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CAPITULO PRIMERO

PANORAMA DE LA CRIMI\OLOGIA

Es licito reconocer que nuestro niundo intelectual esta viviendo una .
de ]as mas agudas crisis de la historia del pensamiento.

Nuestra cultura occ:dental ha recibido en las pocas decadas que van
corridas de este siglo, fuertes embates que la han sacudido hasta en
sus raices profundas. Su crisis es la crisis de la razon . Con mejor
precision del racionalisrno y sus secuelas discursivas que, desde
Grecia, yenian navegando victoriosas entre el trafago de los cientos
de problemas que han venido dejando atras en forma insensible, pero .
cierta, el decurso ruinoroso de 1-a filosofia . A nuestra epoca le taco en
suerte, escuchar ya en forma perceptiblemente nitida, el llainado que
emerge del fondo de la vida y presenciar tambien, no ya solarnente los
meros atisbos que no lograran sensibilizar al mundo intelectual del
siglo pasado . sino el estruendo ensordecedor v clamoroso que irrumpio
vigorosamente en nuestros dias y que Ortega y Gasset tan avisora--
mente llama, "El terra de nuestro tiempo", el term de la co-existen-
cia humana, de la convivencia, que es vida hurnana en proceso de des-
arrollo .

Nuestra ciencia es un intento par comprender y deci)nos, par ejern-
plo, que hemos comprendido una situacion biografica, historica, cuando--
la vemos surgir necesariamente de otra anterior . z,Con que genera de
neces:dad?, se pregunta Ortega . zFisica, matematica, logica?, nada
de esto . es su respuesta. Con una necesidad coordinada a esas, pero es--
pecifica : la necesidad psicologica que nosotros llamariamos existencial .
La vida humana es enunentemente vida psicologica . Cuando nos dicen-
que un hombre integro ha matado a su vecino y luego averiguamcs
que el vecino habia deshonrado a la hija de este hombre, hernos conn-
prend:do suficientetnente aquel acto homicida . La cornprension consis-
tio en ver fluir to into de la otro, la venganza de la deshonra en inequi-
voca direccion. Tal vez con igual evidencia hubieramos podido predecir-
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al saber la deshonra de la hija del hombre aquel que este mataria al
actor de tal hecho .

En tal caso se ve con toda claridad, segun to afirma Ortega, como
al profetizar el futuro se pace use de la misma operacion intelectual que
para comprender el pasado . En ambas corrientes, hacia atras o hacia
adelante, no hacemos sino reconocer una trayectoria existencial evidente .
La modesta profecia, la capacitada prevision, cabe honrosamente en do-
sis adecuada en la consideracion de problemas humanos.

En criminologia, el tema agiganta sus contornos, por constituir el
objeto propio de la misma, la vida humana viviente, hecha conducta en
su libertad, que ha interferido en el humano hacer de alguien y sido
hecha posible de alguna pena . ,

La consideration existential de la conducta humana ha sido bas-
tante para abrir el insondable horizonte .criminol6gico que se le ofrece
al penalista de nuestros Bias, sin cuyos aportes su labor sufriria de una
roanera dificil, por no decir imposible de subsanar . El horizonte de la
criminologia aparece al;i;rto en iuultiples direcciones . Ntlestra labor
se reducira a mostrar algunas de las mas importantes facetas del des-
pertar de la criminologia, proyectad-a a la disciplina que preferent,-
mente complements al Derecho penal, al que tarnbien cons:deramos
desde una altiplanicie existential conforme ]as etiplanaciones de una
de ]as teorias juridical mss fecundas, la egologia del Derecho (que en
Carlos Cessio tiene su jefe indiscutido) y que en to que al "'delito"
respects, creemos es la que con mejores elementos trabaja en pro de su
total desentranarrniento .

El planteamiento central de la teoria egologica del Derecho, la
consideration de la conducts lmmana coino objeto propio de la ciencia
juridica tomada desde tui particular punto de vista, carga de sentido a
todas las conquistas de sus doctrinarios ornandolas con sellos lumino-
sos al tonificar su labor en la vida misma. Reniega de toda otra inetafi-
sica, demostrando hasta la evidencia que es hipostasis cualquier axiologia
que quiera trasc,-nder la vida humans desde que, la imica metafisica
admisible es la de is eaistencia misma. La teoria egologica ha hecho
posible en el campo del Derecho aquel postular de Ortega : no la vida
para la cultura, sino la cultura para la vida que vale por si misma.
Recien este planteo permite ver el s:ntido de la frase aquella dz Goethe,
cuando, resumiendo su existencia entera decia : "cuanto mss la pi°nso,
mss evidente me parece que la vida existe siirnplemente para ser vi-

La criminologia actual, en otro orden de ideas, dirige sus miradas
a la vida liumana, a la eaistencia del hombre de carne _v- hueso descrito
en muchas de sus infinitival matices por don ?Kiguel de Unamuno a
ese hombre integral que es este como pudo ser aquel clue cometio un
deli,o como tal vez pudo no cometerlo, pero qu° to hizo en rea-
:idad.

El horizonte de la criminolozia tiene por norte la consideration, no
,&l "delincuente" propiamente`dicho ni la del "hombre delincuente"
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tan siquiera ; sino la del "hombre", esa unidad viviente de tanta auten-
ticidad que esta en el mundo y ha cometido una infraccion penal san-
cionada por un Juez .

La criminologia hinca sus raices en la integridad del hombre total,
en la del ser que hasty hace poco por querer conocerle mejor fue ob-
jeto de a:onuzaciones de laboratorio que se descontaron por completo .
Los criminolo;os de principios de siglo se vieron frente al abismo
del inisterio humano . Ante 6l su discipliua perdia la calidad de ciencia
que solo poster] ormente la filosofia vendria a restituirle con el replan-
tamiento del autentico "hombre viviente", aquel que los positivistas
del rotulo naturalistico habian perdido de vista, creandole una insopor-
table situacion de desvergiienza a la psicologia y por ende a la crimi-
nologia .

\uestro hombre concreto, vivo, con sus, peculiarisimas singulari-
dades psicologicas y sociales, aprehendido en funcian eaplicativa y
comprensiva por la criminologia, con efectivas determinaciones reales,
sera considerado por el Derecho en su preeminente funcion social valo-
rativa .

Puede interpretarse esta, corno una entrada por la ventana de ele-
rnentos naturalisticos y sociologicos al campo juridico, pero ello entra-
iiaria otro nuevo desenfoque del planteo eaistencialista . De ninguna ma-
nera el jurista en cuanto tal, pace otra cosa que tomar del criminologo
el pertinente diagnostico o pronostico, formulado segun el caso y ser-
virse de 6l en un inenester valoratorio, buscandorealizar la mas fe-
cunda 3, cumplida atiiologia .

Dl problema del sentido que quiere resolver el jurista, ha dicho
Carlos Cossio en el ensayo sobre : "La coordinacion de las normas ju-
ridicas", gira en torno de los valores juridicos (orden, seguridad, po-
der, paz, cooperacion, solidaridad, justicia), y estos valores juridicos
no son los que predican en la calidad la finalidad de los actos, en cuanto
algo se pace dig-no de ser erigido en fin, por alguien, solo si time se-
mejante calidad, sino que ellos, al brotar la conducta desarrollada, no
califica el fin querido, sino la conducta inisma .

Convene precisemos mejor los objetos propios de las disciplinas
que maneja el penalista en su labor juridica y el del que maneja el cri-
minolo;o en su hacer criminolagico. :Nlas concretainente los objetos de
cstudio del Derecho penal y de la criminologia . Adelantando conclusio-
ncs, el ebjeto propio de ambas disciplinas, es la conducta humana hecha
delito . Afinando el concepto, el delito es una elaboracion empirico-cul-
tural reservada al Derecho penal . Al ser derecho, es conducta proyec-
tada al particular punto de vista juridico, conducta inentada normativa-
mente con_orme la concepcion egologica del Dereclio .

La criminologia que time su objeto propio tambien en la conducta
humana gira siempre su estu&o en la busqueda de los origenes de com-
portamientos delicCvos . Se da referencia a una inas profunda persona-
Had en su s:r intimo, mientras en to egologico juridico el ohjeto ale
conocimiento . si bien es el hoinbre p1_enario o sujeto actuante inte-
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gra su sentido en el pensamiento cognoscEnte, con la norma que jo
piensa en su libertad y conoce por comprension . La norma integra el
sentido del dato al conceptualizarle . .

El horizonte del derecho no se ofrece en un piano uniforme . Tres
estrados tiene el jurista en su menester, los pianos : gnoseologicos,
ontologico y axiologico .

En el piano del conocimiento, ya en nuestro territorio, el jus-pena-
lista se maneja con el sistema normativo juridico que le es dado
"a priori". Del piano ontologico extrae el ingredien.te empirico dado
de hecho a la intuicion sensible : la conducta humana . Por ultimo, del
axiologico saca la valoracion de la totalidad de circunstancias que se
dan en el caso .

Nuestra disciplina, la criminologia, que arranca del piano ontologico
del derecho, trabajan6o otro aspecto de la conducta humana, regresa
con su labor cumplida a servir ei piano valorativo estimativista .

El Derecho penal como ciencia de signifieaciones que es evidente-
mente estimativista, opera en el piano tecnico-juridico penal, interesan-
dose por los corolarios valorativos de la acci~-'n trastmtada en el delito .
La criminologia a:iende a la explanacion genetica d° ese comporta-
miento delictivo, a la explicacion y comprension de las motivaciones
en sus raices iiltimas . Marginalmente queremos dejar establecido en
un inicio, que por comprension "siguiendo a Eduardo Spranger" en-
tendemos el muy complejo acto teorico por el que. con la aspiracion,
objetiva, aprehendemos la intima imbricacibn de sentido, en el ser y
en el hacer, en la vivencia y en el comportamiento de un ser humano (o
de un grupo de seres humanos, por ejemplo : cuando nos referimos a
la criminalidad) o captamos la direcc-on de una objetivacion espiri-
tual. "Cornprender" es como un calar lhondo en la constelacion especial
de valor de una conex:on espiritual, es inferir de la "expresion", la
vivencia psiquica que la determine.

I~entro de la teoria penal, la dootrina de la "culpabilidad" de la
"autoridad" o de la "accian" tends que interferir y preguntarse per
los motives del hecho que se investiga para niejor valorarlo y compren-
derlo, pero colijase que to pace tin tanto superficialmente el penalista,
m:entras que el criminologo atiende la fuente profunda del misino .

El criminalogo sirve al jurista en ultima instancia cli su labor
axiologico-jurid:ca. No es que el jurista corno apunta Cossio, pida uria
causa para hacer inteligible a un acto hurnario, sine para que to ilum:-
ne axiolagicairnente en forma objetiva . Acotemos de pasada que para
noso2ros, una causa . una relacion de causalidad en economia estricta,
no es un puro concepto natural, sino tambien cultural . valorativo, con
mayores exigencies de amplitud que el puro conocer logico natura-
listico .

Por otra parte, el criminalista, que come sabemos es quien se en-
carga de la verificacion del hecho delictivo, es decir, el tecnico policial
time ante si el grave problema de to culpabilidad y de la indentificacion
de los autores del her-ho . El . en su cometido. edemas de nociones certe-
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ras juridico-penales, trabaia con el rico bagaje que a su disciplina (la
criminalistica) le ofrece la 'criminologia . Vale decir que para el des-
cubrimiento de un acto delictivo es de superlativa valia conocer los
moviles inmediatos que hubiera podido tener el mismo, la psicologia
del hecho criminal y la de su autor. Lo mismo para el Juez penal re-
sulta inest1mabletnente valioso el origen de los motivos que conduj_e-
ron al culpable a su acto desvalioso cuando tonma conocimiento de la
conducta que juzga. Es por ello, y valga la paradoja, que para ser
buen criminalista o criterioso penalista, es necesario ser crimmologo
o por to menos teaser- ideas to bastante concretas de criiiiinologia. Ocioso
resulta mencionar el servicio que la criminologia presta al procesalista
por la via de la criminalistica .

El peti^.logo enriquece su labor correctivo-pedagogica hacia donde
apunta la inoderna penologia, discipline que tambien insistentemente
reclama pare .si calidad de ciencia, despues de dejar atras en su des-
arrollo la condicion de mera tecnica-penitenciaria . Sus esfuerzos se
condensan en disimular el caracter irracional de las sanciones penales,
tendiendo por multiples directos medios a readaptar al sancionado .tra-
bajando con resultados que le ofrece la ciencia crinninologica en su con=
dicion de teoria sobre los origenes del crimen .

La politica criminal corno teoria general de la lucha contra el cri-
men en sus funciones de inmediata auxiliadora legislativa, tiene tam-
bien en l-a criminologia una fuente de permanente sustento, por donde
es fuerza colegir fos multiples cribados del afan criminologico en la
,enciclopedia de ]as ciencias penales, substracto donde asienta la defense
social .

Afan de caracter sintetico convertido en una ciencia de la realidad
pegada a experiencias totales desde que adeinas de su labor de concep-
tuacion de to real penetra en la espesura de los simbolos . Traspasando
los conceptos, inquiere en to simbolico el lado misterioso de la fatali-
dad de la predestinacion y del destino. En sus calculos limitadores in-
cluye el "azar" . sino ineluctable de la vida, y con 6l, sus leyes en el
pronostico criminal llevan la impresion' cautelosa que debe sellar toda
ley existencial que esti mas alli del principio de cause a efecto .

Con este principio de causalidad (no forzosamente proclive en la
identidad de tipo matematico), la criminologia trabaja preferentemente
su diagnostico criminologico. Con la intinudad del sino de la_vida, que
es creacion, labora la mas de las veces el pronostico criminologico, em-
papado de precaucion, ventura, esperanza, auhelo, arrepentirmento,
obstinacion, santidad, uncion, ang`ustia, palabras tan alejadas de la
esencia de to mecanico, como cercanas del arcano de la vide . Su pre-
tension traspasa al caso particular que se presenta actualinente y hunde
tamb:en su reflexion intuitiva en el caso general que le ofrece la crimi-
nalidad de grupo o plural .
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CAPITULO II

EL HOMBRE E\ EL DELITO

Ralph Linton, caracterizado investigador de la Universidad de Co--
lumbia en su libro "Cultura y Personalidad", barrunta el advenimiento
inminente de una cieific:a qua compendia el conocimiento de la con-
ducta humana desbrozado hoy en las descripciones de la psicoiogia,
sociologia y biologia . A nuestro juicio, los requiebros de Linton van
dirigidos a la .tratativa unitaria de esta disciplina, con tin substracto .
afirmado en los valores existenciales . A esa disciplina qua reconoce
como plexo substancial, los aportes de la psicologia integral v qua re-
cog:endo ]as ensenanzas fecundas dal psicoanalisis, escalon imprescin-
dible en su ascension o sea, el horizonte existential humano qua de -
SUM supone co-existencia. Qua busca, incluso, to substante dal caracter
de entidades culturales, como la "bienaventuranza" qua segun sospe-
cha Ortega y Gasset no esta lejano el dia en qua se elabore su biologia.-
como parte de una mas general qua alumbre otras formas posible_- de
vida . Esta "biologia" y aquella "c:encia compendiadora dal conoci-
miento de la conducta htnnana", se resuelven en una antropologia ehis-
tencial donde la unidad psicofisica, vital-espiritual, defina al hombre,
en su autenticidad de tal, fincando comprension hasta los ultimos mean-
dros de .sus entranas .
A pesar de las reciprocas relaciones funcionales dal individuo, la-

soc:edad y la cultura, nos eapresa Linton, estas tres entidades pueden
y deben diferenciarse para servir propositos descriptivos . Reconoce al
"individuo" con sus necesidades y potencialidades, como el cimiento
de todos los procesos sociales y culturales . Supone qua las rnecesidades
dal individuo son ]as qua proporcionan los estimul.os qua regular su
conducta, y a traves de esta, son la causa de la m.archa de la sociedad y
la cultura. Apunta el variado tipo de ]as "necesidades lmmanas" N- sus
argumentos confluyentes en este orden de ideas con los de Ortega, co-
lTen to poco qua de ella se sabe y el infinito mundo qua le ofrece al es-
tudioso estas multiples posibilidades de variation de la conducta indi-
vidual .

"I'ambien y a contrario "sensu", una situation dada, la conducta
responde en forma parecida o identica . En este caso ]as causas deter.
buscarse en la comun experiencia de ]as personas qua tamb:en a su
vez abre otro inarco multidireccional .

Meditese sobre is signification qua ha cobrado para la ciencia so-
cial una disciplina aparentemente alejada de ella como el psicoanalisis
y se very la profunda influencia de ]as investigaciones ultirrnas dal. sub-
consciente sobre los estudios de la personalidad .total dal ego, qua para
nosotros no es inconsciente o subconsciente, como alude el esquema
freudiano. Ego, dal latin "yo", es usado por nosotros para caracterizar
la personalidad integral, tal conio se la percibe subjetivamente y asi
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creemos conectar sentido crim:nolog:co al "ego" nuestro con el neolo-
gismo "egologico", usado con tanta felicidad por Cossio y la Escuela
juridica Argentina, para refundir el "yo" cognoscente y el "'yo" ac-
tuante en acabada precision termiiiologica . En Cossio tampoco el "vo"
tiene la lan:tacion de la estructura pi-opuesta por Freud que le con-
trapone al subconsciente y al super "yo", sino que su adjetivo "egolo-
gico" al -yo" actuante a la plenaria, persona humana, tiene por aparte
acentuadas resonancias gnoseologicas.

El psicoanalisis en sus inmersiones hacia el fondo de la personali-
clad humana nos proyecto fecunda claridad en el estudio cie nuestras
acciones reciprocal y nos peso de manifiesto la importancia de muchas
inSLituciones pasadas por alto la rrnas de las veces, desde que dentro
del circuio de ins:ituciones en yue co-existmos los efectos de estas .
inoldean y -remoldean de tal modo nuestra personalidad, que con fre-
cuencia, nos mostramos mcapaces de tomar conciencia de ello, pese a
to hondo que puedan calar ]as rarnificaciones psiquicas de una institu-
cion dentro de nuestro aparato anim:co individual, sin contar et ade-
cuado material aportado a la psicologia por la tematizacion de los es-
tudios sobre la vida emocional, los sueiios, fantasias, imaginaciones,
temores e incluso el enfasis valientemente puesto en pro de una teoria
de la sexual dad que si bien es superable constituye de suyo un esca-
16n de inapreciable valor. La psicologia profunda ofrece al estudioso
notables despliegues que includablemente son valiosos, pero clue no lle-
gan a satisfacerle exhaustivamente .

El inismo proceso con opues ..os achaques ofrece el conductismo,
psicologia de superficialiclades, como han dado en llamarle . Esta direc-
c:on "behaviorists" de la psicologia ha prestado grandes servicios . Es
una teoria de los modos del cotnportamiento humano, significativos
para is convivencia soc--a1 que pone la tQnica de su atencion en los
procesos externos de la accion, en el comportamiento del hombre tras-
untado en actitudes, gestos, expresiones v movunientos .

El conductsino que afirma que el concepto conciencia, no es prc-
ciso ni utilizable, sost:ene que e1 objeto propio de la psicologia es la
conducts del ser htunano, en tanto obra, hecha realidad .

Esta psicologia que no tiene ninguna clase de parentesco con la
teoria de la conducts substantivada por la escuela egologica, se desinte-
resa por los datos inmediatos de 1a experiencia consc:ente y atiende
preferentemente los resultados de sus experimentos . A los fenomenos
de la vida mental intima los considers corno aptos, y al hablar, como .
cemportamiento . Basamenta su postura la mss cruda de las experien-
cias mecanisista v, sin embargo, al-6n saldo a favor abona . Especial-
mente a1gunas complementaciones ultimas han venido a sacarle del
descred:to en que habia caido.

Una antropologia existencial se fundamenta en que los elernentos,
del individuo dados estructuralmente, estan fuertem-ante influidos por
su mundo circundante y en que, las institucioiles son frutos de los es-
fuerzos realizados para controlar o estimular la conducts humans .
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Tiende a corregir el fuernte sesgo determin :sta heredo del psicoanali-
sis y poner al albedrio de la conducta en su justo termino central entre
el azar y el destmo .

Por estar colocada la libertad en la esencia de la vida del hombre,
ninguna posicion sistenmatica puede ni debe ser considerada en forma
absoluta y esclusiva.

El delincuente es un hombre . un hombre cualquiera a nuestro en-
tender . El error fecundo de LouiLroso es postular una "species ge-
neris humani" delincuente se encuentra hoy en franca retirada . La.
personalidad es un algo, tanto nary complejo, conio para poder subor-
,dinar sus complejidades naturalisticas y emp:rico cultural--s solamente
a esquemas del primero de los ordenes nombrados.

La criminologia estructural no podra ser elaborada sobre el estudio
del delincuente artificialmente disecado en sus elernentos psiquicos,
sino sobre la base de una personalidad unitaria, que no tiene necesi-
dad de ser simple, sino multiples en su unidad . No obsta la multiplici-
dad de las funciones parciales en la personalidad del actor de un delito,
esta exhibe siernpre una expontaneidad unitaria x, dirigida .

La concepcion cartesiana, arrollada por el . estructuralismo axiolo-
gico que cn Max Echeler tiene un gran capitan, ha dejado definitiva-
mente sentada la tesis que venimos desarrollando. El organismo fisico,
especie de maquina, en descartes de rnaquina en el sentido rigido de
la teoria mecanica de la naturaleza, profesada en la epoca de Galileo y
Newton, esta hoy, en el cuarto de los trastos viejos e inservibles . Una
criminologia que se precie de seria, no puede seguir trabajando con
esos materiales .

El delincuente debe ser concebido conio una pieza, compleia, peso
una. La personalidad es el Indlvlduo total, expresandose por interme-
dio de una organizacion de facultades e inclinaciones ideacionales, afec-
tivas y volitivas arraigadas, que determina su conducta y sus caracte-
risticas . Ella integra el pensanniento, la voluntad _N- la accion del hom-
bre y le representa conio un todo .

El notorio famoso filosofo frances. Jean Paul Sartre, en un ensayo
titulado : "El existencialismo es un huuianisruo" dio otro paso en la
direccion apuntada al sostener que. la existencia precede a la esencia
y que el liombre es responsable de to que es . En 6l, esta acentuada la
responsabilidad total de su existencia e incluso en cierto tono la de los
"hombres". El hombre, conio deciamos, elige, ello esta en su ultirna
esencia que es libertad ; elige a todos los hoinbres . Todos nuestros actos
al crear al hombre que pretendemos "llegar a ser" . crean al mismo tiem-
po una imagen del hombre tal conio consideranros que "debe ser" .

Elegir, ser esto o aquello, es afirmar al mismo tiempo el valor de
to que elegimos, de to que estimamos. Nuestra responsabilidad en este
aspecto cornpromete a la humanidad entera, porque nuestros actos
transcienden a nosotros mismos, comprometen el hacer ajeno. El:gien-
dome, elijo al hombre . El hombre que se compromete y hace cargo de
que es, no solo el que elija ser, sino tambien en buena parte un legis-
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lador, que valora eligiendo al inisino tiempo que a si mismo, a la huma-
nidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda
responsabilidad.

El hombre no es nada mas que su proyecto . \o existe mas que en
la medida que se realiza, no es, por to tanto, mas que el conjunto de sus
-actos, nada mas que su vida y esta es, ontologicame nte. "libertad",
porque el hombre es libre, es albedrio . Sartre toco atencion a este cru-
cial enfoque diciendo que estamos condenados a ser libres . Condenados,
porque sin habernos creado a nosotros mismos, una vez arrojados al
mundo con nuestra libertad, somos responsables de todo nuestro hacer.
Incluso si quisiesemos ehonerarnos de esta responsabilidad, descar-
gandola en un consejero, elegir al consejero es ya comprometerse.
Somos albedrio por estar siempre en encrucijadas ante pluralidad de
senderos a seguir por nuestra eleccion consubstanciada con el azar v el
sino .

El replanteo del "'ego" en la doctrina existential, nos ha eviden-
ciado que no hay que creer en el poder de la pura pasion, desde que
el hombre es responsable de la misnia . Que no hay otro amor que el
que se construye, ya que no hay otra probabilidad de amor que la que
se manifiesta arnando. Que no hay otro genio que e1 que se manifiesta
en ]as obras de arte . Un hombre que se compromete en la vida, ha ma-
nifestado Sartre, dibuja su figura y fuera de ella no hay nada . Este
pensamiento predispone a ]as gentes para comprender que solo cuenta
1a realidad . Que los suenos, las esperanzas, etc., solo cuentan como
tales . El cobarde es responsable de su cobardia. No to es porque tenga
tal o cual parte u organo enclenque, ni debido a una organizac:on fi-
siologica, sino que to e8 porque se ha constituido como hombre co-
barde en su comportamiento . No hay temperamento cobarde, un tem-
peramento no es un acto ; el cobarde se define a partir del acto que
realiza de su conducta . Lo que la -elite siente oscuraiiiente y le causa
horror es quc el cobarde es culpable de ser tal . Lo que la gente quiere
,es que se nazca cobarde o heroe. Si se nace cobarde se vivira tranquilo.
Si nacio cobarde, mala suerte, nada hay que hater. Si se race heroe
es to mismo, se sera. heroe toda la vida . -Se bebera y comera como tal .

Pero to que resulta de todo esto, es que ni se nace cobarde ni se
nace heroe, como tampoco se race delincuente . Este se da en la ac-
cion, en su conducta delictiva . La celebre teoria de Cesar Lombroso,
del delincuente nato tuvo su mas evidente signo de triunfo en la
creencia de que el delincuente es un alguien" fisica y psicologica-
lnente distintos al que no to es . Creencia esta que el comun de ]as
gentes llevaba a acentuar por motivos intimos e inconfesables de se-
guridad, al comprobar que no estaban incluidos en el "tipo criminal"
,conformados por el talento tropical del maestro italiano .

El hombre delincuente lombrosiano, podia estar tranquilo habia
nacido delincuente, estaba destinado a serlo . Coligase las secuelas
nefastas de tal embuste. El hornbre race de una inanera a otra y su
Hater, su facultad de election, senalara el decurso de su existencia .

29
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Asi eligiendo se elige e1 mismo, elige su vida, su derrotero total, si.
elige el camino del delito es doblemente responsable por ello .

Pero to que nos interesa predominantemente dejar sentado en
estos trazos, es que la vida humana constituye una totalidad. Una es-
tructura que elige derroteros, pero como un solo todo, sin despren-
derse de ninguna de sus esencialidades en su dinamica unidad . Un plexoa
de historicidad, fe, saber, economia, derecho, etc., hecho trono vital.

De to dicho podemos concluir, dentro mismo de la sistemitica del
existencialismo, apuntando que la vida humana social en su creacion de
categorias abstractas y de tipos, no los presenta ni podria hacerlo, en sus
existencias, sino en la intencionalidad creadora, que en escorzo en-
treve la faceta que le interesa y, al darle forma, no pretende exindir el
humano estructurado complejo bio-psico-sociologico . En otras pala-
bras, la vida social es para el hombre, tan esencial, tan vida, como su.
existencia individual psico-fisica.

El deslinde formulado carece de categoria ontica, seria simple-
mente de caracter gnoseologico, mero artificio de la exposic:on .

CAPITULO III

EL DELITO DE LA CRIMINOLOGiA

El concepto delito no es una elaboracion de la criminologia. Como~
concepto estrictamente juridico, que es, depende en un todo del Dere-
cho Penal, que le crea, y su estudio, por consiguiente, corresponde a. la
dogmatica juridico penal, columna vertebral de la enciclopedia penal.
y zona del mas delicado trato, reservada al jurista.

Esta elaboracion del penalista (exclusiva de 6l) sirve a la crimino--
logia. Ella, como el Derecho Penal, tiene por objeto de estudio al "de-
lito". No necesita elaborar otro "delito" distinto porque, como diji-
mos, desde Huserl sabemos que un mismo objeto puede serlo de es--
tudio de distintas disciplinas, conforme adecuados enfoques "noema-
ticos" .

El criminologo entonces tiene su objeto de estudio dado por otra.
d'sciplina y, a partir de este punto fundamental, su trabajo queda
hermanado al del Derecho penal en sus identicos supremos afanes
de "lucha" contra el crimen .

Las mil y una polemica suscitadas por la definicion del delito no,
nos deja desentendernos de su planeamiento. En vista de ello, y con
el fin de dejar en claro nuestra posicion, que, desde luego, aparece,
con meridiana claridad en materia juridica, al declararnos en los cau-
ces de la teoria egologica del derecho, vamos a dar nuestra definiciorr
del delito, sos`leniendo que es el comportamiento humanoa descrito por
la ley y sancionado con una pena .por el Juez respectivo .

Habiamos dejado establecido que el hombre es un todo, una es-
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tructura, y que, por consiguiente, su conducta debia ser examinada
bajo ese cartabon totalizante . El delito, que es una conducta, y, por
tanto, valor, o mejor aun, desvalor,. comportamiento humano desva-
lioso, debe tambien ser considerado como un todo si queremos dar
con su sentimiento, con su significacion .

Es una estructura, como to sostiene Laureano Landaburu v Ma-
nuel Lopez-Rey Arroyo . Este, en su ultimo libro, que lleva el ~suges-
tivo titulo ZQue es el delitof, bosqueja un completo panorama de to
penal, alrededor de su epicentro, el delito . Insiste en su antiguo acer-
tado criterio de ver un todo-estructura y en no olvidar, aun dentro
de un analisis, que el mismo, a mas de poseer en si una significacion,
se halla a su vez dentro de . un mundo de significaciones .

El delito, ante todo, es una realidad sustancial, material (accion
u omision humana), valorada juridicamente por un hombre autoriza-
do para ello por el ordenamiento legal : el Juez . Lopez-Rey Arroyo
no llega a compartir este criterio de los egologos y, aunque partiendo
tambien de Dilthey y Spranger, considera que estas conclusiones en-
caminan hacia un subjetivismo psicologico . No coinciden .con la indo-
le de la funcion judicial, se-6n estima, y afirma que cuando a una
conducta que asigna tin valor que es recibido de todo un sistema axio-
logico, ese valor adquiere una existencia objetiva no dependiente de
la vivencia psicologica de nadie, por Juez que sea. Adinitir la depen-
dencia a este a traves de esa vivencia-continua Lopez-Rey Arro-
yo-no solo es confundir el proceso psicologico que se da en toda ac-
tuacion por los objetos a que esta se dirige, sino, ademas, admitir una
variabilidad subjetiva de sentido y de valores, en cuanto toda viven-
cia psicologica, aun dentro de una misma persona y en referencia a
un mismo objeto, es algo variable . Si bien en el Juez, como en toda
persona, hay vivencias psicologicas que se verifican cuando examina
el delito, no son esas vivencias las que originan un sentido o valor-
Discrepamos en esto . El Juez no esta en el mismo plano que las de-
mas personas, y su vivencia, en tanto Juez, tiene el caracter ontolo-
gico de juzgador, ademas del que le sefiala el ordenam,ento legal res-
pectivo. Si 6l, en su valoracion, se saliera del ambito de su orbita,
entonces si, su estimacion seria personal y subjetiva ; por tanto, ex-
tralegal .

Por otra parte, como dice Landaburu en su hermoso ensayo El
delito conto estraectura, el no ver la integracion del delito por el Juez
es ignorar la particular indole culturalista del delito con las secuelas
del tiempo existential (que abordaremos mas adelante) y su. metodo
empirico-dialectico, constituido sobre un acto gnoseol6gico de "com-
prension", que es interpretation de sentido.

Argumentese to que se quiera, pero el desvalor del delito debe ser
puesto por una vivencia psicolagica 'del Juez, desde que siempre el
sent=do o valor de un objeto cultural tiene que estar referido a un
alguien que to valora, sin confundirse por esto la vivencia psicologica
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valorada con el sentido estimado . Sentido insito en el acto de un hom-
bre, en su hacer, que no es dable separarle del mismo por constituir
una i.ntegridad estructural .

Este solo todo, se integra a su vez gnoseologicainente con la es-
tructura que supone el ordenamiento juridico general, que es pensa-
iniento vertido en "norma juridica", debe ser de caricter logico, es-
pecifica estructura de pensamiento en toda su amplitud . ,

La norma juridica no es mas que eso, concepto con que se men-
ciona el objeto derecho. El plano normativo es meramente gnoseolo-
gico ; el objeto derecho es conducta humana en interferencia intersub-
jetiva . Pretender hacer ontologia juridica ajena a tin plano existencial
es caminar en el vacio.

El derecho, como vida humana que es, como accion que va siendo .
necesita por fuerza logica ser examinado en plano existencial . Quie-
nes en Derecho han hecho gnoseologia juridica en la creencia que ope-
raban en plano ontologico confundieron los caminos. Otro tanto en
inverso orden de ideas acontecio en materia crim;nologica cuando los
criminologos tomaron a su objeto de estudio como un obje'to del mun-
do de la naturaleza . Inevitablemente fueron a caer en exper:encias
parciales, pero se patentizo una vez mas que la positiva voluntad de
realizar supera escollos metodologicos. El ejemplo to dio la antigua
escuela penal positiva, el fruto mejor madurado que nos lego la era
positivista del pasado siglo xix .

Tal vez Garofalo en su conocida hipotesis del "delito natural"
ofensa a los sentimientos de piedad o de humanidad y al elemental de
probidad, pretendidamente valedero a pesar de las mutaciones del
tiempo y del espacio, sea quien -haya llevado mas lejos esta acertada
inspiracion, que pace decir a Exner que si pudieramos eliiuinar de
este pensamiento todo to que de "natural" posee se obtendria la an-
siada correcta posicion .

Exner asigna a la criminologia, como funcion especifica, el descri-
bir y esclarece'r el delito, entendiendo este fenomeno como una apari-
cion en la vida de un grupo comunitario humano o simplemente en la
vida de una persona, y que, segun todas las concepciones, es un fe-
nomenosocial necesarm, ligado inelutablemente a la vida comunitaria
humana, to Inlsmo que la enfermedad y la muerte a la vida del in-
dividuo.

Gleispach, de quien Exner se hace eco, ha dicho con razon : No
el ser, sino la manera de ser de la criminalidad, es to que debemos
esclarecex . La manera de ser debe, pues, ser comprendida, esclareci-
da, en comparaciones con la manera de ser de otros. El terinino "es-
clarecer" no se agota aca en una indicacion "causal" en el sentido
estricto de la ciencia natural, puesto que para aprender los motivos
fundamentales animicos del hecho humano necesitamos comprender,
que es algo rods que entender. Comprender es aprender el sentido in-
terior de una cosa . Se comprende el delito captando el sentido del he-
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cho en el proceso del pensamiento, del sentimiento y del querer del
autor ; aprendiendo los estados animicos, los motivos fundamentales
que le han dado lugar a su nacimiento . El hecho de un hombre que
vive en determinado sistema de valores no puede ser comprensibie
sino bajo la referencia a este sistema de valores . De to expuesto se in-
fiere que la criminologia no investigue exclusivamente en forma cien-
tifico-natural, segun las relaciones causales de los acontecimientos,
sino tambien en forma cientifico-espiritual, segun las relaciones del
sentido de los acontecimientos . Este ultimo lineamiento, muy acen-
tuado en los aportes de la psicologia espiritual que parten de Dilthey,
en Spranger tiene su mas alto exponente . Desde luego, tambien en
los de sociologia criminal, a la que asignamos total dependencia cri-
iiiinolOgica . Tambien en la psicologia profunda que supero el plano
de base biologica naturalistica . Que comprenda que el dolor que el
arrepentimiento lleva en si, fundado en la conciencia del desvalor mo-
ral de la propia accion, no puede ser sustituido por ningun mal ni
por ninguna pena inferida desde fuera, ni aun por los sufrimiento-s
de cualquier orden que esta pueda aparejar . Ver la esencia irracional
de la pena y su razon moral, liarto relativa, es comprender el sistema
de valores en que vivimos inmersos y dudar do la pura exigencia mo-
ral de la justicia . Es evidente que los aportes filosoficos traidos a la
psicologia son de inestimable valia . Ellos mostraron to inaudito de
aquella psicologia carente de calor vital, que al perderse ella, con el
pretexto de hacer mejor ciencia, habia perdido el objeto unico insus-
tituible de su estudio : el hombre.

En tin importante trabajo publicado en la Revista de Psiquiat ; is
y Crintinologia, que dirige el maestro Osvaldo Loudet, uno de los
penalistas de inas profundo calaje de nuestro inedio-Enrique R.
Aftalion-efectua tin arqueo sobre el saldo que queda de la teoria
del estado peligroso, uno de los tapicos algidamente discutido en las
tres ultimas decadas de vida de nuestra disciplina . Titula Aftalion a
su trabajo : La teori'a de la peligrosidad criminal . Mcnivriv. y balance.
Es probable sea el toque mas sonoro y vibrante de los dados sobre
el arduo debatido tema . En 6l se dice que si queremos conocer juridi-
camente una conducta, esto es, "comprender", no par procesos fisicos
o biolagicos, sino como un especifico objeto de cultura, debemos des-
entrafiar su sentido. Este no puede ser captado dirigieudo la mirada
solo a su pasado, 'sino teniendo a la vista el futuro existencial de la
inisma, futuro que no es una ficcion, porque ya esta encapsulado en
su momento presente . ; He aqui porque el lenguaje juridico puede ha-
War de "prevencion" con legitimidad ! No es necesario que los orga-
nos del Derecho sean profetas ni que en materias de peligrosidad se
invente un "peligrometro" en forma de aparato, para una compren-
sion cientifico espiritual del crimen y sus corolarios . Claro esta que
de esto a aquellas paraguerias que demandan un futuro con estable-
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cimientos ideales, con magistrados y tecnicos perfectos sin peligro de
tropiezos por abusos politicos, etc., etc., hay un buen trecho .

La criminologia actual abandono estos derroteros por intransita-
bles v ha desernbocado en el reconocimiento de la verdadera necesi-
dad ontologica, que tiene el derecho sancionador de tener como subs-
trato acciones humanas, trozos de conducta interobjetiva, como to
dice Aftalian . En los estrictos cartabones juridicos cabe la preven-
cion, que al fill de cuentas no es sino una contemplacion juridica del
manana, conforme to ha sustentado siempre la doctrina de la peli-
grosidad, que es la del delito . Esto, le ha permitido sostener a Afta-
lion que el fundamento para la imposicion de sanciones nace de la
comision de ciertos actos valorados no solo en cuanto la conducta
realizada (delito), sino tambien en su futuro existential (peligrosi-
dad), siendole imposible a todo Juez escindir al delito del delincuen-
te, por entranar ello pretender separar al hombre de su hater desde
que 6l solo existe en sus actos o a partir del "sentido" de los mismos .

Para comprender verdaderamente el sentido de una conducta, el
jurista debe inquirir por sus motivaciones, por los propositos recto-
res que la alimentan, y este menester, que es criminologico en tanto
busca origenes y descubre genesis, penetra en los motivos de la action
brindando al penalista afinadas soluciones . Todos ellos contando con
]as consideraciones del tiempo y espacio existential . En criminologia
es desviar signiftcados no comprender la elevation de miras a que
tienden estos horizontes, adonde debe permanentemente otear todo
autentico afan criminalogico . Tan es asi ello que nos atrevemos a
sostener que sin un pronostico rational congruo no se puede hater
sino un arbitrario diagnostico criminologico. Werner Sombart solia
Ilamar al "ser y tiempo" de Heidegger "tratado del comprender" .
Habia hincado en to profundo de la signification existential de la
temporalidad que intentaremos abordar en el proximo capitulo .

CAPITULO IV

EL TIEMPO P ESPACIO ESISTExCIAL Ex EL DELITO

Entre los aportes proceres de la filosofia existential a las disci-
plinas del Tote penalistico, esta del tiempo existential adquiere sobre-
salientes contornos . No tan solo para la criminologia, sino incluso ell
la elaboracion dogmatica del delito, concepto trabajado por el Dere-
cho penal, pero que constituye el eje de labor de la crim:nologia, ra-
zon por la cual debemos sentar algunos fundamentos sobre el mismo.

Aca, en materia propia juridica, la teoria egologica del derecho
y sus despliegues existencialistas seran de superlativa valia para nues-
tro menester. La incorporation de la perspectiva existential al terra
del derecho, en to que al tiempo se refiere, constituye galardon ines-
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timable a los ingentes meritos del jus-filosofo tucumano Carlos Cos-
sio. Tambien de tierras tucumanas, en libro fechado en el mes de
julio de 1942, Alberto Rouges lanza jerarquizados estudios sobre el
tema conquista de nuestros dias, que tanto deben al profundo -Martin
Heidegger y al talentoso Henri Bergson.

Una teoria juridica del delito, si pretende obtener plena validez,
tiene clue partir del hecho clue el delito, ontologicamente considerado,
es conducta humana, libertad metafisica fenomenalizada, conforme to
postula la teoria egologica del derecho, a cuyos planteamientos presta-
mos nuestra adhesion por ser indudablemente la clue describe con
mejor realiclad y acabada neutralidad la'materia de su trabajo : to
juridico .

El planteamiento central egologico nos pone, ante la v:da misma.
ante el humano existir clue para Alberto Rouges : Las jerarq2cias del
ser y la. eternidad, es mundo espiritual . Este, clue en to esencial es
un conjunto de "totalidades sucesivas", no seria inteligible en la eco-
nomia del tiempo meramente fisico . Veamos . En el mundo espiritual
el pasado es revocable, a la inversa de to clue acontece en el mundo
fisico, cuyo preterito es irrevocable . Este tiempo fisico de clue nos da
cuenta el reloj en un tiempo uniforme . igual en todas sus horas. El
presente se le escapa de su consideracion y sus dimensiones quedan
reducidas a preterito futuro . En 6l es imposible la coexistencia de los
algos y toda alerta, en la consideracion de cuestiones referidas al hu-
mano existir, resultan pocas ante la montana de siglos en clue los
hombres de pensamiento ensimismaron sus reflexiones a to meramen-
te cronologico, con la excepcion esporadica, precursors e iluminada
de pensadores geniales, v. g. . Heraclito. Platon, Plotino, San Agus-
tin y algunos otros pocos cuyos aportes quedaron en insinuaciones
pretematicas, pero clue barruntaron la nota de "direccion organica"
caracteristica del tiempo existential .

La amplia luz proyectada por los despliegues del tien;po existen-
cial al campo del delito abrio profunda brecha en toda la amplitud
cle su horizonte, de modo clue no solo la teoria juridica del delito y,
por consiguiente, el Derecho penal vio enriquecida su persp~ctiva .
sino clue, mss sun, fue la criminologia la disciplina clue mejores pro-
vechos saco de los nuevos enfoques de espacio y tiempo existential .

Por to clue al espacio respects, acotaremos. clue el espacio de la
ciencia matematica, el espacio abstracto, no es el de nuestra expe-
riencia existential .

Nuestra notion de "mundo circundante", esencial en una seria
formulation criminologica, nos coloca ante el "espacio existential",
clue a la vez clue abstracto to es concreto, dimension de clue carece el
mero espacio matematico .

No existe "un mundo circundante", sino el mundo circundante de
tal o coal hombre o grupo de hombres, clue puede o no influir . El
estar colocado en un determinado mundo circundante implica de suyo
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la "posibilidad" de su influencia . La subjetividad time marcada im-
portancia por el grado de menor o mayor "compactibilidad", depen-
diente casi siempre de las cualidades de la persona. Por otra parte, el
mundo circundante, que es una totalidad inestimable, supone cone-
xiones existenciales desde que dejamos aceptado que un esquema de.
la vida humana mostraba en una primera linea su condicion coexis-
tencial . Pretender verle en abstracto supondria una atomizacion del
mundo circundante tan peligrosa coma aquella de ]as facultades del.
intelecto o la de los famosos elementos del delito . Aquella crimino-
logia que trabajada con "factores" exclusivos del mundo interior o
del medio ambiente, mas que en trance de superacion esta ya defini--
tivainente dejada atras. La. nueva criminologia comprende el mundo
circundante que influye en la formacion de la personalidad . En mayor
o menor grado y el rnundo circundante que forma el hecho, tambien
de parciales condicionamientos .

Con el exdirector del Instituto Biolagico-Criminal de Graz, Adol-
fo Lenz distingue entre mundo circundante criminogeno de la perso--
nalidad y mundoa circundante criminogeno del hecho, sin pretender
que el distingo tenga caracter ontolagico desde que constituye en cier-
to sentido una unidad dada por las circunstancias en que se encontro
el autos del hecho y por la situacion en la que el mismo se pro-
dujo .

El ser humano, la persona, es un cuerpo o tiene un cuerpo que,
se da en stt mundo circundante . El "aqui" y "ahora" implican la
existencia de nuestro cuerpo en el espacio y en el tiempo . Nuestro
ser, que to es espiritual, tambien es substancial . Sin embargo, el
espiritu no es substancia. Eduardo Nicol, en su Psicologia de [as si-
tuacioncs vitales. insis:° en ella tratando de desarraigar la creencia .
de que el espiritu es substancia, originada en que designamos al espi-
ritu con un "substantivo" y debieramos designarle con un "verbo"
o con tin '`adjetivo" . El espiritu es una accion realizada por un ser,
que desde luego en tanto ser tiene corporeidad. Que podemos percibir-
como "extenso" y conic "objeto" es decir algo en cierto modo inde-
pendiente de nuestro espiritu . Este ser se da en . el espacio y en el
tiempo . Sin cuerpo no hay "donde" ni, por tanto, "ahora". No hay
experiencia alguna sin determinaciones concretas de los datos de es-
pacialidad y temporalidad .

La experiencia humana, como acota Nicol, es una unidad que no:
puede desarticularse con la banal distincion que atribuye la especiali-
dad al cuerpo y la temporalidad al espiritu . El espiritu, que es ac-
c:an-esta requiere el cuerpo-, es determinable espacialmente en las
situaciones efectivas y concretas de sus circunstancias . inversamente,
todo cuerpo por el cual se produce la accion interviene en las deter-
minaciones corporales cualitativas a traves de la infima conexion de-
estas con las especiales . Yo que no soy mi cuerpo no puedo ser sin 6l .

La espacialidad y temporalidad son ]as fundamentales condiciones
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del espiritu humano, por las cuales este se actualiza en la ac:i6n. La
segunda deriva de la primera en realidad plenamente unitaria .

Por to que respecta al tiempo, t6pico principal de este capitulo,
la vida huinana en la sistematica existenc :al no se presenta como una
cosa hecha, dada, sino en procesos que le vienen como una corriente
de acaeceres sin tregua ; en la afirmacion heracliteana "nunca nos ba-
Nainos dos veces en el mismo rio" cobra inusitado sentido viviente .
Nenri Bergson, en La evolution creadora, expresa que se podria decir
de la vida, como de la conciencia, que a cada instante crea algo . La
proyectiva de su "duracidn" es el progreso continuo del pasado, que
va royendo to venidero e hinchandose al avanzar. Acrecentandose de
continuo y conservando indefinidamente en surcos de variada profun-
didad el haber conquistado . Lo que hacemos depende de to que somos,
y en c-.erto inodo somos to que nos hacemos a nosotros mismos, din-
dose una coactuac:6n existential que muda constantemente a medida
que el tiempo inscribe sus pasos. Inscription que en forma dinamica
se opera paralelamente que en el hombre en el mundo que al inismo
le circunda .

Todo to que el ser huinano es como tal to es a la vez que "aqui"
"ahora". "Ahora" porque el preterito que fue no es mas y el futu-
ro sera to que pueda ser, pero realmente no es todavia. Solo el "aho-
ra" es .

La personalidad humana desenvuelve su ser en el tiempo . Lo ya-
creado se atesora y ella en si es un acto de creation . \Tadie mejor que
Rouges al dar su concepto de "totalidad sucesiva" consiguia hater
ver claro esto . Refiriendose al acto creador del pensamiento-, decia-
que este constituye un todo organico, puesto que el sentido del pen-
samiento reciente sera logrado al ,final en todo su significado . Pasado,
presente y futuro del acto creador formaran indivisible estructura, a
tal punto que preterito y futuro estaran pendientes tmo del otro, en
casi total dependencia. En este orden de ideas, en miras de una mas
cabal comprensi6n, pone el ejemplo de una persona que sufriera una
amnesia repentina. Frustraria el pensamiento que va creando, y to
mismo sucederia si perdiera de pronto la visi6n del futuro, como ocu-
rre en multiples casos que la psicopatologia ha registrado, principal-
mente en los traumas psiquicos y shot sufridos por combatientes en
las ultimas guerras, que permitieron grandes adelantos a la psicologia
humana y, por ende, un conocimiento mejor logrado del "hombre" .

Pasado y futuro han de mostrarse abiertos a iniestra mirada in-
terior, y tanto ello, que segun Rouges estima, seria mas acer:ado de-
cir que no existe propiamente un pasado y un futuro del pensamiento
que creemos, sino tin presente que crece y se enriquece constantemente,
desde que el presente es una conciencia involucra siempre en su campo
de vision un pasado y un futuro, una "totaliclad sucesiva" .

El "ser" del acto creador, en cualquier instante que to consicle-
remos, no es solainente ese instante, sino, por to menus, todo su pa--
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sado y algun barrunto de porvenir . En contraposicion a 6l, el "ser"
del mundoa fisico, en un instante cualquiera, carece de pasado y es
ajeno a su futuro . En cualqu:er instante el ser del acto creador posee
'un pasado clue supervive y un porvenir clue se anticipa, y es, por con-
siguiente, un lapso de tiempo . El instante del mundo fisico es unica-
mente pres°nte a secas. En 6l es posi .ble la coexistencia de to sucesi-
vo, de esencial tonalidad para la conceptuacion del acto creador y
.tambien de la "personalidad", tan categoricamente dinamico .

Alberto Rouges, a quien venimos siguiendo en estos razonamien-
Aos, considera al mundo espiritual, en esencia, como un . mundo de
"'totalidades sucesivas", segun dijimos, de totalidades en las clue el
:pasado no es irrevocable . Expliquemos esto. Lo preterito, to pasado
propiamente hablando, no se da en el mundo de la espiritualidad
donde todo supervive en ciertos sentidos . Cuando mucho, llamamos
pasado, en relacion a un momento dado, la parte del proceso culnpli-
da pasta el momento clue, recalcamos, en un sentido u otro continua
lexistiendo . Hasta clue la creacion termina, el pasado no es irrevocable .
Esto b:en to saben hoy en dia los penalistas clue postulan la abolicion
de la pena de muerte, por ejemplo, los clue suefian con ver implan-
tada' la sentencia indeterminada, vale decir la sancion impuesta "'a
posteriori" . La personalidad es un algo esencialmente revocable por
su numen espiritual . No se da definitivamente conclusa, sino clue va
-siendo un algo clue va a ser en el entretejido de la coexistencia .

El presente puede determiner al pasado, explicitarlo por 6l . Con
Io venidero se da identica coalicion . Nuestro presente, clue crece al
avanzar, en el clue se hallan supervivencias del proceso cumplido, con-
tiene anticipaciones de futuro. El mundo espiritual ester henchido de
'futuridad, conformada en substancial estructura de presente y pasado
superviviente . Preterito, presente y porvenir en un solo todo, en to-'
talidad indestructible, configurando la personalidad humane al hombre
de carne y hueso plenario, ser objetoa propio de estudio en sr, conducta
de nuestras ciencias, cada una de ellas enfocandole desde sus res-
-pectivos particulares puntos de vista. A1' hombre clue no se le entiende
sino en la historia, al decir del profundo pensador Francisco Romero
en su ensayo Temporalismo, incluido en su Filosofia contemporanea.
Al hombre, clue es historia como es albedrio . Que constituye una sin-
tesis de su pasado con relativo poder de acti.vidad creadora, regulada
-por sus designios . por sus fines. No es un ser pare la inuerte, como
to ha expresado Martin Heidegger, sino para el "valor", como le co-
ligio certeramente Romero, o mas precisamente, el hombre, como cla-
rividentemeute subrayo Rough, es ser para su patria, o para la hu-
-manidad, o para la divin~dad, segun su grado de participacion con la
eternidad. clue vive anticipandola a su accion en su pensamiento o en
'su intuicion.

De Waehlens . en La filosofia de Martin Heidegger, dice clue este .
,con lexico husserliano, sindica la temporalidad constituvendo tin "ho-
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.rizonte" la unidad de los tres extasis, hace clue haya siempre en todo.
adelante y detras, un mas alla . En virtud de la unidad de lops tres
extasis, estos forman un todo unificado y un horizonte.

No hay "tiempo" sino por la unidad de tres incompatibles a esta
aparente e irreductible contradiccion en la esencia de la "temporali-
,dad" . Si la unidad prevaleciera solo se daria la absoluta presencia
pura de la eternidad, y si los extasis fueran radicalmente separables,
-tampoco se daria "tiempo", sino pluralidad .caotica, con infranquea-
bles abismos entre cada uno de sus terminos. Los extasis estan obli-
gadamente orientados del uno hacia el otro, sin por ello confundirse.
El tiempo, clue constituye la substancia misma del hombre, le permite
y, a la vez, le impone ser una "exterioridad" (ser en el mundo) .

Fenomenologicamente, el conjunto de nuestras actividades es ob-
jetivamente ordenable segun un "antes" y un "despues". El "ahora"
-goza del privilegio de estar relacionado con los otros dos.

El ejemplo de la musica nos mostrara con singular evidencia la
indestructible unidad de preterito, presente y porvenir en to espiri-
-tual . A 6l recurrieron Plotino y San Agustin cuando duisieron mos-
trar esta verdad . Bergson y Cassierer se repitieron . Rouges y Cossio
encontraron profunda analogia en ella .

San Agustin, en sus Confesiones, nos dice clue cuando se escucha
tin aire conocido se esperan ]as notas venideras y se recuerdan ]as clue
acaban de pasar, las actividades estan tendidas en dos direcciones, y
,a medida del avance de la melodia la in-2irioria va eilriqueciendo con
to clue va perdiendo la espera . Lo propio puede decirse de la vida
del hombre .

La espera del futuro esta va en el espiritu humano y el recuerdo
del pasado se halla todavia grabado, en to clue se daria la existencia
-del presente del pasado, del presente del presente y del presente del
futuro . San Agustin decia clue el presente de las cosas pasadas es la
memoria ; el de las cosas presentes, la vis,*on directa, y el de ]as co-
sas futuras, la espera, vislumbrando clarividentemente la problemati-
ca existencial . El musico clue por razones de sit arte conoce en la
realidad el sentido eminentemente unitario de su interpretation me-
lodica combate la "inaterializacibn" de la musica, vale decir. decrece
de las concepciones clue se Finitan unicamen.te a los fenomenos fisicos
matematicos de la musicalidad, como los clue ponen vallas a la perso-
nalidad sensorial. sin comprender la facultad humana de sobrepasar
to exclusivamente sentimental por la activiclad espiritual creadora .
Sabe qu2 la esencia de su arte supera ambas dirnensiones y en uniclad
vital se da con designios de "presente" . Por ejemplo, para no hater
-muy amplia la disgreaacion . cuando quiere repetir un sonido, o sea,
clue el toque obtenga la m:sma. substantiation clue otro antes logrado.
esta segunda sonoridad la darn cargada de mayor intensidad, pues
Ae otra manera pareceria al oyente clue este segundo sonido es mas
,debil clue el anterior . Prueba evidente coino la repetition operada en



472 Miguel Her)-era Figueroa

el mundo de la fisica no coincide con la operada en la vida humana,.
porque en esta las situaciones "iguales" se. viven distintamente . Los.
acontecimientos no suceden en vano, operan cambios que se substan-
tivan en las nuevas situaciones . Estas, con apetencias totalizantes, uni-
tarias, penden de to pasado y de to que van a ser. Un sonido fuerte-
mente discordante dejaria en el "vacio" al auditorio, que tiene un
algo adelantado cuando sigue la interpretacion musical.

Esto tambien to conocen bien los musicos, quiza mas que nadie-
en el ambito de la estetica . La musica de nuestros dias, de los tiempos
de crisis en que nos toca vivir, se caracteriza por estos entrecorta-
inientos de sentidos sorpresivos ; la de los salones romanticos tenia
la dulce suavidad de la seda .

En la musica, um compas aislado de una sinfonia no nos dara su .
clave total ; en el Derecho, el comienzo de una accion tampoco nos
alumbrara el sentido integral de una conducta, y en psicologia, el
hecho de un hombre no nos definira el giro de su vida . Lo anterior y
posterior juega en to humano con importancia decisiva .

La puesta' en el tapete de la cuestion de tiernpo existencial ha ve-
nicto a deslumbrarnos multiples matices desapercibidos a la considera-
cion del jurista y del criminologo hasta la vispera.

Ha venido a decirnos . ante todo, que la autentica vida del hombre-
no es la meramente biolagica, sino la vida plenaria, total, dada en
espacio y tiempo existencial . Criminologia y Derecho penal, ciencias :
que tiepen por objeto de estudio la conducta hutnana desde sus res-
pectivos enfoques, trabajan con la vista puesta no en el mero tiempo
cronologico, sino en el existencial .

El entroncamiento de la temporalidad en el estudio de la existen-
cia humana y el descubrimiento de la dimension historica del hombre
estan socabando los cimientos de aquella "psicologia" clasica, que
cada dia cede inns y mas terreno. La criminologia, que toma es-
tos carriles-so pena de quedar rezagada-, renueva tambien su pa-
noraina.

Esta criminologia perinite ver la profunda espiritualidad v rele-
vante jerarquia cientifica de las doctrinal one, contraponiendose a la
ley mecanica del talon, inspiradas en el devenir fisico, se fundamen--
tan en los instintos contorneantes'del perdon . que abren a las personali-
clades extraviadas ]as puertas del futuro para que rectifiquen su tra-
yectoria en busca de redencion. A nadie se le escapa to sinuosa que
aparece la vida en sus humanas trayectorias al ser miradas retros-
pectivamente . A la inversa, tendidas hacia un futuro tambien se mues-
tran oscilantes, indecisas, abiertas en amplitud casi infinita de hori-
zontes en la memoria y, cerrado mas y mil este horizonte con el
avatar de la existencia . De los primergs a los u1timos anos de la vida
hurnana, la expectacion de futuridad decrece a medida de su avance .
El nino apetentemente tiende a captar su futuro y .e1 viejo, con tener,
su mirada puesta en el preterito, no puede dejar el pensamiento de lo-
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venidero . Es que la naturaleza liumana esta conformada con dosis inso-
bornables de futuridad.

Esta nueva criminologia va al fondo de las situaciones y, sabe que
su centro de operacion es el acto mismo de la conducta . Conoce aca-
-badamente que las motivaciones de la accion, del acto, tiene razones
ilunediatas, al tiempo que remotas, por el inefable proc°so de madu-
racion que el hombre es . Esta substanciacion que es de la cultura
misma, tanto individualmente en la vida de un hombre corno en las
-generaciones que se suceden en la historia. El estadio cultural nues-
tro permite pocos movimientos puramente instintivos y. pasta los mas
modestos actos de la vida cotidiana estan intelectualizados o espiri-
tualizados en alguna forma ; dotado de poca o grande signification
-existential . Tambien el acto exclusivamente rational es poco frecuente
en to concreto de la existencia humana, desde que la impulsibilidad,
subsuelo filogenet_co de la fuerza instintiva del hombre, es uri algo
indispensable ; deriva simplemente de la posesion de un cuerpo, sin el
-cual, como sabemos, no hay ser hurnano. La razc.n es inoperante por si,
es mera actitud o condition del espiritu . En momentos culminantes
de la decision, el acto de la option en todo caso tiene tambien dimen-
sian irrational, irracionalidad moldeada en shs fisuras, por tempora-
lidad en su sentido radical, pero irracionalidad al fin, con su drama-
tico futuro por delante. Esta criminologia esta en excelentes condi-
ciones para abordar uno de los ton:cos capitales de su menester : El
"diagnostico criminologico" y ninguna otra podra superar la compa-
ginacion del otro su grande significativo destino : la formulation de un
profetico avizor "pronostico cr:uiinologico", de relampagueantes re-
sonancias de to inas gravido de su horizonte : el Inafiana .

CAPITULO V

CONCLIISIONES

A esta altura de la exposition y antes de dar por terminada la mi-
.sion que nos impusieralnos vamos a dejar sentadas a modo de conclu-
siones algunas ideas que en cierto modo son centrales para una visor
panoramica de la criminologia . Ante todo, el horizonte de la crimino-
logia pareciera ofrecerse prenado de dificultad°s por la honda crisis
atravesada por su disciplina troncal, la psicologia criminal . El reen-
cuentro de esta con el "hombre", objeto propio y esp°cifico de su es-
tudio, constituye un reconfortante espectaculo que nos toca presen-
ciar y vivir .

El clima dramatico en que esta sulnergida la escena que protago-
niza la moderna filosofia existential y antropologica cultural Ira in-
vadido el campo de la crirninologia mostrando a los criminologos
biopsico?ogicos el atolladero intransitable en que estaba su disciplina
y la necesidad urgente de superar las erradas concepciones natura-
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listicas tan emparentadas al crudo racionalismo que culminb descolo-
rando nuestra discipline harta de tanta luz.

La crisis de la psicologia que habia perdido en el trafago discur-
sivo el objeto de su estudio, el hombre viviente, fue por ende, crisis .
de la criminologia, que emergia de estos horizontes, con ensuenos de :
tintes matematicos cegados por los triunfos de la ciencia natural.

Nuestra postura esencialmente cientifica nos ha permitido quedar-
al margen de la polemica que oscurece el campo penal. Creemos
haber superado Ias postures, mas politicas que cientificas, de los que-
intentan entorpecer el desarrollo de la criminologia trayendo pro-
blemas que le son ajenos y que en realidad a ningun puerto fe-
cundo llegan, amen del mayusculo desdoro cientifico que significa
inmiscuir cuestiones puramente politicas en criminologia . Nuestra ma--
teria que to es experimental, cual nin-una otra discipline del campo
penal, necesita hacer pie en una realidad neutra, imparcial y veraz y
no deformantes ideologias que le perturben en el sano y sereno enten-
dimiento que necesita para preservarse de las pasiones malsanas que
oscurecen toda comprension humana como suelen hacerlo estas de
cariz politico . Despues de Karl Mannheim resultan inconcebibles, im-
posibles y hasta en ocasiones inelegantes estas actitudes "ideologicas"
que, como se sabe, son instintivas y disfrazadas para justificarse nor-
malmente . No responden absolutamente en nada a la objetividad de :
la expresion cientifica .

Toda ciencia tiene un "objeto" de estudio. Sin objeto propio no
hay ciencia estrictamente hablando . La criminologia que ha logrado
calidad cieltifica tiene par objeto de estudio la misma realidad del
"delito", individualmente considerado y tambien como fenomeno de-
masa, en cuanto estudia, los origenes de una conducta delictiva o el
engendro de la criminalidad, tomados de la realidad social en intima re-
ciproca penetracion sintetica . .El "delito" coma objeto en unidad esen-
cial . La actitud. gnoseologica pertinente inquiriendo por sus origenes . .

Ademas del problema del objeto y su conceptuacion, la ciencia
se enfrenta con el del "metodo" . -En una ciencia como la nuestra con
multiples relaciones y, que a su vez trabaja en funcion sintet,ca con
aporte de varies disciplines, el problema del metodo se agudiza y como .
camino de superacion labora con todos los metodos que puedan ser-
virle para lograr fecundos contactos con la materia que aborda .

El conocimiento integral de Ia realidad criminoiogica solo se al--
canza con la estrecha conjuncion de las disciplines que la componen : .
"biologia criminal" especialmente diferenciada a la "disposicion".

"
psicologia criminal" a la personalidad v "sociologia criminal" al
"mundo circundante", en concepciones estructurales refer:das a la .
realidad "delito", incluso en simbolicas expresiones . La criminologia
que conceptualize to real, luego le describe y trata de establecer una
idea dinamicamente estructurada en sistematica conexion de todos
los elementos que constituyen el material de su conocimiento, aporta-
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sus resultados, conforme dejamos establecido, casi a todo el conjunto
de las disciplinas que componen la enciclopedia penal. Principalmente-
al Derecho penal--en cuanto estudia en forma dinamica integral-, la
personalidad del autor de un delito, formulando sus correspondientes~
diagnostico y pronostico criminal . A la penologia en cuanto provee de
estos materiales para su importante menester pedagogico-correctivo .-
Al Derecho penal procesal por intermedio de la criminalistica disci-
plina de caracter formalist:co que le sirve conectandola en la persona
del autor de un hecho delictivo su tipo criminologico y su tipo de-
autor, vale decir que ante un hecho, collie la posibilidad de un deter-
minado tipo de autor cuando desanda el camino del delito en busca
de su descubrimiento y verificacion . Por iultimo, a este arte-ciencix
la politica criminal en tanto refieren sus investigaciones a la crimina--
lidad y cemo repetmos a fuer de ser cargosos unitariamente en ex-
trecha conexion en un . todo estructural que~ to es dinamico tambien en-
todas sus implicancias . El afan criminologico es plurid mensional . .
Sirve a casi todas las disciplinas del plexo penal que en esencia con--
centran sus puntos de mira en el combate continuo y denodado-que-
toda organizacion social sobrelleva con incito deber. En la lucha-
contra el crimen se centran todos los esfuerzos y criban los denue-
dos de las disciplinas penales.'

La criminologia tiene el especial sentido de constituir una teoria de-
exis'encias delitogenas . y la m:sma con todos los supuestos que la sus-
tentan, ve fecundados sus cauces por el manantial inagotable de la filo-
sofia cuya maduracion de frutos permite entrever el total cumplimien--
to, de la revolucion empezada a operar en sus senos y que las nuevas-
promociones de cientificos apegados a la especulacion filosofica han de-
llevar a feliz termino.

RESUME
La consideration existentielle de la conduite launtiaine a ete suffi-

sante pour ouvrir 1'horizont cril?.nnologique qui s'offre au penaliste de-
nos jozers, sans les apports duquel son ouvrage souffrirait des grandes
difficultes . L'horizont de la crianinoloqie est ouvert en plusieurs direc-
tions. L'auter de ce travail a d'intention de niontrer quelques des plus-
imoortants aspects de l'eveiller de la crbuinologie projetee vers le Droit
Penal, qu'elle considere d'un plateau existenti.el selon les explanations
de la thcorie egologique du Droit, a Carlos Cossio, qui pense qu'eu ce
qui concerne le delit, c'est celle qui travaille avec les ineilleurs eleinents-
au profit de son approfondissewent total .

Le cliznat dra-ntatique darts lequel est subinergee la scene qui pro-
tagonise la nioderne philosophie existentielle et anthropologique cultu-
relle, a envdhi le champ de la criminologie, en. montrant aux crinaina-
listes biopsichologiqties 1'embarras dons lequel se trouvait sa discipline .
e, la .necessite urgente de depasser .les erroitices conceptions naturalis-
tiques si alliees au critel rationalisvie, qui finit par decolorer noire,
discipline rassasiee par. cette quantite de lunuere.
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Tortes les sciences ont im objet d'etu.de, et en parlan.t strictenient,
-sans un objet propre il n'y a pas de science. La arimiuologie, qui. a
obtemi, une qualite scientifique, a.conivne motif d'Hude la ineoue realite
dit deli.t, coiisidere individuellen2ent, et aussi coninae .lm. fenonz,ene de
masse, car elle Mrdie les origines d'une conduite delictive oil 1'eng'en-
dreinent de la crinlinalitc, pris de la realite sociale dais line intime et
rcciproque penetration synthHique .

La criminologie a le sens special de constititer vae theorie d'exis-
tences delicttiieuses, qui. avec tons les supposes qui la susternternt, voit ses
canals fecondes par la. source inepuisable de la philosoph.e dont la
nsaduration de ses fruits perniet entrevoi)- 1'acconaplisenaent total de
lo, revol-iition qui a conzniejicee a agir dans son sein, et les promoti.orns
noiivelles de scieiitifiques attaches n la speculation philosophique la
conduire a zme fin heaireuse.

SUMMARY

The consideration of the existence of human conduct has been
e;tough to open tip the crintiinological scope that is being opened to
the criminalist of our days, without wick contribution great dif-
fictrlties zc,oiild be lip agai ;ist their work . The horizon of the crinai-
nology is quite open in raariy directions . The author of this work is
intending to show some of the onost important sides of tale dawn of
c izninology, directed to the Crinmial Law, which he is looking zcpo-n
from an existing plateau according to the explanation of the egologic
theory of the Law, of Carlos Cossio, that in what regards delin-
quency lie thinks it is this theory that brings iii more elements to make
it clear.

The dramatic climate iii with the scene is submerged zvlcli brings
into relief the modmi existing and a.ntllropological cultural philosophy
has invaded the field of criminology, shoeing to the bi.opsychological
criminologists the utter impassable obstruction which their discipline
was suffering' and the Ttrgent necessity to overcome the iiiistakesi
naturalistic conceptions so akin to the rough rationalism that had its
clinnax in fading our discipline daw,~ling with light.

Every science has an object .for study. Without an -object in view;
there does not exist any science, strictly speaking . The crintiinolog~,
that has reachod a scientific quality has as 'afa object fog study the reality
of deliqueitcy, both considered individually and-as a mass pheraomnenon
inasmuch . as it studies the origin of a gialty conduct or the breedi)i,q
of criminality, as taken from the social reality intimately associated

It is the special purpose of criminology to constitute a theory of
guilty, existence its channels being fed by the inexhaustible spring of
,chilosophy the fruit of which when ripe allows its to foressee file
total fulfilment of the revolution . that is being bred iiu its bosoiu,
and that the new hosts of scientific men attached to phaosophic specii-
lation mill carry through.


