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KNUEVA VIDA)) DF. LA CRIMINOLOGIA

Asistimos a una ((nueva vida)) de la Criminologia, subsiguiente
al visible debilitamiento de su influencia durante la epoca inmediata-
mente precedente, senoreada por la entonces preponderante direc-
cion dogmatico-juridica que, en desquite, a su vez, de pasadas arro-
gancias de la concepcion criminologica o, mas exactamente, socio-
logica, absorbente, de FERRI -invasora del recinto del Derecho
penal v motejada en nuestros dias de ((imperialista)) por el crimino-
logo PINI:iiEL- venia confinando o tratando de confinar a las dis-
ciplinas extrajuridicas del crimen en el circunscrito marco de las
Catedras de Medicina legal y Psiquiatria de las Facultades de Me-
dicina, en Centros de especializacion profesional tales como Insti-
tutos clinicos o Escuelas de Policia o Penitenciarias, o las acogia,
en ocasiones, con rango visiblemente secundario, en los mismos
Centros de predominio dogmatico-juridico . Esto fue to que ocurrio
en el fenecido Instituto de Estudios Penales, de Madrid, en el
que -segun ha evocado quien fue su fundador y Director, Profesor
JIMENEZ r:: AsOA, en el tomo IV de El criminalista, aparecido en
1944, y consta por directa experiencia al Profesor DEL RoSAL y a
quien esto escribe-- funcionaron, paralelamente a ]as Catedras juri-
dico-penales, otras criminologias, cuales eran la de Criminologia
en sentido estricto, desempenada por BERNALDO DE QUIROs, y las
de Psicopatologia e Identificacion y 'Tecnica Policial, al respectivo
cargo del doctor SACRISTAN (sustituido por ABAUNZA) y del comi-
sarlo MORA RUIz .

La reaccion dogmatico-juridica fue eminentemente europea y
aun continental, y asi, aquella crisis de la Criminologia no alcanzo
a los Estados Unidos . de America del Norte -con figuras como la
de SELI,IN, en la Universidad de Pensilvania- ni siquiera con apre-
ciable intensidad a I.beroamerica, mas permeable siempre a las co-
rrientes intelectuales de Europa . En tanto que en la propia Italia,
los fuegos de la dedicacion criminologica no se apagaron por com-
pleto, y ello no ya solo en las revistas del Positivismo o Neoposi-
tivismo, sino en Centros como la Universidad Catolica del Sagrado
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Corazon, de Milan, con el Padre GEMELLI, y la Escuela Superior de
Policia de Roma, dirigida ally en los anos treinta por el veterano
positivista OTTOLENGHI, a quien prestaba su colaboracion, como ad-
junto, el entonces joven profesor BF~IGNo DI T'ULLIO, portaestan-
darte actual de la moderna Criminologia clinica .

Dentro de estas alternativas pendulares, la presente recupera-
cion de posiciones por parte de la Criminologia es bien patente.

LA CRIMINOLOGiA 1 LA UNESCO

Viene contribuyendo, con sus poderosos medios, al actual auge
de los estudios criminologicos -:1 vigoroso impulso prestado a estos
fines por la UNESCO que, con la cooperacion de la ,Sociedad In-
ternacional de Criminologia, preconiza la creacion de Institutos
dedicados a la investigacion y ensenanza de esta disciplina, anejos a
]as Universidades, semejantes en to esencial al logrado Instituto de
Criminologia de la Universidad de Madrid, especificamente encar-
gado de la formacion y del perfeccionamiento, a nivel universitario,
de nuestros criminologos, exclusivamente remitidos, hasta ahora,
en Espana, a otros ~Centros especificos formativos, como las Escue-
las Profesionales de Policia y Penitenciaria, de tradicional solera
en sus respectivos ambitos, a los que podrian anadirse el Centro de
Instrucion de la Guardia Civil y la Academia -de Oficiales del mismo
Cuerpo, creada en epoca mas reciente . Ello aparte de la prestigiosa
Escuela de Medicina Legal, consultada en casos de dificultad reco-
nocida en procesos penales, incluso en materia criminalistica ; com-
partida esta iultima funcion cousultiva con el Servicio de Identifi-
cacion de la Direccion General de .Seguridad .

COEXI STENCIA

Es manifiesto en la actualidad un autentico clima de ((coexisten-
cia pacifica)) entre la Criminologia y el Derecho penal, incluso en
cuanto al punto crucial de la imfiutabilidad, registrado con compla-
cencia por juspenalistas y criminologos relevantes, entre otros, la
doctora HILDE KAUFMANN, profesora de Derecho .penal en la Uni-
versidad de Bonn y Directora del Instituto de Criminologia adscri-
to a la Universidad referida . Ev leccion inaugural del ~Curso de
igfl, en el mentado lnstituto, la doctora KAUFFMAN no duda en
compaginar la fidelidad a las ciencias explicativas del mecanismo
causal del fenomeno criminoso con el respeto al principio libero-
arbitrista en que se asienta la responsabilidad del ser humano nor-
mal e inserto en la vida social, ante su conciencia y ante la ley. Ca-
mino de erntendimiento en el que preceden o acompanan a la citada
profesora numerosos y esclarecidos criminologos, entre ellos los
de la llamada Escuela de Utrecht, en la que figura Po-%ipF- -para
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quien uel crimen, en el cabal sentido de la palabra, pertenece a:l
reino de la libertad, en tanto que la pobreza y la enfermedad forman
parte del de la fatalidad»- y autoridades cientificas germanas de
la importancia de SEELING, ExNER, GRUHLE y S_AUER, que abundan
en identico criterio conciliador . %VEBER subraya la falacia de la tras-
posicion de las categorias de la Ciencia natural a los procesos ani-
micos, «pues si bien la constituci6n y el medio determinan en gran
medida la conducta, es la libertad humana la que decide, y en ella
reposa la diferencia decisiva entre hombre y animal, como la Cien-
cia moderna proclama cada vez mas abiertamente» . VASALLI, en
Italia, constata igualmente que la actual Criminologia no niega el
fibre albedrio, que sirve de base al juicio de culpabilidad . Y, dentro
del nuevo Movimiento de Defensa Social, tan ligado a la Crimi-
nologia, su ala moderada, representada por MARc ANCEL, GRAVEN
y PINATEL, parte, para la aplicacion de su criterio, de la libertad
del individuo o, en ultimo caso, trata de devolversela ; llegando a
decir MARc ANCE1. que «esta Defensa Social nueva postula filoso-
ficamente el fibre arbitrio».

LANCE niega la identidad entre los factores criminogenos cuyo
valor causal es investigado y denunciado por la Criminologia, ci-
frados . en la constitucion individual y en el medio -((el hombre y su
circunstancia)), de nuestro filosofo- y el fatalismo ineluctable de
estos mismos factores : «Negar que tin factor sea causa ineludible
de una accion humana, no excluye la admision de la eficacia causal
de dicho factor, sino que hay que separar netamente ambas cues-
tiones : Cuando, partiendo del concepto de causalidad, se afirma
que an factor es causa, tan solo se asevera, negativamente, que al
(altar dicho factor, tambien falta el resultado, pero no se afirmw
positivanaente, a la inversa, que al darse dicho factor, tenga nece-
sariamente que darse el resultado, pues el que este se de, depende
de otros mftiples factores, entre los que puede contarse el fibre
albedrio . Y solo cuando el concepto de causalidad se restringe a un
umonismo causal)), es cuando surge la nota de ((inevitable)) .

El vital dilema de BURIDAN aplicado a un hombre, con las com-
prensibles diferenciias en cuanto a la naturaleza del nutritivo estimu-
lo, no desembocaria, en modo a1guno, en la muerte por inanicion
del perplejo solicitado . El «porque si» o el «porque quiero», como
ultima ratio)), late siempre en e! fondo de la naturaleza human((.
Como reiteradamente se ba dicho, las predicciones obtenibles

de ensenanzas estadisticas -ademas, tan fragiles siempre, por tan-
tas y tan conocidas razones- podran vaticinarnos, a to sumo, cuan-
tos individuos, aproximadamente, delinquiran, en determinado pe-
rodo y territorio, pero no quienes . Ni tendencia -reprimible, con
mas o menos esfuerzo- es igual a fatalidad, ni la gestacion de las
acciones humanas responde a (,sinos)) fatales, como en la Tragedia
griega, ni tal pretende la actual C:riminologia, alejada ya de las
radicales concepciones que veian en el fibre albedrio un mero espe-
jismo, ilusorio .
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ASPECTOS DE L.1 CRIMINOLOGIA, (ON REFERENCIA A LA JUSTICIA PENAL

Ahora Lien, siempre que se habla de Criminologia y de su tras-
cendencia en el area penal -como tema de relevante interes judi-
cial- conviene que nos atengamos en todo momento a una funda-
mental distincion, de sumo valor, por tanto, para nuestras presen-
tes reflexiones, entre dos acepciones o asfiectos de esta disciplina
Criminologga considerada en si 7nisma, como conjunto o sistema
,de conocimientos heterogeneos de orden explicativo-causal sobre
la criminalidad y sobre la personalidad y motivacion de los delin-
cuentes o antisociales propenso .s al crimen y, de otra parte, su pro-
yeccidu sobre el blano penal, esto es, to que pudieramos Ilamar
Crivainologia .afilicada o impacto criminologico en la legislacion y
en la Justicia punitivas, sensibles al trasfondo de la mentalidad cri-
minologica dominante ; o to que es to mismo, su traduccion en
criteno rector o idea-fuerza- influyente sobre el tono politico-cri1ni-
nal. Este ultimo aspecto, relativo a las secuelas politico-criininales
de la Crin-,.inologia, es el verdaderamente polemico, hondamente
trascendente a la vida judicial .
Importa no perder de vista, por razones de cautela, el facil riesgo

de fascilzacion, por la que logran con frecuencia ser tenidos por
axiomas criminologicos opiniones contingentes o insuficientemen-
te contrastadas, que no son, en realidad, sino pareceres o propo-
siciones -rotundamente emitidos, eso si- por el grupo o persona-
lidad mas representativos en un momento determinado .

LIMITACIONES

Anticipando ideas que, despues, iran siendo precisadas en su
lugar mas oportuno, cabe observar, en un orden pragmatico, que
esta disciplina o conjunto de disciplinas afines, cuyo escurridizo
concepto vengo dando por sobreentendido, no puede erigirse, en el
terreno politico-criminal, en proveedora de seguras panaceas, vale-
deras, lncluso, en dificiles eventualidades de las que reclaman a ojos
vistas realistas y energicas actitudes represivas de indole tradicio-
nal y apremiante urgencia, capaces de atender utimente a la pre-
vencion general mediante la coaccion psiquica, seriamente -disua-
soria ; eventos nada escasos en la historia criminal de los di-
versos paises y, desde luego, en la nuestra, en los one es explicable
no pueda esperarse de la Criminologia ni de sus irosuntos penales
remedios defensivos eficaces a plazo prudential ni, probablemente,
nada que no sea una explication cientifica, a Posterion, del feno-
meno y de sus desenlaces, logrado este, muy posiblemente, fuera
de las tipicas pautas criminologicas .

A1 margen de la perenne cuestion acerca de si, en el order, de la
prevention general, el mejor freno contra el delito es la durewa de
la pena conminada por los Codigos o mas Lien la certewa de la
infliction de alguna. pena, aunque fuere mas benigna, garantizada
por una, eficaz Policia capaz de asegurar el descubrimiento y la
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=aprehension del infractor con rigurosa efectividad -opcion entre
to aleatorio «caro» y to ineludible «modico»- o acaso ambas con-
juntamente, rigor y seguridad, to que no ofrece duda es que tanto
el legislador como el juez, el investigador policial y el penitencia-
rista, habran de contar, no yca como oraculo Pero si como valio-
sisinh, orienta-cidn, con la Ciencia criminologica, ya que, en otro
caso, el Derecho penal seria glacial algebra juridica y la Politica
criminal rutinario terrorismo punitivo . Pero sin que to que debe
ser guia orientadora se traduzca en «dictadura criminologica», des-
naturalizadora del'Derecho penal como disciplina objetiva y atenida
a tin ordenamiento positivo, iluminado por el Derecho natural.

En cualquier caso, por bier que todo vaya, con Criminologia
o sin ella, --y sin que por esto deba cederse al desaliento- como
.eco de la afirmacion evangelica de pervivencia de pobreza sobre la
Tierra, seguira pesando tambien sobre las sociedades humanas el
triste augurio, a to sumo mitigable, de cme siempre habra delin-
,cuentes enlre nosotros . El decrecimiento contemporaneo de la in-
veterada criminalidad dolosa en sus mas toscas y primitivas mani-
festaciones --observada en su dia por NICEFORO, dentro de su tesis
,evolucionista- responde a cambios favorables de estructuras y de
conceptos sociales de base, de caracter cultural y economico o, dicho
en otros terminos, a razones de desarrollo, sin que, en . justicia,
pueda esto ser abonado en el activo de la Criminologia, como su
logro propio y, macho menos, exclusivo.

CRIMINOLOGIA Y POSITIVISMO

Concebida la ~Criminologia bien como ciencia unitaria bien como
amalgama de ciencias, tecnicas o datos, sin unidad interna, mues-
tra, con todos sus meritos y demeritos, la impronta del Potisivis-
mo que le dio vida y supo fijar su actual nombre con GARUFALO,
quien vino a conjugar en su Criminologia (1885), las dos grandes
corrientes, unilaterales, positivistas, asentadas ambas sobre base
experimental, inas o menos depurada : La direccion antropologica
de LOMBROSO y la sociologica de FERRI, conciliando asi la doble
influencia de las fuerzas endogena y exogena. en la incubacion del
delito, estimado este -al modo positivista- como mero indicio o
sintoma de la temibilidad de su autor, que sera, segun esto, sancio-
nado en atencion y adecuacion a dicha « temibilidad», antecesora en
linea recta de la «peligrosidad» moderna, mds que bor to que ha
hecho, Port to que es, abriendo con ello la puerta a las medidas de
seguridad predelictuales, pues, como ya en nuestra epoca observa
MEZGER, llamando la atencion sobre las ultimas consectiencias de
la concepcion positivistas de ?a criminalidad, encarnada en el ((cri-
minal nato», ostensible, de LoMBROso, necesitado de segregacion
preventive, ((no esperamos para defendernos del tigre a que haya
matado a un hombre)) ; simil, por los demas, impregnado de poco
grato materialismo .

Nacida la Criminologia de la Medicine, en la que ya venia ad-
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virtiendose que '((no hay enfermedades sino enfermos», como to-
pico traducible al maximario penal en el postulado de que ono hay
delitos s,ino delincuentes», contiene un halito individualista que la
impulsa a promover con ardor el conocimiento del sujeto vivo y
efectivo, el hombre ode carne v hueso», con sus tendencias y com-
plejos motivadores, para definir y graduar su responsabilidad y de-
cidir, cualitativa y cuantitativamente, la sancion adecuada .

PESONALIDAD DEL REO

Son proverbiales -y tambi6n hiperbolicas-- dentro del Prag--
matismo criminologico espanol, las encendidas imprecaciones de
SALDANRA, repletas de erudicion y de brio combativo, contra el des-
conocimiento por parte de la justicia penal de la autentica perso-
nalidad humana, y aiin intimidad del .hombre a quien juzga ; sin
plantearse, a su vez, nuestro penalista, el problema y la contraob-
jecion de si seria licito a los jueces entrar a conocer de esa inti-
midad, ya que si les esta, por ejemplo, vedado el empleo del narco-
analisis es, muy principalmente, porque tal use conduciria a la
violacion de las conciencias en su fondo y en su global conjunto,
sustraidas a los poderes de inquisicion y a la curiosidad -por bien-
intencionada y benefica que sea- de los humanos Tribunales de
justicia .

IToda posicion polemica comporta su riesgo de exageracion y es
verdad, ya olvidada de puro sabida, la de ser siempre mas facif
criticar que aportar soluciones validas y viables para subsanar los
defectos censurados . Las enunciadas taehas de superficialidad y tea--
tralida.d en el enjuiciamiento tienen su fondo cierto, pero ni los re--
medios sugeridos son nada senci]los de poner en practica ni seria
demasiado ilogico pensar que si asi viene juzgandose siempre y en
todas partes -sin convertir al Toro penal en confesionario o en
clinica- bien pudiera obedecer a no ser, en verdad, posible hacerlo-
de otro modo . Lo que no obsta tiara esforzarse en incrementar,
dentro de to asequible, un mejor conocimiento del imputado y de
su medio a-mbiente o mundo circundante (amilieu))), investigable-
con especial cuidado en los casos mas graves y tambien en los quo
susciien razonables sospeehas de anomalias en la manera de ser
del justiciable, mediante tin documentado informe de personalidad,
que podria faltar, por superfluo, o. hacerse mucho mas simple y-
sucinto, en los restantes casos. Informes utiles para la concrecion
judicial de la imputabilidad y, en su caso, de la culpabilidad del-
sujeto, en cuanto a to que MEZGER, como penalista, denomina
Partes intcgrantes caracterologicas de la culp,abilida,d, a euyo cono-
cimiento viene proveyendose, por to general, hasta ahora, en medi--
da no siempre suficiente : mediante el certificado de antecedentes
penales y el i-nforine gubernativo de conducta que, en union de la
partida de nacimiento, se aporta a los autos .

Bien suede comprenderse que si la propia familia del imputado,
a to largo de una convivencia de toda la vida, podra no llegar-
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nunca, como tan frecuentemente ocurre, al verdadero fondo animico-
de su deudo, mas impenetrable todavia sera para los juzgadores
esta indagacion, por prolongado y reposado que fuese su contacto
con el justiciable y por detallados, solventes y sagaces que pudie-
ran ser los otests» de contraste y las pruebas psicoanaliticas a que
se le sometiera. Y es, tambien, mas que probable que si al Abo-
gado defensor se le propusiera la idea de una larga conversacion,
a solas, de su defendido con el Ponente del Tribunal llamado a juz--
garle, a fines de un mejor conocimiento de aquel, rechazaria es-
candalizado, en nombre de las libertades individuales, este oficioso,
intento de cala-r en la conciencia del acusado .

CRIMINOLOGIA Y I1 .ORDIA JURIDTCA

NUZGUER ha entendido bien -dada su senera posicion cientifica,_
a doble vertiente, criminologica y juridica- que no todo era el cam--
po penal es crimiv.ologza y que si la crimimilidad supone una par-
cela fenomenica que ha sido obJeto de unua delimitacion normativa,
precisa, ciertamente, el conocimiento de este objeto en si mismo y
en su ambiente, ya que de no ser asi, no seria posible, a la larga,
una funcion reguladora adecuada a la indole de la cosa y en armonia
con la realidad misma, y aue una investigacion positiva de la de--
lincuencia no puede ser concebida sino sobre base cientifico-causal
biologica, psicologica y psicopatologica, y no simplemente intuiti--
va ; pero sin posponer por ello el aspecto netamente juridico que
a to normativo corresponde . Hasta en aquellas zonas que mas
inmunes parecen a los principios tradicionales del Derecho punitivo,
como es el estado peligroso, con sus consiguientes medidas de
seguridad, no dejan de regir y observarse reglas juridicas limitati--
vas y garantizadoras, en to sustantivo y en to procesal.

Es corriente achacar al juspenalista -y, mas concretamente, al
Juez y al Fiscal- cierta desgana y marcado escepticismo, mal di-
simulados, frente a la Criminologia, posiblemente a veces por defi-
ciente preparacion basica v cousiguiente falta de aficion a las Cien--
cias naturales y a ]as tecnicas estadisticas q_ue server de asiento a
aquella fiisciplina, pero acaso, tambien, por la aleatoridad y pro-
vision-alidad de las conclusiones criminol6gicas que, juntamente con-
la carencia de %tavidad interna y seiatido orgdnico de la cuestionada
discipline . constituyen el verdadero talon de Aquiles de esta C'ien-
cia de la Criminalidad . Hay oue reconocer que el jurista, aparte de
adolecer, en efecto, de las apuntadas limitaciones de base, carece
tambien, por to general, de la vocacion estadistica y de la benedic-
tina paciencia requeridas para la labor de «artesania» que exige la
Criminologia general y, sobre todo, la Criminologia clinica . Pre_
cisamente, la insolidaridad y la diversidad de origen y de aptitudes
requeridas en quienes, procedentes de tan distintos campos, concu-
rren al estudio y a la practice de la Criminologia esplican, en gran
parte, los obstaculos que se oponen a que la misma plasme, der.
todo, en Ciencia unitaria .
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SECUELAS POLITICO-CRIMINALES DE LA CRIMINOLOGfA

El manifiesto recelo de los juristas frente a la Criminologia
afecta mas a to aplicativo que a to explicativo ; a la practica que
-a la especulacion . Responde decisivamente esta frialdad de los jus-
penalistas, sobre quienes pesa la responsabilidad de la lucha estatal
contra el crimen, a las reconocidas resonancias politico-crinzinales y
juridico-penrales de la Criminologia, cada vez mas resueltamente
pietistas, cuando no ingenuas y autopicas, cuya consideracion mo-
tive, bien recientemente, la seca diatriba del ministro frances de
Justicia, '.VI . FoYFR, en discurso pronunciado en 28 de marzo de
1963, rechazada, en nombre de la «Nueva Defensa Social, per el
,dirigente de dicho' Movimiento y Consejero de aquella Corte de
Casacion, M . MARc ANGEL . E1 referido Ministro Guardasellos po-
nia a cargo de la aludida tendencia la paternidad de un notoric, de-
bilitamiento de la represion, estimable come nocivo ; censura
,que hay que entender dirigida no contra la Criminologia, sino con-
tra sus consecuencias o concomitahzcias en el cameo jurid-ice-pelzal .
En Espana, espiritu tan amplio y liberalmente humano come to
fue el del catedratico universitario y magistrado del Tribunal Su-
premo -funcion esta ultima quc le sumerge de Reno en la reali-
dad- ANTONIO OUINTANO RIPOLI,ks, a cuyo entranable rectierdo
van dedicados este trabajo y este libro, no ha dejado de senalar,
.donosa y agudamente, segun su personal estilo, analogos reparos
.que, per el extenso y consistente estado de opinion a que respon-
den, han permitido hablar ultimamente de tin ((canto del cisne)) -de la
«Nueva Defensa Social)), que ha venido sirviendo de tema de dis-
cusiorn en recientes numeros de la ((Revue de Criminologie et Po-
lice Technique)), de Ginebra, orientada, come Director tecnico, per
'GRAVEN .

El puesto de la Criminologia esta junto al Derecho penal y sin
confundirsc con 6l, pero no sobre 6l ni en su lugar, suplantandole .
Como con toda razon se ha dicho contra los excesos aplicativos de
la psiquitria forense, no es admisible nada que equivalga a una
psiqari.atrifacio-n del Dereclzo pena-l .

Campea, per to general, en la nueva Criminologia tin inconfun-
dible espiritu ultraliberal, cuando no de partido, mas patente todavia
.en su trasunto juridico-penal a que hemos venido refiriendonos,
individualista y benigno, probablemente come contrita resaca del
duro periodo de violencias belicas y postbelicas derivadas de la
Segunda Guerra Mundial, judicialmente liquidada en Nuremberg
y no ciertamente segun patrones pietistas .

'LISZT, pese a su genuina condicion de jurista, y gran jurista,
opinaba que la formacion de los estudiantes de Derecho penal no
debia limitarse al aspecto juridico del delito y del procedimiento
judicial quo le concierne, sino q-ue, para aplicar convenientemente
el Derecho punitive, es indispensable estar informado de los feno-
menos de la vida que se hallan en la base de la abstraccion juri-
-dica. Ademas -seguia diciendo- debe atenderse menos en el De-
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recho penal moderno a la represion que a la resocialiwaeion. del
delincuente, prestando suficiente atencion, no ya al acto criminal,
sino a su autor y tratando de cumpreuder las particularidades indi-
viduales dc: este ultimo, con vistas a un tratanaiento apropiado del
m{a-lhcchor, que es to que constituye la Penologia .

Muchos anos despues, MEZC;ER -desde la altura de su ciencia y
.de su experiencia- escribe que adirecciones penales como la psico-
analitica y la individual psicologica, han formulado especiales teo-
rias en el orden penal, en credo contraste con el Derecho punitivo
traditional y que, congruentemente desenvueltas y llevadas a la
prdctica, supondrian su decad°ncia absoluta».

PRESUNc16N LEGAL DE INFALIBILID'AD DEL JUEZ

Es evidente que la IC'riminologia, con todas sus innegables vir-
tudes, necesita, sin embargo, cierta humildad . Verdad es que no
menos la necesita el Derecho . Y la precisamos, igualmente, en
grado socratico, los 7ueees, obligados a saber tantas cosas, y to
que es mas grave, ungidos -no podria decirse «favorecidos»-- con
el don abrumador de una i.nfa.lible sabiduria oficial .

La omnisciencia nos viene impuesta, desde antes del Juicio y
para que la decision no sea en ningun caso rehusada, por la termi-
nante proscription del n-on liquet consagrada en el articulo 6.° del
Codigo civil, en armonia con el 375 del Codigo penal, que le sirve
de cobertura sancionadora . Y, una vez firme la sentencia recaida,
por la inconmovible presuncion de verd,ad de la cosy juzgada, tan
pavorosa, por to menos, para la conciencia del Juez como para el
animo del justiciable . Las cargas legales y morales dimanantes de
esta «presuncion salomonica» son enormes, como to es tambien
la auto-exigencia de ponerse, en cuanto quepa, a la altura de esta
sobrehumana, aunque necesaria, suposicion de ciencia. En materia
,de hechos probados, tan influibles por la Criminologia, los pode-
res del juzgador, incluso el de primer grado -dados nuestro sis-
tema procesal penal de instancia unica, en el procedimiento ordi-
nario, y la dificil impugnabilidad en casacion de las declaraciones
facticas- son omnimodos y, con ello, enorme tambien su respon-
sabilidad y, en consecuencia, imperiosa la necesidad de una ilustra-
cion maxima .

La realidad es que tanto la Criminologia -equidistante, segun
algunos, entre la ciencia y la information- como el Derecho y
como sus mismos aplicadores, sabemos todos mas bien poco y,
-ante la realidad, nos vemos con frecuencia precisados a proceder
por tanteo, pidiendo, mientras tanto, la luz a Quien es Luz increa-
da . Pero el Derecho, por necesidad institutional y funcional de
certeza, parece estar mas seguro de si y de sus dogmas milenarios
que to que to esta la 'Criminologia respecto de sus recientes des-
cubrimientos y postulados y muestra una mayestatica firmeza que
le ha permitido edificar todo tun orden, incluso sobre algun cimien-
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to poco fame, que el genio de GOETHE legitimaba, como es tan
sabido, prefiriendolo, en cualquier caso, a la inseguridad . Mal po-
dria, por ejem.plo, prescindir el ordenamiento juridico-penal de la
presuncion juris tantum de voluntariedad de los actos humanos
que consagra el segundo parrafo del articulo I .° del Codigo penal
y que, por to demas, no responde a ninguna ficci61 ,sino a genera-
lizacion, rebatible en concreto, de tin testimonio de comirn expe-
riencia .

OBJETIVIDAD JURiDICA Y CRI\1IVOLOGIA

Contra el rigor juridico y con distinto grado de viveza segun el
sector de que se trate, reacciona la Criminlogia, mal avenida con
los imperativos generalizadores y niveladores del Derecho ; siendo
asi que las generalizaciones -siempre que no sean absurdas- son,
despues de todo, consustanciales con la norma, qtte supone siempre
fijeza . .El mismo buen sentido dicta que ni toda la vida penal es
problema criminologico ni todo delincuente es caso clinico, de
hospital y laboratorio, y que su tratamiento como tal, a toda costa,
no conduciria de ordinario a nada razonable, sino a dilatar la ya
lenta tramitacion de los procesos para inquirir, acaso, entre otros
datos psicologicos no mas provechosos en el caso dado, la posible
frecuencia del complejo . de ADLER en todo atracador o en todo
agresor de la Autoridad publi;~a, con frutos explicativos de inera
probabilidad, sin trascendencia judicial tangible y con mas interes,
como dato, para eventos futuros que para resolver en justicia el
propio proceso debatido .

FINALIS\10 PENAL

Por otra parte, el pluralismo teleologico de la pena vuelve por
sus fueros e insiste en que la resocializacion o recuperacion del de-
lincuente, con ser tin hello ideal, no es meta unica de la justicia
punitiva, ya que, a mas de la prevencion especial, remedio -de la
reincidencia, habra de operar la prevencion general, mediante la
conminacion represiva, contra la criminalidad ocasional o primaria,
como tambien la expiacion retributiva . El buen criterio del Juez,
apoyado en la ley vigente y afianzado por su humana y profesional
experiencia y por el conocimiento del medic, en que actua, le pre-
servara, de ordinario, de los riesgos anejos a visiones unilaterales
que, reduciendolo todo a tin solo aspecto, importante pero no uni-
co, tienden a prescindir por completo de cuanto pueda guardar
relacion con la funcion conminatoria y desalentadora, de preven-
cion general, de la pena, ya reconocida en terminos tan categori-
cos y expresivos en las Sagradas Escrituras . Sin que sea posible,
tampoco, pacer caso omiso de la conciencia juridica social, para la
que, aparte de otras consideraciones de iusticia intrinseca, retri-
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bucionista, . .sigue significando algo la Juncion satisfactiva y apaci-
guadora del castigo, susceptible, cuando no es irrisorio, de apla-
car el resentimiento y garantizar la resignacion del grupo familiar
o social mAs directamente afectado por el delito, particularmente
si este ha incidido en bienes tan preciados como la vida, la hones-
tidad o el honor. Mas que dificil, seria imposible dejar conven-
cida a la fainilia del asesinado o. de la violada, o a esta misma, de
que la verdadera victima del crimen es el propio asesino o forzador
y de la unica -o, por to menos, la principal- finalidad de la Justi-
cia penal no otra que la dudosa resocializacion del ofensor, invir-
tiendo, ademas, a tal fin, sumas que, en opinion de los damnifica-
dos y de la colectividad en su ccnjunto, mejor podrian ser-dedica-
das a, la reparacion del delito .

En la Justicia penal, hay puesto y mision importante para todos
y no solo para el jurista a secas ; pero el dominio del proceso y 1,1
conjunta .v definitiva valoracion de cada: caso es atribucion y res-
ponsabilidad privativa del juzgador, conocedor de la Crirriinologia,
pero no obediente mandatario suyo o, mAs exactamente, de su co-
rriente dominante a la sazon, constremdo a actuar al dictado de sus
circunstanciales portavoces . Sin desconocer que hay que saber lo
m i 'ble, y no ya formulariamente, la Criminologia y contare or pos,
razonablemente con ella, y que la utopia de ayer pasa a ser muchas
veces la realidad de hoy o de manana, tampoco hay q-ue olvidar que
no siempre ocurre asi y que respeto no equivale a idolatria.

Temas de positivo y y actualisimo interes para este o para cual-
quier otro curso criminologico, bien pudieran ser, entre otros, a
mAs de la ya tan decantada Tivologia criminal, el de la delincuen-
cia e inadaptacion juvenil, el examen diferencial del crimen utili-
tario y del «gratuito» ; de la Criminologia de la circulacion viaria ;
de las repercusiones de los postulados criminologicos en los mo-
dernos textos legales, como, por ejemplo, en el novisimo Codigo
procesal penal frances, con su informe de personalidad del impu-
tado (art . 81), y tantos mas. El Codigo penal sueco, de iqbz, vi-
gente desde 1965, denota claras influencias de la nueva Crimino-
logia.

Entre los temas acabados de aludir, encierra superlativa impor-
tancia, en nuestra epoca de motorizacion -en aue el volumen de
procesos penales por delitos de circulacion va constituyendo ma-
yoria, en Espana-, la que podria ser denominada « Criminologia
del Trafico», estudiada ultimamente con singular atencion por sec-
tores juridico-criminologicos dedicados a esta rama especial, en que
figuran, entre tantos otros, VOLF MIDDENvox y BOCKE.MAN;N, en
Alemania, los agrupados en el lnstituto de Modena, en Italia, y, en
Espana, el P. BExrs'rnrnr y otros penalistas, cuales son los implicados
en las tareas de la Revista de Derecho de la Circulaci6ni contes-
tes todos ellos en cuanto a su interes en tin mejor conocimiento de
los factores etiologicos -de esta peculiar delincuencia de nuestro
tiempo, tanto los de indole sociologica como los referentes a la
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psicologia del conductor, cuya alertada agresividad aneja a su sen--
sacion de poder viene traduciendose en peligrosidad digna de con--
sideracion, que suele pacer del conductor automovilista, con ex-
cesiva frecuencia, verdadero centauro moderno, cuya contencion
exigiria fuerzas superiores a las que contra \Teso empleo Hercules .

LOS ESTUDIOS CRIMI\OLncICOs Y LOS JUECES

Se trata, como dice MEZGER, de concepciones precisamente de-
terminadas sobre la esencia efectiva del delito y del delincuente,
por to que el jurista no puede permanecer ajeno a todo ello y aban-
donar resignadamente la total investigacion psicologico-criminal a
especialistas, ya que la resultante politico-criminal influye de ma-
nera terminante en la interpretacion y aplicacion de la ley. Esto
obliga al Juez y al juspenalista, en general, a familiarizarse con
los resultados, la tecnica y aun la terminologia de esta investiga-
c16n, Ilevada a cabo en los mAs varios terrenos contiguos ; mAxi-I Z5
me si se cousidera que entry en juego nada menos que el problema-
clave de la impititabilidad juridico-penal y que habra de tomar posi-
cion en el proceso frente a los dispares dictamenes de los peritos
e interpretar sus tesis y datos, sin plegarse sistematicamente a sus
conclusiones . Lo dram.~tico para el Juez es oue, como peri.tus peri-
torum, y con la amplisima potestad apreciativa que le confiere el
articulo 741 de nuestra Ley de Enjuiciamiento criminal, habra de
pronunciar constantes y definitivos juicios de valor sobre los mas
variados problemas cientificos, artisticos, tecnicos o practicos, se-
gun sea el tema debatido en el proceso .,Cuando sea la Criminologia,
en cualquiera de sus aspectos, lc que entre en juego, esta ilumi-
nara el c_+mpo operativo del juez penal, mostrandole caminos,
pero sin desligarle del legal ni prefijarle vinculantemente ninguno
de aquellos, que solo a e1 le corresponde decidir, ya que solamente
a e1 habra de serle pedidas cuentas sobre su acierto en la eleccion .
Dogma este, de libre apreciacion de la pericia, fundamental -dentro
del terra que nos ocupa, al exigir del Juez --por to q-ne a la Crimi-
nologia concierne- una seria preparacion criminological que sera
la mejor garantia de su efectiva independencia frente a los parece-
res que les especialistas le ofrezcan . La Criminologia ha -de ins-
truirle, sin esclavizarle . Dicho en el idioma que dio nombre a esta
disciplina, uCriminologia, ma nor, troppo».

En el temario de las oposiciones a Judicatura y Ministerio Fis-
cal no figura actualmente -aunque si en el programa de pace unos
anos- terra ninguno de materia criminological si bier en el cuadro
de ensenanzas de la Escuela judicial aparece incluida esta disciplina,
que profesa el mismo catedratico universitario que, al presente,
regenta el Instituto de Criminologia de la Facultad de Derecho ma-
drilena ; aparte de la colindante Medicina Legal, desempenada en
aquella Escuela especial, con la personalidad y animo que le carac-
terizan, por el Dr . PiRrz DE PETUINTO . Asi, los Jueces y Fiscales
salidos, a partir de 1955, de la Escuela judicial cuentan ya, oficial-_
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mente, con una formacion criminologica, cuya calidad y consisten--
cia dependera del grado de efectividad de la ensenanza. Los de
epocas anteriores solo contara con su personal iniciativa y dedica-
cion, ciertamente brillante en bastantes de ellos.

Aim no existiendo en Espan3, por ahora, una rama jurisdiccio-
nal penal especialigada, con la oficial especializacion consiguien--
te de los adscritos a tales funciones --exceptuada la preferentisima
dedicacion penal de los Fiscales- es evidente q_ue, aunque sea
«supliendolo con su celo», como el precepto castrense manda y la
Corporacion judicial esta tan habituada a practicar, no podran nues-
tros Jueces, Ilamados a actuar desde el principio de su carrera en
procesos criminales, desatender ei serio estudio de la Criminologia,
provea o no convenientemente el Estado a esta docencia, en Cen-
tros generates o profesionales . Pero tampoco estaria a la altura
de su mision el Magistrado, bien sea judicial o del Ministerio publi-
co que, cayendo en el opuesto vicio de supraveneracion de to que,
con frecuencia es meramente opinable y no axiomatico, patentizase
su endeble sentido critico acatando ciegamente la autoridad de
proposiciones criminologicas contingentes o eventuales en sus grin--
cipios y en sus consecuencias, sin reparar en que, como advierte
JEFFREY, ((tan pronto aparece una teoria sobre la personalidad, es
inmediatamente aplicada al criminal». Piensese en que hubiera para-
do la seriedad del Derecho y de la Administracion de Justicia si, a
raiz de la aparicion de las teorias de LoMSxoso, rectificadas luego
por los propios positivistas, se hubiesen tomado sus mas audaces
proposiciones como articulos de fe, tanto por el legislador como
por los jueces . El derecho, como factor lento pero seguro de esta--
bilizacion de preexistentes vigencias sociales, solo debe acoger y
refrendar -salvo en excepcionales coyunturas revolucionarias- to
que ya gozaba de reconocida certeza y asenso colectivo, y no me-
ras probabili-dades o hipotesis, cambiables con la moda, ya que de
otra suerte peligraria ese dificil equilibrio entre orden y libertad,
a que en rcciente ocasion aludio el catedratico y magistrado SILVA
MELEizo, para quien tat ponderado equilibrio debe ser insoslayable
preocupacion de penalistas y procesalistas, que mat podrian obte-
nerlo por caminos ajenos a la seguridad consustancial al Derecho .

Si bien es verdad -como se ha escrito recientemente, a propo-
sito de cuestiones como la que ahora nos ocupa- que el Buen Juez
MAGNAUD, adalid del Derecho Libre, no hacia otra coca que apli--
car las soluciones de la Sociologia criminal, con comprension, ar-
monizando la ley con la realidad de la vida, sin ser por ello un
iluso ni tin sentimental carente de experiencia, a nadie se le ocul-
tan, sin embargo, los riesgos de que el ejemplo cundiera tanto
que la «excepcion» MAGNAUD llegara a generalizarse y que cada
Juez, genial o no, se desligara a su antojo de la norma estatal es-
crita y prefijada y se sintiera tin MAGNAUD, sustituyendo la pauta
legal por su propio sentido, personalisimo y subjetivo, del Dere--
cho justo.



432 Adolfo do Miguel Goreilores

Crirninologiv y proceso

La aplicacion de las aportaciones criminologicas durante el
curso del proceso penal tendra lugar, a grandes rasgos, conforme
-al siguiente esq-uema

a.) En la instrucci.on, dejando aparte, en cuanto quehacer ex-
trajuridico, pero no propiamente criminol6gico, to concerniente a
"la indagacion de los hechos y averiguaci6n del delincuente (mi-
si6n peculiar de la Policia tecnica, traducida en Criminalistica en
la medida en que vaya orientada al acopio de prueba apta para
producir evidencia y consiguiente convicci6n judicial), es incum-
bencia criminologica la concreci6n de is personalidad y moti.va-
.cioves del agente, util a fines instructorios tales como el de con-
cretar los ((inditios rationales)) necesarios para acordar el proce-
samiento y delimitaci6n, al efecto, de la figura delictiva corres-
pondiente, asi como todo to demas conducente, dentro de un or-
Aen criminol6gico, a los fines de preparac16n del juicio, contem-
plados por el articulo 2W de la Ley de Enjuiciamiento criminal y
muy principalmente en la practica de reconocimientos v dictame-
nes, que, por no ser reproducibles en el plenario, revistan carac-
ter de verdadera prueba y no de simple investigation, sumarial .

b) En el juicio : Prueba, en sentido estricto, especialmente
util para determinar la esbecie delictiva apreciable -cuando esta
se defina en atencion a moviles o eleinentos subjetivos del tipo-
y para aquilatar la imputabilidad y adecuada responsabilidad del
'acusado, reflejable, caso de condena, en la individxurliwacion ju-
dicial de la pena pertinente y, caso de absolution por enajenaci6n
mental, para decision del correspondiente internamiento .

c) En la etapa de ejecucidn -bien incumba la exclusiva po-
testad en esta materia a la Administraci6n penitenciaria o exista
supervision judicial a cargo de Jueces de Vigilancia- a fines de
una mejor individua.lizaci6n. ejecutiva, referida al regbnen. ordina-
rio de internavviento, tratainiento especial de semi-imfii.rtables y cri-
w~,iwles-locos, servicio de prueba y libertad vigilada, en condena
-conditional y libertad conditional, asi como ayuda post-carcelaria,
-temas fronterizos entre la Criminologia y la Penologia en par-
-ticular . Y fuera ya del proceso penal,, en su mas propia acepci6n

d) En Jurisdiction de hagos y Maleantes, a efectos de califi-
.cacidn y clasificacion de peligrosos y elecci6n y ejecucion de rne-
,didas de seguridad.

e) En funciones de prevencidn o profilaxis social : sustituti-
evos penales .

El relativo arbitrio discrecional para la dosificacion que con-
fiere al juzgador, en el supuesto de inexistencia de circunstancias
modificativas, la regla 6 .a del articulo 61 de nuestro Codigo penal,
a partir del texto de 1944, aumenta el interes del auxilio crimino-
16gico a la Justicia punitiva, a fines de una fundamentada indivi-
dualizaci6n judicial .
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En conclusion, la a.ctitad de conjunto de los miembros de la
Administracion de Justicia no puede menos de mostrarse netamen-
te positiva en cuanto a la ponderacion del valor de la Criminolo-
gia y correlativa necesidad de atender seriamente al conocimiento
de esta disciplina que, por to pronto, no debe faltar in en el Pro-
grama de la prueba de ingreso ni, menos aun, en el Cuadro de
E.nsenanzas de ninguna Escuela Judicial . Y critica -ya que no
recelosa-, en cuanto a la ecuanime estimacion de sus postulados
y posiciones, no consolidadas y, asimismo, de las opiniones peri-
ciales . Despues de todo, esto es una actitud tanto intelectu.al como
etica, acomodada a to que preceptuaria, como prudente criterio
deontologico, una recta moral judicial .

Con razcin se ha dicho one para tin Juez penal -como para tut
Fiscal, igualmente- demostrar la inocencia es tan glorioso como
llegar a la conclusion de la culpabilidad, segun corresponds . Y a
ambos efectos, prestara valiosa ayuda la Ciencia crimionologica .
Pero ni el Derecho, como viene repitiendose, puede abdicar sus
poderes en la Criminologia ni el Juez resignar los suyos en el cri-
minologo, por to que debe procurar ser criminologo 6l mismo, en
la indispensable medida .

El Juez penal -conocedor de la Criminologia y respetuoso con
ella, pero no su siervo, ni simple eco de los expertos- dira en el
juicio penal le ultima palabra, por si mismo, con toda la abruma-
dora responsabilidad q-ue ello supone .
Y por ser to judicial, con tanta frecuencia, arcano y descon-

certante, se observa aqui una subversion de terminos en cuanto a
la relacion entre sapiencia y certeza, claramente aplicable a nues-
tra actual terna : Por comun definicion, la sabiduria resultante del
estudio y de la experiencia es condicionante, si no de la infalibili-
dad, al menos de una relativa probabilidad de acercamiento a la
perfeccion . En cambio, en el orden judicial, regido -porque no
puede ser de otro modo- por criterios de autoridad, la oficial in-
falibilidad del Juez resulta, a la inversa, determinante de su entre-
ga el estudio, en demanda de esa sabiduria q-ue, en cualquier caso,
se le presume, y asi, el Juez ha de estudiar infatigablemente no
ya para llegar a ser infalible, de hecho, sino porcine ya to es, de
derecho. Por ello, el Juez -sobre todo el Inez penal- Ilamado a
juzgar, incluso con el poder de la espada, a sus semejantes, debe
aprender y saber Criminologia, como tantas otras cocas, precisa-
mente para hacer honor, en cuanto de 6l depende, a su preexisten-
te infalibilidad y tratar de propiciar asi la gracia de ser algun dia
juzgado con clemencia por la unica Justicia verdaderamente infa-
lible.
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