
 

142

La sombra de la sospecha. 
Peligrosidad, psiquiatría y derecho 
en España (siglos XIX y XX).

Ricardo Campos.
Edita: Los libros de la Catarata • Madrid, 2021
ISBN: 978-84-1352-197-8

Es un placer cultural saludar la aparición de 
este libro, un valioso aporte a los conocimien-
tos de historia de nuestra disciplina desde la 
Edad Contemporánea, a partir de 1808 –cuan-
do Napoleón Bonaparte, que gobernaba en 
Francia, invadió el país, el pueblo se sublevó y 
se inició la Guerra de la Independencia– hasta 
nuestros días. Escrito que supone un rico añadi-
do al espacio de encuentro interdisciplinar –Ri-
cardo Campos, su autor, es doctor en Geografía 
e Historia, investigador científico perteneciente 
al Instituto de Historia del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, actual presidente 
de la Sociedad Española de Historia de la Medi-
cina y experto en historia de la salud pública y 
de la psiquiatría–. Nos ofrece el fruto de un tra-
bajo histórico reflexivo, estructurado en torno 
a una introducción y 7 capítulos. El autor parte 
del informe de la Sección de Ética y Legislación 
de la AEN, de noviembre de 2013 –publicado 
entonces con el objeto de criticar duramente el 
proyecto de modificación del Código Penal, en 
relación a las medidas de seguridad contra una 
supuesta condición de delincuente de los enfer-
mos, auspiciado por aquel Gobierno, en manos 
de las derechas de nuestro país–, para defender 
su tesis: “Desde hace más de 200 años, las re-
laciones históricas entre psiquiatría y derecho 
en España, y la consideración de las personas 
enfermas como peligrosos son una cuestión 
central que ha marcado profundamente el de-
venir de la psiquiatría como ciencia”. Así, la 
psiquiatría, desde sus orígenes –en la fronte-
ra del cambio de siglo, del XVIII al XIX–, se ha 
caracterizado por una fuerte implicación en las 
cuestiones de orden público. 

La consideración del enfermo como loco –reco-
miendo volver a leer El ingenioso hidalgo don 
Quijote de La Mancha, y Los trabajos de Per-
siles y Segismunda, ambos libros escritos en 
los siglos anteriores–, sucio, asesino, peligroso 
por naturaleza, ha impuesto en el ideario de 
los políticos, sanitarios y población general un 
prejuicio, una falsa idea, muy difícil de erradi-
car. Ésta: “El enfermo mental es un degenerado 
por naturaleza y un potencial delincuente sin 
capacidad de cura.” Dice el autor, que parte 
de dos preguntas: una, ¿por qué la psiquiatría 
propugnó la patología del crimen –la fake news 
de que todos los enfermos cometen siempre 
crímenes horrendos por el triste hecho de ser-
lo–; la otra, ¿cómo esta manera de pensar con-
siguió introducir en las leyes penales algunas 
de sus propuestas, que desplazan el estudio de 
los hechos cometidos por el infractor hacia la 
investigación de su personalidad. A través del 
análisis de los materiales que apoyan el pre-
juicio de peligrosidad del enfermo, el autor se 
centra, traza las continuidades y discontinuida-
des, recalca los aspectos ideológicos de los es-
critos, de las decisiones políticas que se toma-
ron desde el poder, y defiende los derechos hu-
manos de los enfermos. Todo ello lo relaciona 
con el contexto histórico de cada período, los 
determinantes sociales, políticos y culturales. 
Así visibiliza la curva ascendente del desarro-
llo de la noción falsa de la peligrosidad, desde 
mediados de 1850 hasta 1978, cuando, con el 
advenimiento de la transición, se inicia el pro-
ceso de derogación de la Ley de Peligrosidad 
y Rehabilitación Social, que llegaría el día 23 
de noviembre de 1995, con la promulgación del 
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Código Penal. Esos materiales que el autor ha 
trabajado con exhaustividad, incluyen escritos 
científicos médicos, psiquiátricos, criminoló-
gicos, jurídicos, prensa diaria, prensa espe-
cializada, leyes, obras literarias, expedientes 
de peligrosidad, etc. El autor recomienda dos 
obras sobre el tema, que le han motivado mu-
cho en su estudio –publicadas ambas en 1983: 
la una, Ciencia y marginación. Sobre negros, 
locos y criminales, de José Luis Peset (Ed. Crí-
tica, Madrid); la otra, Miserables y locos. Me-
dicina mental y orden social en la España del 
siglo XIX, de Fernando Álvarez-Uría (Tusquets 
Ed, Barcelona)–, que le facilitaron el trabajo de 
pensamiento de las relaciones entre la medici-
na mental, el derecho penal y la peligrosidad. 
Añade el autor que se ha empeñado en incluir 
en el libro toda la experiencia y conocimientos 
desarrollados durante su vida profesional y vi-
tal. Es un libro –en este sentido– recopilatorio 
de años de investigación –reflexión compartida 
con colegas y amigos– para ofrecer una visión 
holística. Yo conocí a Ricardo en las comidas 
de descanso de las XI Jornadas Nacionales de 
la Sección de Historia de la AEN, celebradas 
en Madrid, en la sede del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, los días 25 y 26 de 
octubre de 2018, en las que presenté un trabajo 
titulado: Salud mental y memoria histórica, un 
duelo patológico afectado por los determinan-
tes históricos de la salud. Fue publicado junto 
con los demás por la Sección de Historia de la 
AEN en 2019, en un bello libro colectivo, bajo el 
título de: Psiquiatría y cambio social. Apuntes 
para una historia reciente. (Bilbao). 

Me sabe mal cerrar esta amable invitación a la 
compra y lectura de esta obra, esencial para 
todo sanitario –psiquiatras, enfermeras, auxilia-
res, celadores, médicos, políticos, jueces, otros 
profesionales, estudiantes y público general–, 
sin antes mencionar a los autores que han mo-
tivado los procesos personales de aprendizaje a 
través de la historia, para entender y ayudar más 
eficientemente al enfermo y enferma. Se hallan 
incluidos en la excelente bibliografía que Ricar-
do escribe al final de su libro, desde la página 
241 en adelante. Y un añadido mío muy personal: 
la recomendación de la lectura de las obras: El 
discurso psicopatológico de la modernidad. En-
sayos de historia de la psiquiatría. (Libros de la 
Catarata, Madrid, 2018), de Enric Novella –cola-

borador del autor–, Medicina, ideología e histo-
ria en España (siglos XVI-XXI), que nuestro autor 
junto a Luis Montiel y Rafael Huertas publicaron 
en el 2007 (Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas), Historia de España Tomo 
III, de José Luis Comelles, (Barcelona, RBA Ed, 
2009), Los marginados en España. Gitanos, to-
xicómanos, enfermos mentales, homosexuales, 
coordinado por Francisco Torres González (Ma-
drid, Ed. Fundamentos, 1978), el número 64-65 
de la revista hermana Siso Saúde, (Vigo, Edicións 
Positivas Ed, invierno 2019), que publica los tra-
bajos expuestos en las XXVIII Jornadas Naciona-
les de salud mental AEN bajo el título Las fron-
teras”, y el libro clásico de las Cortes de Cádiz al 
Plan de Desarrollo 1808-1966, de Ignacio Fernán-
dez de Castro, (Paris, Ruedo Ibérico Ed, 1968). 
Quiero decir algo: todo libro convoca a otro libro, 
lo remite a él porque se trata de una obra colecti-
va basada en anteriores libros, siempre. La obra 
de Ricardo no podía ser menos. En definitiva, sea 
como fuere, la lectura de su libro, La sombra de 
la sospecha, es una excelente oportunidad para 
entender los problemas actuales de las personas 
que pierden la salud, sus familias, los grupos, las 
organizaciones y la sociedad en general, desde 
la perspectiva de los determinantes históricos de 
la salud.
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