora de
los peculiares desarrollos, con mutua integraci6n de sus postulados
fundamentales (18) .

Asimisino, lleva la direccion cientifica de conocidas empresas edi-
toriales, se tle puso al frente de varias revistas v form6 parte del Con-
sej,o de direcci6n de otras, nacidas en Roma, Turin, Milan, Messina,
Varsovia, La Habana, etc. (19) .

Congresos.-Por cuanto toca a su participacion en asambleas cien-
tificas nos reduciremos a transcribir aquellas de caracter internacional
en las que ejerce pnesidencia de sesiones o actua de ponente, o para
]as que la representacion de Espana le fue concedida, prescindiendose
ahora de todas las demas, y alcanzando unas y ntras un numero no
menor de treinta. Atiendase a que ello sucedia en un tiempo ya lejano
,de nosotros, cuando la frecuencia de semejantes comicios no alcan-
zaba el elevado indice actual y los desplazainientos personales se ha-
cian con cicatera parsimonia, no libre su realizacion de contratiempos.

He aqui la sucinta relation
Ponente en el II Congr.eso Penitenciario Espailol, Secci6n 2."

((Corirha, 1-10-VIII-1914). Ponente en el III Congreso Peniteneiario
Espahol, Secci6n 1 ." (Barcelona, 21, sgts . IV-1920) ; Mienibro de
honor del IV Conclres Sociologique International (Pananui, 26-30-VI-
1926) ; Delegado oficial de Espaica y Vicepresidente del Printer Con-
gres International de Droit Penal de Bruselas (R . O . 5-VII-1926) ;
Repres.entante de Espaha en el Contitc International Pour le Statut
-de la Cour pernrianente de Justice crintinelle internationale de Paris
(26-VII-1927) ; Representante de Espdiia en la Conference internatio-
nale de Representants des Cominisions de Codification p6nale (Varso-
via, IX-1927) ; Representante de la Universidad Central y Vieepresi-
dente del II Congres International de Droit penal (Bucarest, 6-12-X-
1929) ; Detegado oficial de Espaila y T7icepresidente de la III Confe-
rence International pour l'Unification du Droit penal, de Bruselas
(23-VI-1930) ; Delegado official de Espaiia en el XI Con_qres Interna-
tional penal et penit.entiaire (Berlin, 16-24-VIII-1935) ; Delegado ofi-
cial y Vicepresidente de la Secci6n 4," en la VI Conference internatio-
nale pour l'Unification du Droit penal (Copenhagu.e, 31-VIII, 4-IX-
1935) ; y, en fin, Pres-idente de la Secci6n de Derecho penal en Retir.nion
des Experts, celebrada en La Haya (TAI-1935) .

(17 bis) Guia de ella fue tambien el Dr . Cesar Junxxos (1879-1942) .
(18) Vease nuestro estudio subtitulado Hacia iota tangencia de horixontes

¢ara la Dledicina legal, la Biologia crintirnal y el Derecho punitivo (Madrid,
1953).

(19) Me remito a la indication hecha en la nota 14 .
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VIII

PUBLICACIONES

Con justicia cabe decir que nadie, en su epoca, incorpora al De-
recho penal y a la Criminologia tanta profundidad y cifra de pensa-
mientos nuevos como el Profesor SALDANA; ni llego a mostrarse mayor
sutileza para encontrar idonea relacion entre las cosas y los conceptos
aparentemente mas distanciados por la razon y la naturaleza misma .
El supo eslabonar causas y efectos de velada copula, con una enorme
y desusada capacidad de sintesis . Quedo ello patente en las explica-
ciones de catedra, en sus conferencias y, mas aun, en el denso nucleo
de publicaciones que nos ha dejado . Ciento sesenta y ocho suman es-
tas, no incluidas las de caracter literario, las circunstanciales de p~oli-
tica combativa, ni los trabajos periodisticos ; tampoco las paginas agra-
rias de tecnica indole .

Ante tan ingente obra, pudiera pensarse en la precocidad de su
autor. No fue asi, que, como BALMFS (1810-1848), hasta acercarse a
los seis lustros de vida, no muestra indicios de to que habia de ser fer-
tilidad inagotable con la aparicion de su tesis doctoral, g Que es la.
pena?, a la que nos hemos referido anteriormente (20) . Y -fuera de
cortos articulos- es en 1909 cuando firma, en Sevilla, un ,op6sculo,
Lo que es y to que debe ser la enseinauza universitaria, titulo trans-
parente respecto a su vocacion por el ejercicio de la catedra, una de
las ocupaciones y preocupaciones en eel dominantes .

Se le escuchan, entretanto, brillantes disertaciones, y el volumen
mismo que le abre las puertas de la celebridad, Los origenes de la
Criminologia (1915), no de otro modo fue gestado. Palabras y apun-
tes transformandose en un libro de mas de quinientas paginas que,
geometricamente- consideradas, fueron descomponiendo, con prolifica
perspectiva historica, el poliedro de las grandes ciencias de la crimi-
nalidad : la Mitologia, la Psicologia, la Antropologia, la Sociologia y
la Politica, aplicadas a'1 estudio de aquella. Cierto es clue algunas notas,
tal cual sugerencia y determinadas estimativas, han perdidn vigencia ;
empero la solidez del andamiaje sostiene un conjunto cue continua
contemplandose como arquitectura valida para (1a actual Criminologia .
Y ya solo cabe traer a nuestra retentiva algunas de las obras cue

mas caracterizaron al maestro, acompanadas por nuestra parte de bre-
visima glosa . En atencion a las exigencias de espacio, muchas y muy
sefialadas habran de omitirse . Veamos.

De 1915 data La Antropologia Criminal y la Ju,sticia Penal, donde
-no extraviado el camino de (las aplicaciones legales- enuncia, con
,certera penetracidn biopsicologica, este lema : "No hay delincuentes,

(20) Vid. copra, cap. V .
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sino hombres" (21) . Superado y envejecido quedaba el de los positi-
vistas italianos : "No hay delitos, sino delincuentes" (22) .

El Derecho penal espah.ol (precedido de su Historia) fue recogi-
do convi Adiciones a la primera traduccion espafiola (1914-1917) del
Lehrbuch de von LisZT, y se hizo libro clAsico de estudio . A seguida, .
en su discurso de apertura del curso 1916-17 (Defensa social y per-
feccion social), considera el impacto de la Escuela positivista, que ha-
bia desbordado los limites de la ciencia para entrar en los de la po~
pularidad.

Nos 9frece SALDANA escritos sobre materia filosofico-juridica y de,
tecnica legiqlativa con otros de dispar contenido. En el area del foro
Psicofisiologia del orador forense (23), "produccion tan admirable y
util como escasamente conocida", y El Hontbre de toga (1927), del
que "la cara de la justicia" y el llamado "monstruo procesal" no es-
tan ausentes . En dominios del Derecho politico se inscribe La Revo-
hucion rttsa (1919), subtitulado La Constitueion Rusa de 10 de julio-
de 1918 . Y llevan su roombre, en el campo de la Biografia critica, re-
larnpagueantes breviarios sobre Cervantes y su mitndo (1917), fos6
Ortega y Gasset (1917), Pio Baroja (1918), Angel Ganivet (1920),
Jeremias Bentham (1921), Francisco Carrara (1926), etc. ; siendo de-
mayor entidad los que consagra a Cesar Beccaria (1930) -muy biem
conseguido-, a Dorado Montero (1920) -estud!*a casi siempre cer-
tero de apreciaciones-, y a Mig-uel de Unamuno (1918), que el autor
juzga con dureza de expresion y de concepto. Para el critico Edmun-
do GONZAr_Ez BLANCO son estas paginas "lo mejor que sobre Unamuno
se ha escrito" (24) .

Su atencion para el problema sexdlogico quedfi- patente en varios
ensayos, gran parte de eltos incorporados a estos dos volumenes : So--
ciologTa sexual (1928) y la Sexologia (1930) .

Al orientarnos hacia la Sociologia politica, no cube olvido para El
ntontento de Espaiia (1929), cuyas paginas, abarcadoras de la vida
I:ispanica en distintos aspectos, se nutren de personales observaciones.

Antes -como hitos fundamentales- salieron de las prensas La
refornza del Codigo penal (1920) y El futuro Codigo penal (1923),,

(21) Pig . 62 de la obra a que el texto se refiere .
(22) I nuovi oricwonti del diritto e delta procedura peuale (1 ." ed ., 1881 ;

2.', 1884. La 3.a, de 1892, se convertiria en su famosa Sociologia criminal, una
de las obras que mayor repercusi6n haya tenido en el mundo del delito y del.
delincuente) . Subrayase que, tras negar la paternidad del "axioma", adoptb
FERRr, en sus Principii di Diritto criminale (Torino, 1928, nota 1 de la pa--
gina 373), una postura no distante de la que el pragmatismo de SALDANA habia
tomado . Y la resume en estas palabras : "La realidad es que hay. . . hombres
delincuentes" . (De su ultima y definitiva obra se hicieron traducciones en todas
las lenguas cultas . La . espafiola -en el ano 1933-J se debe al que fue cate-
dratico de la Universidad de Valencia, J. A. RODRfGUEZ MUNOZ.)

(23) Conferencia pronunciada en la Real Academia de Jurisprudencia y-
Legislacion el 3-111-1917 .

(24) O¢ . cit . en la nota 13, nags . 32 y 33 .
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libros archimanejados por todns aquellos que al estudio del Derecho
penal se adscriben y en los que demuestra SALDANA no ser solamente
un tebrico, tan original como profundo y sugestivo, sino tambien uno
de nuestros primeros exegetas legales . Con semejante trayectoria fina-
lista da a luz La Psiquiatria y el Codigo (1925), ensayo muy sutil de
tecnica legislativa .

Desde 1920, bajo su regencia -colaborando muy ilustres juris-
tas- se habia abordado el loable empefio de ofrecer una colmada
vision del Derecho penal espanol vigente, bajo el rotulo de Comenta-
rios cientifico-practicos al Codigo penal, los que por desgracia hubie-
ron de quedar interrumpidos tras la publicacion del segundo volu-
men (25) . Asumi6 Saldana la extensa redaccion del primero (1920),
limitandolo a los siete articulos prefaciales, y fue tarea de muclo es-
tudio y perfecciones, meditada en su andamiaje, de sistematica propia,
erudici6n copiosa y admirable precision de estilo . i 735 paginas para
tl comento de siete articulos !

Aplazando de momento el registro de aquellas obras atanederas a
su concepcifin pragmatica dell D'erecho, citemos La capacidad criminal
de las personas sociales (1927), que comprende el estudio de la doc-
trina y de la legislation, para llegar a deducciones afirmativas de la
responsabilidad corporativa y acerca de las penas imponibles . En el
mismo afio puede leerse Penas y . medidas de seguridad, original fran-
ces, vertido por nosotros ail castellano, ob;ra que, muy ampliada, vino
a componer la Nueva Penologia (1931) .

La defensa social universal (26), en la linea de pensamiento que
,expresa el titulo, y la Justicia penal international (27), manifiestan
-al apostol de un Derecho penal international, predicador de su * puesta
en marcha . E.1 no retrocede ante la empresa de un Codigo penal de
,ese nombre . Sus palabras serian profeticas .

En la Ley del Jurado covnentada (1935) hacese de 6l una exposition
historico-legal con sabios aciertos doctrinales, sin descuido para la
reforma de 1931-33, que es objeto de meditada exegesis . Por entonces
se edita La Wtima fase del positivismo juridico en Italia, estudio filo-
sfifico de largo alcance .

Rfitulos de plena madurez son La Evolution del delito (1934) y
La Biotipologia criminal (1936) (28) .

El Derecho penal social y el Congreso Penitenciario de Berlin
(1936), que excede (los limites del titulo, brinda una feliz adaptation
,de acervo cultural, siendo todavia su lectura de inquietante actualidad .

(25) Firma este el Prof . CASTEJ6x (vid . nota 9) .
(26) Fue conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de Paris

(2'9-111-1924) que, con texto- enriquecido, se tradujo en 1926 al espafiol por
Ram6n GARCiA REDRUELLO.

(27) Data de 1923, y a los dos anos constituy6 tema para un curso explicado
,en la Academia de Derecho International de La Habana, publicandose en lengua
francesa (1927) con mas espacioso contenido .

(28) Las paginas francesas de uno y otro estudio fueron traducidas por
-nosotros al castellano .
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Llegamos, en fin, a la Nueva Criminologia (1936) -antes "La
Criminologie Nouvelle"- obra ultima y capital entre las de Saldafia,
que me cupo el honor de trasladar a nuestro idioma (29) . Expone
en ella alas mas inaprehensibles ideas con una diafana claridad ; halla-
se bien sistematizada ; ofrece valiosas aportaciones de concepto y me-
todohgicas ; es rica en documentacion ; escrita esta con sugestiva plu-
ma, sin mengua para la concision de lenguaic, habitual en cl autor, .
v situa cronologica y panoramicamente -fijandolo en cabal termino-
logia- el vasto probilema de la criminalidad . Es uno de los mejores
tratados que de esta ciencia se conocen, no solo en Espana, donde poco
hay qtte espigar sobre la materia, sino allende nuestras fronteras. El
Prologo -de inuy sabias apreciaciones- se to dedica a Saldana el
insigne doctor Maran6n (1887-1960) -una de nuestras mayores auto-
ridades contemporaneas, por cualquier dimension que se le considere-
coma "tributo de admiracion a su larga, fecunda y per todos conocida
labor cientifica y pedagogica" (30) .

IX

EL PRAGMATISMO

Presupuesto.-Ninguna d.octrina se disperso con tan marcadas lo-
calizaciones geograficas cual el 'pragmatismo to ha hecho, tras la
:structuracion del filosofo norteamericano William James (1842-1910),
quien, sobre anteriores tanteos parciales, consigue ajustarlo como me-
todo filasofico aplicable a todos los dominios del conocimiento . Y es
en nuestro pais donde se produce el fen6meno generador de un nuevo
tipo de pragmatismo, originandose asi una doble modalidad : el Prag-
niatismo juridico y la Teoria pragmdtica del Derecho penal. A Saldafia
se debe su ideologica paternidad, manadero de abundantes obras .

El Praginatismo penal.-El advenimiento del Pragmatismo penal,
puede situarse en el afio 1916 con la definicion del acto criminal, cen-
trado pragmaticamente . Mas tarde (1920-1923) adquiere contornos de
teoria coherente, renovadora y superadora del utilitarisvno de Ben-
tham (31), de la doctrina positivista italiana y del finalismo penal de

(29) Redactada e impresa en Paris (1927), corta en su medida para la
densidad de pensamiento, no ayudaba a la facil comprensi6n de los lectores . Se
to hicimos notar al maestro, quien tuvo la gentileza de escucharnos, y perfila
-sobre moldes de nuestra traduccion espafiola- el actual libro, considerable-
mente ampliado .

(30) Veanse las pags. 27 y 28 del mismo.
(31) El Prof . QUINTANo RTPoLLEs, a quien esta dedicado el presente tra-

bajo, condensa en breves terminos la posici6n pragmatica de SALDANA : "Es
en las Modernas ideas penales y en la Teoria pragnzdtica del Derecho Penal
donde se formula la doctrina asi nombrada, que viene a ser una superacion del
utilitarismo clasico en base a los metodos experimentales propios del positi-
vismo" (Vid . obra citada en la nota 3, pag. 64) .
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von Liszt y la Escuela defensista . Se cierra a la sazon su primera
etapa, o etapa de nacimiento . Luego, las obras de Saldana continuaran
cuajandose de secuencias que dilatan las lindes y perfeccionan el nu--
cleo de doctrina .

El pragnratismo juridico.-Es por el ano 1921 cuando se cruza.
en el ideario pragmatico de nuestro profesor la primera interferencia
mental proyectada hacia un Pragmatismo juridico . He ahi que el'
subtipo ha precedido al tipo . La fe publica de ello es dada en diferentes
obras, a pa: tir del ano 1924 . Con posterioridad, en La Justicia prag-
matica, el Pragmatisino juridico se funde en sistema. Como todo prag-
matismo, es filosofia subjetiva ; pero de tin subjetivismo activo, crea-
dor, artista del propio "yo", "obra nuestra" diriamos siguiendo a .
BERGSON (1859-1941) . Muestrase humano en sus trascendencias, y pro-
vechoso en sus resultados .

Las "categorias del Pragmatismo puro" (el fin, la action, la causa, .
el exito, el resultado, la experiencia) aplicadas al Derecho, marcan las.
pautas del Pragmatismo i2+ridico ; las "leyes de relatividad" determinan
y explican variedades diferenciadas de la doctrina juridica en el paisaje
de esta nueva filosofia .

Sintesis docrinal.-La realidad es que, desde hate anos y aun de-
cenios, venimos asistiendo a la crisis del Derecho penal represivo y a
la fiction insostenible de un Derecho penal preventivo . . ., con preven-
cion que no puede sino rastrear las huellas de las infracciones crimi--
nales. Al intentarse nuevas posibilidades para salvar el equivoco, se
injerta en el Derecho penal la doctrina de la action . Henos ya ante el'
Pragmatismo juridico-penal, que, suponiendo, coma base previa, e4 po-
sitivismo y su metodo experimental, es la aplicacion rigurosa al Dere-
cho penal de una doctrina ya circulante en el area de la Filosofia del
Derecho : el Pragmatisnao juridico .

Para el Pragmatismo juridico -en terminos puros-- no existed
el Derech-) sino su proyeccion de hecho ; que solo tiene efectividad la
Justicia, a saber, el Derecho en action . De modo analogo diriase -lle--
vando hasta to ultimo el argumento- no existiria el Derecho penal ;
brinda, si, realidades eficaces la Justicia penal, esto es, la action ins-
tauradora, y restauradora de las estructuras sociales organizadas comp
defensa y perfection social . Asi, unicamente se justificara per sus
resultados tin Derecho penal dinamico, como Politica criminal (Cien-
cia de la perfection legal criminal) ; un Derecho penal pedagogico, en
cuanto Pedagogia correctional criminal (Ciencia penitenciaria), y un
Derecho social preventivo o Politico social.

Eel Pragntatismo penal estudia al delincuente, pero desde un punto
de vista neutro, ausente de cualquier prejuicio juridico y aun de orden
estrictamente moral . En el hombre criminal, no es el criminal -real
o hipotetico- to que interesa al pragmatismo, sino el hombre . Para
un practicante de la Escuela positiva, el delincuente se convertira err
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.sujeto de observation; para un pragmatista, en inotivo de fertil expe-

.riencia . Insistimos en ello : el delincuente no pierde nunca, ante el
Pragmatismo, su verdadero y esencial aspecto de hombre ; no tiene
por que perderlo (32) .

Respecto a la funcion de la pena, el positivismo entiende que debe
realizar la "readaptacion del delincuente" a la sociedad actual . Anade
-el pragmatismo -o pretende anadir- la ultraadaptacion del delincuen-
.te, y hasta de la mjsma pena, a la E.ociedad futura . Complemento de la
prevention penal y moral, trazada esta la funcion de la prevision
.social .

1 tinerario bibliogrdfico.-Ahora, he aqui en apretadas lineas los
pilares hincados por SaIldafia, a traves de sus obras, como embrion,
protoplasma y celula de la doctrina, es decir, el itinerario bibliografico
del Pragntatismo juridico y del Pragrnatismo penal, clave de nueva
-teoria este .

En 1914 -Adiciones al Tra.tado de vow Liswt- se define ya el
.acto criminal pragmaticamente .

Con esbozo de contornos, por c1 aflo 1922 va surgiendo el Prag-
matismo penal de las Modernas concepciones penaies en Espana, tra-
ducidas por nosotros, del original aleman en que se escribieron (33) y
:haciendolas preceder de un Estn.dio sobre el Pragwatismo (34) .

Aparece en 1923 Aa Tearia firagmcitica del Derecho penal y la
Criminologia Pragmdtica, donde se formularon diferencias con e1 posi-
-tivisn.o italiano y el finalismo penal de von Liszt, subrayando su arti-
fice que a la "pena de fin" (Zzveckstrafe) opone 6l la "pena de resul-
-tado" (Ergebnisstrafe), to que engendra -como eje de una moderna
conception la Penologia fragntdtica . De acuerdo con ese modulo, en
to futuro no habra penal, sino ntedidas, y al "Derecho penal" sucede-
-ra un "Derecho asegurador" (35) .

Entre 1923 y 1925 se erige, oomo notion totalitaria, el Pragmatis-

(32) Vease en el cap . VIII la nota 22 y aquella parte del texto a que se
-refiere .

(33) Las tituladas llloderne Strafrechtsauffasungen in Spanien nacieron de
dos conferencias pronunciadas en la Universidad de Hamburgo, corriendo el
.citado afio .

(34) . De esta version al castellano escribe el propio SALDANA : "Es nueva
traduccion directa de la segunda edition alemana. La hizo el Dr . Jaime Masaveu,
uno de los mejores discipulos, y conserva un valor de literalidad verdaderamente
-documental. Supera a la edition espaiiola del Colegio en precision lingiiistica
y en documentation" . (Vease en esa edition el E.pilogo que la acompafia,
pig. 97, Madrid, 1923 .)

(35) La cuestion de si las medidas de seguridad deberian sustituir a la pena
-o simplemente completarla no se planteo,, como tema de trabajo, en una asam-
blea cientifica hasta el I Congreso de la Asociaci6n International de Derecho
Penal (Bruselas, 26-29-VII-1926), SALDARA, que presidia aquella sesion, quiza
por eso mismo se abstuvo de votar, pero pronto toma postura en el sentido que
-el texzto recoge . (Puede verse, como ampliaci6n de to aqui escrito, nuestro
F_studio sabre la bersonalidad de Enrico Ferri, pags . 28 y 29, Madrid, 1930) .
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:no juridico, que ira hallando en sucesivas paginas confirmaci6n y
desenvolvimiento (36) . Poco despues, en El Atentado social ,(1927),
,discurrese con brevedad sobre su interpretaci6n ,pragmAtica .

. Debe anotarse la insistencia de Saldana para divulgar . su teoria,
-que demostrada qued6 en multiples libros, referencia, ampliaci6n- y
complemento de los anterinres . Entre ellos enunciamos Como de mayor
relieve

Le PragnWisme penal (1929), Les limites dis pragnlattsme penal
.(1932) y, en 1935, La Crintinologie pragmatique, y Die pragmatische
Gerechtigkeit. A ellos debe sumarse por ese mismo ano, Die Pragma=
tische Schule in Rechtsphilosophie u,nd . Strafrecht.

Desde entonces, el pragmatismo ha tomado carta de naturaleza en,
el mundo del Derecho. Firma solvente en tantos dnminios del pensa-
miento y coraz6n sin mezquindades para la ajena obra, Enrique Ferri
-"el primer penalista del Inundo" Como sin hiperbole .se le llam6-,
Enrique Ferri que ya, de cierta Inanera, aceptaba inspiraciones ' del
Pyagncatisino penal en su famoso "Proyecto de_Codigo penal italiano,
Libno I", (36 bis) salud6 complacidamente el alba de an Derecho.
Penal pragmatico, dando espaldarazo definitivo al autor de la nueva
teoria (37) . '

X

Eco 1 FIN DEL MAESTRO

En la ficha bibliografica que del Profesor Saldana publicamos pace
~anos (38) se agrupan no menos de sesenta titulos de libros, folletos y
articulos dedicados a estudiar su vida y su pnoducci6n cientifica . §i
hubo mas, yo no he logrado dar con ellos . Y no ha sido, en verdad,
pobre de esfuerzo nuestra contribuci6n de discipulos al esclarecimiento
de una personalidad de tanto relieve dentro de la ciencia penal espa-
niola, con eco de nuevas orientaciones en todos los paises cultos (39),
-de modo que nadie de quienes sobre 6l y su obra escribieron le regateo

(36) Como principales, recordaremos el Estudio preliminar al Pragmatismo
juridico de M. DUCUIT (1923) y su Prologo, el de SALDANA, a la traducci6n
espanola de La Justicia, del Prof . DEL VECCHIO (1925) .

(36 bis) Milano, 1921 . Hay trad. esp . de C . JIMENEz EsCRIBANO, con un
-estudio del mismo y Epilogo de Q . SALDANA (Madrid, 1925) .

(37) Con todo, puntualizaba serias discrepancias de criterio en su Tratado
(vid . supra, nota 22), pag. 62, ultimos paragrafos de la nota 2, aunque acep-
tando mas adelante determinadas conclusiones que al pragmatismo de Saldana
fueron debidas .

(38) Me remito a la obra citada en la nota 14, gags . 93-97 .
(39) A mas de algunas conferencias -en las Universidades de Madrid,

Santiago, Oviedo y Zaragoza, Academia de Doctores de Madrid, etc.-, desti-
na.mos oho trnha.ios al estudio de diversos aspectos de su personalidad cientifica .

,(Se reseiian estos en la pag. 94 de mi Nueva direction espahola en Filosofia

del Derecho penal, Madrid, 1942 .)
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el titulo de maestro, sin duda el mas laudatorio para aquel que de la:.
docencia liizo culto.

La figura.,espiritual seguira llena de eficaz contenido, en la herencia .
que nos ha legado . Su encarnacion bidl&gica, el hombre, to perdimns
para siempre, va ya para seis lustros (12-X-1938), en dolorosas cir-
cunstancias con signo de tragedia no desligada de la coyuntura na--
cional .

Al producirse la iniciacion de nuestra contienda civil, una Lega--
cion diplomatica -la de Cuba- le concede asilo, soportable en los
primeros tiem.pos, gravido de privaciones mas tarde . Alli, lejos de-
cualquier alivio humano, pobre e inadecuadamente alimentado, transido
de mortal tristeza y sufrimientos morales, la salud de Saldana vino a
quebrantarse hasta -el punto de su completo apagamiento. En carta di-_
rigida a la que fue su viuda, decia : "Pide al que todo to puede que
nuestra separacion no sea larga, pues estoy pasando los dias mas ho-
rribles de mi vida, llegando a faltarnos todo alimento . Me hace dano
trabajar, y si no trabajo me muero de tristeza". Tuvo, nuestro maes-
tro y amigo, el fin del creyente con la serenidad del justo.

Su personalidad, puede cifrarse en tres rasgos fundamentales : Para
quien de 6l la solicitaba, amistad leal con uberrimo desprendimiento ;
sencillez en el linaje de su intelectual postura y de su vida, y, por-
encima de todo, un indeclinable espiritu de justicia . "Solo una costs.
en el mund.o me ducle -nos escribia en cierta ocasion- y es el haber-
incurrido en injusticia" (40) .

Esta triple condicion, que acabamos de senalar, bien cabe fundirla.
en una sola, en tla nobleza de alma, que es, ante el misterio indesci-
frable del "mas ally ", la fnica y perdurable belleza.

(44) Como muestra evidente de su espiritu de justicia y de la franciscana,
humildad que a su comportamiento caracterizaba, reproduzco lineas de una
carta que a Munich nos dirigio, el 15-V-1928 : "Perdone la demora en la con-
testacion y, aun mas, aquella imprudente severidad, carinosa en exceso, porque
interesada vivamente, de mi carta ultima . Pero me arrepiento, y prometo no
reincidir" . Y terminaba con las palabras entrecomilladas en el texto.


