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La literatura cltisica espanola ha b~rindado con frecuencia te-
mas de es.tudio al jurista : Salillas, Caxretas y Artao, Rojas de
la Vega, Valdes, AlcalA Zamora, Valledor y Bernaldo de Quiros,
entre otros, se han ocupado cle espigar en el cainpo f6rtil de la-s'
producciorics literarias de nuestra epoca aurea.

La moderna Criminologia, en su concepcion contemporAnea,
puede colaborar en la busqueda de soluciones para la comprension
de una e'poca de la Historia de Espana, que ha sido entendida
de may diferentes modus, y no siarnpre de tin modo objetivo e
imparcial, ensombrecida por la 1lamada leyenda negra. `

Al penalista y al criminologo le interesa particularmente la lla-
uiada novela picaresca, en la que tipos perfectamente descritos,
c&recen mdltiples laosibilidades de estudio, y permiten establecer
coXaclusiones que. contribuyailr a un esclarecimicnto de la realidad
autentica de la sociedad espanola de epocas preteritas, y colaborar
de este rnodo a deshacer inds de tun equivoco, no siempre casual
ni bien intencionado .

Las conclusiones criminologicas anteriores r., nuestros dias, al
supervalorar e1 factor constitutional de la delincuencia, y el medio
ambiente, no con;o visl6n conjunta, sino como elementos aislados,
permitieron establecer una consecuencia probablemente erronea, de
que en la Espana de los siglos xvi y XVTT el tipo de picaro delin-
cuente se daba con. tal profusi6in, qite era la fi;ura representative
de aquel tiernpo, como consecuencia de u.n mundo circundantc eX-
traordinariamente propicio para su proliferaci6n. Pero conviene tno
exagerar, ni tampoco pacer exclusivo de nuestro pals un estado
de cosas que inas o menus aparecia en otras partes . Lo que im-
porta es seilalar que no caben generalizaciones, y es esta quira la
conchxsioill clue puede brindarnos un estudio criminoldgico de la
Ramada nov6la picaresca, naturalmente sin prop1isitos exhaustivos.

La novela picaresca, una de las formas ma's originales de nues-
tra literatura, tiene preceden,tes anteriores al siglo XV1, en el que se
ha coneretado su, aparicicSn . En los libros de caballeria, como uEl
Caballero Cifar», Menendez y Pelayo ha querido ver un precur-
sor de este tipo novelesco, y el libro del aBuen Amor)) y ((La Ce-
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lestirla>:, entre otros, son tarribien ejemplos conocidos. Para ex-.
glicar Ia picaresca cas,tellana .=,e ha pensado en diferen.tes factores
sociales, como el empobrociiniento do la EsDana (let siglo ~xvi cot,
la emigraci6n hacia America de conquistadores y colonos, y ulte-
ricxTr abandono de las faenas del ca.inpo. 5alillas la considera hi ja
del parasitismo, por la abundancia de desheredados, segundones y
exp6sitos, que producia una sociedad hampona, propicia al ardid
y al cngaflo para procurarse medios de villa distintos al fecundo
trabajo. Ambiente y actitud, -que contrastan con el heroisrno a!.
uso, y que aparece en un momento de caiisancio, en tanto que otros
espaboles luchan por la conquista de Ia gloria . C;uando liabia an-
helos do grandes ideates, es como si 6l picaro, ebmodamente tum-
bado al sot, se preguntara sarcasticamente si valia la pena de j,'u-
garlo todo a esa carta.

Espana era un pals naturalznente pobre, y el suelo arido no
sicmpre se fecundaba por 1a Ilavia ; pox eso Salillas aseguraba qu.e
a nuestro parasitismo social hay que hacerle el co~rrespondiente
descuento : el parasitismo natural . La guerra constante impidic5
el progreso de la agricultura y de la' industria, mermando la pro-
duccion y produciendo, sin embargo, el fenomeno do un Estado
rico en un pals pobre, como consecuencia do 1a.,; aportaciones do
Tndias, y po-r cllo el contraste en.tre la zniseria y la riqueza tendrian
que ofrecerse necesariamente en medio de un contacto compen-
sador. s

Las tres tendencias profesionales, o sermprofesaonales, do los
espaholes en aquel tiexnpo ja monasti-ca, la rnilitar y Ia universi--
tariati respondian ininediataincate, y en int.uno consorcio, a los
(Cnumo; do nobleza)) y a la pobrcza de recursos . 1)e las tres hay
dam; que parecen encamina.das, al propio tiempo quo a sa.tisfacer
1as exigencies de. una, inclinaci< n ma's o menos rrnperiosa, a buscar
modo de vivir ; pero 1a inchnaciGn universitaria no era libre, ne-
cesit:aba un sosten, pesaba inmecliatamente sobre el peculio de la
fatnilia y suponia, por tanto, un capital. Si esto fuera exacto, no
concordaria con la realidad de nuestro cstado coonbmico, porque
uaa poblacicin. universitaria tan numerosa y parmanente, que solo
en Salamanca ascendia a diez o dace mil estudiantes, pareceria
indicar un grado equivalente do prosperidad y desalrogo . De quo
rrt) fue a.si to testifica C'ervantes cuando dice ((yo pasaha una viola
de estudianto sin hambre y sin sarria, quo es 1o mds que se puede
enrarccer pare decir <lue era buena» .

La Lniversidad, a imagen y semejatxza del. pals, reproducia
el . mismo cuadro do 19obreza general y do fortune acuznulada .
Cada pudiente tenia en su derredor un circulo de parasitos, y este
p<arasitismo se condense on el estudiante sopv.sta, perpetuado por
Quevedo, que en la ep.oca do vacaciones apeiaba para vivir a1 re-
eorrido ernigra.nte y bribidtico de la tuna . Entre Ia ccsopa», la
((tuna)) y la servidumbre escolar, con tat o cual beca o pensi6n
benefice, podria distribuirse el mayor contingente de la numerosa
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poblacioru universitaria, destinada a nutrir los convento-s, los ofi-
cios burocriticas y tambien las companlas de los tercios, porque
los estudian.tes solian ser «mas amigos del baldeo `espada) y ron-
danc+ho ('.)~roquell que de ((Bartolo, y Baldo)), coIno dice Cervantes.

Con tales precedentes, agrega Salillas, la organizacion nacirs-
nal explica el earacter nacional . Es un caracter histaricamente for-
mado en. la necesidad y en la hicha . La lucha le d16 la altivez que
1o distinguc, y esas condiciones de tenacidad y arrojo que to hi-
cieron imperante. La nec esidad to picardeo con distintos metodos
de picardia sin bastardearlo . Por eso la picardia en, sus modalida-
des, precisadas en una literatura eminentemento ncional, . con.sti-
tuye tin elemento de caracter espahol, -quo se conoce en los carac-
teres mas nobles y en lo ;s mas villanos, y -clue afecta formas de
ingenio y formas de astucia.

'i'odo espaiiol, de la grin rnasa de espafioles desheredados,
que comprendia desde los segundones a los expdsitos, nacia con Cl
estigma parasitario de abuscarse la vida» o de ccbusc6rsela», se-
gun las locaciones espar"colas, que equivalian a aganar;is el pan
con el sudor de to frente» . En la picardia to clue sudaha era el
ingenio, y toque se ejercitaba, el disimulo . Su. indole parasitaria
la impulsaba a uno de tres modos fundamentales de adaptaci6n,
a1 organismo de que se nitre : la servidumbre, el halago y la
lastima.

Gonz,lez de Palencia, al hablar de la organizacion social de la
Eshaiia del Siglo de Oro, se refiere al vagabundo, producto del
orgullo national, en una clase de gentes no habituadas al trabajo,
y quo viven de ciertos servicios, y no se avergiienza de copier la
sopa. de los conventos. Literariamente, dice, es el picaro, hombre
que, sin ser verdaderamente criminal.; perteneee al hampa ; tiene
pocos o ningunos escrupulos, particularinente en proporcionarse
n_edios de mantenimiento ; es humano, buen creyente, aunque pe-
cador ; no esta habituado, en modo alguno, al trabajo regular y
constante, sino que es perezoso y holgazdn ; sty ocupacion normal
Cs la de servir a otro ; hurta, pero no roba., ingenioso e improvisor
y simpatico. °

Con el vagabundo andaba siempre el mendigo, verdadera lacra
social . Cristobal Perez de Herrero presentaba al Rey en 1595 los
renledios para que los pobres de Dios se aniparasen, y por su texto
conocemos los vicios y engailos de los falsos mendigos, que a veces
cegaban a los nin.os con hierros candentes o los lisiaban, para luego
explotarlos. Parece se organizaban en forma de cofradias, quo se-
rian tan ccpiadosasu comp la de c(Nlonipodio)) de Sevilla, o aque-
llas otras descritas en el c(Guzmdn de Alfarache)) .

Por las calles de las ciudades espafiolas se mezclaban con los
vagos y niendigos otros mucbos tipos extranos, coma caldereros,
pregoneros, mozos de mulas, traficantes,, buhoneros, arrieros, titi-
riteros, prestidigitadores, m6sicos . ambulantes, comicos de la le-
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gua, esbirros, habituales de taibernas y figones, donde alternaban
con fulleros, salteadores y otra gente perdida.

Los esclavos, los negros, los indios, los gitanos, los mismos
rr.,oriscos acababan de completar este cuadro de aguafuerte, mis
alla. del coal estaba ya la autentica hamper, los: fuera de la fey, los
estafaciores y ladrones, designados con el nombre comun de ger-
mania. Estas gentes, que de ordinario. habian pasado por galeras
y prisiones, o habian, sufrido penas afrentosas, usaban una jeri-
gonza especial conmo lenguaje, y por cuenta ajena o proppia se ejer-
citaban en toda claw de enganos, trapacerfas y crzmenes, hasta
que ihan cayendo en manos de la justicia para ser sometidos a la
dura penalidad de la epoca .

Tal era el mundo. circundante donde la picaresca tuvo su ori-
gen y desenvolvimiento, y esta confusi6n de tipos dificulta sobre-
atanera. el aislainiento del ccpicaro» a efectos de investigacibn cri-
aiinolo.gica.

Sobre el . significado de la palabra upicaron se han forrnulado
diferentes hipotesis ; a veces se emplea en el senrido de criado o
escudero, y el concepto de picaro de cocina se generaliza rapida-
mente, y hasty en la.s versiones de los libros de devocibn de la
6poca se emplea en ocasiores el termino comp «e1 picaro de 1as
bodas qu.e entry roto y desarrapado» sin el vestido apropiado a
la. ceremonia, o, coma en ((El hijo prodigo», del que se decia venia
heoho un ccpicar6nu . Se ha crefdo tainbien quo deriva de picar o
do]. nombre geografico -que adquirio gra.n relieve per las hazanas
guerreras espariolas en Picardia, design6ndose asi al hropio tiem-
po al soldado de fortunes y tambien a la gente desvalida que venia
de aquel lugar hacia Espaha impelida por la necesidad . En otra
opinion «picaro» so derives de <cpica» o <ca.stan y de «picano»,
pensAndose igualznente en etimologias a'rabes .

Cervantes resuine Los. distin.tos matices del termino al comienzo
de ((La ilustre fregonan, donde se dan elementos y ambientes pi-
carescos y donde se encuentra esta exclAmacion : ((Oh pfcaros do
coci .na, sucias, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos,
cicateruelos de zocodover v de la plaza de Madrid, vistosos, ora-
cioneros, esportilleros de Sevilla, inandilejos de la hamper, co.l
toda la. caterva innumerable que se encierra debajo de este noinbre
(< picaro r) .

Por to demas, e1. tipo se noes persenta con toda claridad en una
edition antigua de la <(Vida y hechos de hstebanillo Gonzalez)),
doii-de en un grabado aparece con carer angulosa y huesuda y ojos
saltones de degenerado, describieridose en la. misma obra, en el
prologo en verso, multiples cualidades y actividades, entre otras
«Fullero de todas tretas, barbera de mendigantes, cirujano de
apariencia, amparador de gardunos, peregrino con cautelas, buho-
nero con enganos, trasegador. de bo,degas, sentenciado a ser ra-
cimo, mono de todas tabernas, raposa de los cafninos, cuervo de
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Codas las mesas, gaceta comun de todo y enibajador sin gran-
deza . . . »

Pero en ocasiones, la vida picaresca se aleja del factor consti-
tucional e incluso del. ambiente de pobreza. 1=,n ((La flustre hre-
gona se lee : c(Trec:e anon o poco mas tendria Carriazo cuando, lle-
vado de una indinacicin picaresca, sin forza.rle a ello algdn mal
tratamiento que sus padres le hicieran, silo por su gusto y anto-
o, se cdesgarro», como dicen los muchachos, de casa de sus pa-
dres y se fue por ese inundo adelante, tan contento de la villa libre,
que en las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba
dc: menus la abundancia de la casa de su padre, ni el andar a
pi-e le cansaba, ni el frio le ofendia, ni el calor 1'e enfadaba, para
e1 todos los tienipos del aiio le eraii dulces y templada primavera ;
tart bien dormia en parvas como en colchones ; con tanto gusto- se
s¬>terraba en tin pajar de un meson coino. si, se acostara en.trc dos
sOmnas de Holanda ; finalmente, 6l sali6 tan bien con el asunto
de «Picarorn, que pudiera leer catedra en . la facultad del famoso de
Alfarache. )5

H,-'is de una vez, pues, un caballero de la mayor alcurnia me-
recib el apodo de picaro, sin que falte tainpoco el virtuoso lim-
pio, bien criado y mas que medianamente discreto, ni tampoco e1
p-icaro bueno, como el de Marcos de Obregori, o el Donado Ha-
blador, o los « Devotos>> del patio de tiionipodio cervantino .

Un tipo representativO . de nuestra novela picaresca, en el que
e Ila querido ver la figura del picaro, es sin duda el Guzman des
Alfarache, tan inagnificamente estudiado por el Profesor Moreno
Baez ; Guzman, con. un concepto de la rnaldad del hombre, pero
con la convicci6,n de la salvaciun, t(porque todos se pueden salvar
en su estado)>, del libre albedrio, brevedad de la vida, cadi cidad
de to terremo y castigo de los analvados, es, a veces, un cinico que
hace alarde de gran desenvoltura desvergonzada . Personaje cozn-
plejo y polifacetico, que se nos preseuta culto y que, sin embargo,
comete intiltiples atentados contra la propiedad, desde simples
hurtos hasta estafas y robos . Ls un embustero, jugador y fullere
que ofende a 1a castidad, y se gloria del rufianisino y de sus ten-
dencias y malas inclinaciones, asi como de las compaziias desfa-
vorables . Todo to que contrastan, a veces, con un buen natural
y con su fondo de religiosidad, caridad y amor para sas seinejaa-
tes . Paciente en. las adversidades, humilde y inesurado en el co-
mer y en el bober, y se nos aparece tan abrumado pox 0l n~injero
y gravedad de sus pecados, que, contrito al . .final, se arrepiente .

Hay tipos de upicaro» que aparecen en la vida llenos de bon-
dad y de isencillez, en. contraste con 1a perfidia, el engaiio y la
crueldad del medio en. que viven . Tal es el. caso del Lazarillo de
la pTinlera parte. I~ste contraste se ob:serva con frecuencia : Cons-
tanza CS una fregona, pero ilustre por su modales, su origen, su
dignidad honesta y su bermosura encantadora. Junto a los ham-
brientos hainpones des.garrados, ha dicho Angel Valbuena y Prat,
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Cervantes une el idealismo a la Picaresca, y en el misino aQuijote»
se percibe el contraste, quiza con mayor vigor que, en cualquier
otra produccion literaria de nuestros `clasicos. El episodio de 1os
galeotes enfrenta al hero: caballeresco con los ladrones, hechice-
ros v alcahuetes. Gines de Pasamonte es tin perfecto tipo de ((pi-
caro)), y en el retablo de tiZaese Pedro aparece claraniente la dua-
lidad de ilusicin y realidad . Como dice Ortega y Gasset, es fron-
tera. de dos con.tinentes espirituales, y el rnismo Sancho Panza, a
pesar de algunos fraudes infantiles que rozan la picardia, mantie-
ne la fidelidad al caballero como la notes del mayor relieve .

El dualisino no aparece s©lo en less novelas, estaba tanibien
en la vida . Mateo AleinAn, por ejennmp~lo, era un creyente, hombre
cabal del siglo XVI y tuvo que hallar en el ascetismo religioso la
solucion quo no encontraba en la sociodad . El didlogo. entre la
que fue y quiso ser. Esto explica la dificil v contorsionada rnez-
cla, hasty la fusion, del mundo etico y e1 picaresco en sa rnovela,
como se daba en la. prbpia vida del e:critor.

Esta variedad de tipo :s rnatiza, por consiguiente, caracteristi-
car.. de un genfcro literario que, en la mayoria de los casos, nacio
con una inalidad didactica v docente. Una colaboraci6n con less
preocupaciones teologicas y religiosas de la 6poca. Con toda cla-
ridaci., en c:l, comienzo de c(La Picara Justina)) so plantea yes el pro-
bleaia de la moralidad, y se afirma que en aquel tiempo ((no ha-
bia rincc5n que no este lleno de romances impre o-s, inutiles, las-
civos, pica.ntes, audaces, unpropios, ihe-ntirosos, ni pueblo don-
e no se representen amores en habitos y trajes y con adernanes

que ?ncentivan el amor carnal, sin que haya quien arrastre a leer
nn libro de devocion in una historia de Santo-s)) .

Por eso -es dificil tomar la novela piearesca espanola cones tin
fiel retrato de tin estado de cocas en los t:iempos~ que se describen
e independientemente de to que hueda haber en ella de autohio-
grafias o de retmtos de la ralidad ; hay aquella fiixialidad, en ge-
neral., de plantear el . ciual.ismo y, sobre todo, 1a. de adoctrinamien-
to, salvo, naturalinente, cuando se tra.te de caricaturizar, con:o
ncurre en ((La vida del Bitsc6n)) . ,

Asf na serA posible la interpretacion peyorativa del estilo y
inodo de ser de: los espaRoles de los siglos Xv1 y ixvIl,, con base
en la novela picaresca. Corno dice. Men6ndez y Pelayo, por todos
los campos de batalla c3.e Ettropa iba derramando su sangre una
pobl;ici&a aventurera, en que apenas hahia t6rmino medio entre
e1 caball,ero y el rr{picaro)) y eri que a vrcces andaban juntas 1as
dos cocas. . 110 qtze uut)ca ocurie en el conjunto de less manifesta-
ciones naciwiales, c.s qtie la picardia dc; torso, a nuestra manera de
ser, destacando por cricixna de ese color e1 que hist6ricamente no,-,
ennoblece, preponderando en el estilo del pueblo una caballerosi-
dad native que ni ha denenerado ni se extingue : el caballero
cristia.no y espafiol tan perfectarrienre descrito por Garcia . Morente .
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Sin embargo, a la Criminologia lc interesa la informacion que
brinda la novela picaresca : de un lado, por reflejar mas o menos
autcr.ticamente ccun mundo circundante», propicio a la delincuen-
ria ; de otra 1-jarte, por la informacion que suministra sobre el sis-
tema carcelario y, ademas, por la variedad tipolvgica de seres
hvzuanos, unas veces delincuentes por tendericia, por inestabili-
dad, degeneraci6n o necesidad y, sobre todo, la gran masa vic-
tima d,°1 ambiente clue la rodea.

la 'Crimii?.ologia le interesan tambien las llamados lugares
truhanescos, que Bran generalmente los dc uadobo; salazon y tra-
fico de los pescado:7» ; eran ]as islas de Rian-in, o Perch°les, de
1vUlaga ; .pesquerias las famosas 1lmadrabas de Zahara, ccfinibus-
terre de 1a picaresca» al decir de tan bien -sentada autoridad
conic, la de Cervantes. ; la playa de San.lucar no significaba me-
nos que la concurrencia de las flotas de Zndias y el comercio ma-
ritimo de la Bran cindad de:l Cxualquivir, que llegaron a llamar
I3abilonia ; representacion de actividad industrial Bran e1 Azoclue-
j~-) de Segovia y el Zocodover de Toledo, y aiin el Potro de Cor-
dc,ba, si se tiene en cuenta que pudo ser centro de coinercios me-
nudos, comp el de las agujas, insinuin.dolo la enumeracion pica-
resca de Cervantes en el eap%tulo xvii de ] .a prirnera parte de
< ;EI Quijote» ; y algo relacionado, con el comercio masitizno de-
bieron ser ta.rnbiem las Barbacanas, de Sevilla, que Cervantes nombra-

T:ran el Corrillo de Valladolid, a que alude Rojas en su ((Via-
je entretenido)r, (e1 compAs de Sevilla)), (<1a O'livera de Valen-
cian,, <c-la, RonAilla de Granada)) y (l.as Ventas de "Toledo)), entre
otros .

Pero todos estos emplazamientos, en su mayor parte, prescin-
diendo de aquellos centros industriales, son antiguas mancebias
o lng-ares de disipacion, donde anfitriones y parasitos acudian a
--olazarse entre la embriaguez del vireo, la presencia de mujercs
<(de villa. airada)> o «rnozas del partido» y sitias donde no eran
ragas las pendencias . FHicil essuponer que los autores de la nove-
la picaresca bascaron de proposito y describieron estas agiomera--
ciones del vicio que. no fueron tipicas ni exclusivas en nuestra
Patria .

En la uovela picaresca existen tainbien otras referencias inte-
resantes al criinixiologo, por ejeniplo las alusio .nes al sistenia c:ar-
celario y a la organizaci6n judicial : en el uGuzmdxi de Alfara-
che» y, sabre todo, 1;n la c<Desordenada codicia de los bienes
ajenosn, entre otras, hay datos de grin interes . Pero no se csea
por eso glue las prisiones espaflolas, con finalidad preventiva ca,si
exclusivainente, en aduel tiempo, segiin to preceptua.do en nuestra
legislaci6>n histcirica,, Bran peores ~qte las de otros paises . John
Howard, en su ((State of Prisons)), nos ha dejado posteriormente
Mina, referencia mundial que corrobora este aserto .

Tambien interesa al pena.lista to que se refiere a las comuni-
dades de delincuenaes y su organizacion : en este aspecto ; '<cRin-
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conete y Cortadillo», :(La Garduna de Sevilla)) y la ya cicada
aDesordenada codicia de los bienes ajenosn son cantera inapre-
ciable para el estudio del llamado mundo circundante especial
para el deIincuente, con sacs reuniones con otros delincuentes, para
fraguar plane--., delictivos, pero, sobre todo, para percibir to que
podriamos calificar su mundo valorativo etico de caracter inver-
tido, frjo sc5lidamente en sits convicciones. y en sit rnodo de vivir.
Fl estudio de estas organizacioncs de rna.lhechores en nuestra no-
vela picaresca pone de relieve 1a evolucicin de las rnismas, ya que
las actuales se°alejan bastante de las del pasado, estando infiuen-
ciadas hoy fuertemente por e1 tipo de «gawterismorr .

Es, pues, evidente que la novela picaresca espeiiola tiene un
notorio interes criniinol©gico, pero no por el cepicaro» precisamen-
te, que si bien bordea la Icy penal, no sienrpre entry dentro de sits
mallas, aunque evidentemente exista el picaro delincuente en el
que 1o propiamente picaresco se diluye dentro de 1a actividad
criminosa. Pero este genero literario sirve, ademas, para darnos
cuenta del arraigo -que en la sociedad espanola de entonces tenian
las fundamentales verdades teologicas y to que pudi6ramos ca-
liiicar de :pensamiento espan.ol de la epoca : el libre albedrfo y is
dignidad humanas, las dos grandes conquistas de nuestros pen-
sadores de entonces con dimension universal, . la expiaci6n como
Einalidad de la pena con ansias de correccio'n y arrepentimiento
que no siempre se alcanzan .

Yor to demas, si la sociedad espanola no sale rnuy bien libra-
da se debe fundamentalmente, aparte de to que pueda haber de
verdad en i.os relatos, a que quien habla, aparenta ser un pfcaro,
y a veces, un delincuente, y es verdad inconcusa que siempre se
trata . de buscar. disculpa a los propios yerros, atribuyendolos a
los deny-.s, o medir la actuacion ajena, por la propia ruindad, en
muChos casos, haciendo v6lido el refran castellano de «piernsa el
ladr6n que todos son de sit condicionrn .

.i~

Importa quo concreternos ahora coma la literature crirninol6gi-
ca contempor6nea ,perfila el concepto de personalidad delincuente,
ba:-,,ado, en una concepcicin dinalmica, to que evidencia que no cabe
separar los distintos elementos para obtener conclusiones en orders
a 1a etiologia del crimeu . :De este inodo re:5ultard ficil, obtener la
conclusion de quo e1 amhiente pc>r si so?o no produce; la irrexo-
rable secuuela de la delincuencia .

En Ia literature criminol©gica aludida, el mundo circundante
es todo to que estA fuera del ser humano, comp, por ojemplo,
pare Von Rohden . Por otra parte, Lenz prctende limitar el
concepto a. las circuns.tancias que determinan la m,anera de :per
del individuo y, respectivamente, condicionan ~su hecho ; Saner
define el mundo circundante comp las fuerzas .naturales y sociales,
que desde e1 exterior actuan sobre al autor, y seg6.n Popp pertene
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cc al concepto del rnundo. circundante to que ejerce una determi-
naaia influencia ein la formacion .

Pero com<> dice Exner, naturaleza y humanidad son los pri-
marios elementos del snundo circundante, por eso cabe hablar de
un n undo circundant¬: natural. . y un mundo- circaandante social .
El concepto de medio ambience es en el sentir del autor citado
demasiado restringido, va que parece referirse a estados rnas o
menos ocasionales, excluyendo el concepto de totalidad, quo es
el que interesa, y, en definitiva, el que con el factor constitucional,
conjuntamente, deterrnina to que se llama personalidad . Se trata
de un cojunto de cualidades espirituales, p:siquicas, de un hombre
clue It- -caractorizan en un determinado tiern,po, y no se trata de
una suma de cualidades, sino de una unidad . La base para 1a
formacio'n de la personalidad, segun Exner, es la disposicion, quo
es to permanence, es la posibilidad de desarrollo de una perso-
nalidad mediante el despliegue regular de una. disposicion bajo
influer1cias exteriores . Lo que - forma, pues, la hersonalidad, se-
gun este punto de vista, es, dicho, graficamente, to heredado- y to
vivido, criterio quo ya hab-ia mantenido Listz. Tengase en cuenta,
sin embargo, quo no es posible hacer extensivos los mismos jui-
cios a la totalidad de los, sores humanos, ya que, en definitive, la
personalidad esta. siempre conexa a la sensibilidad particular en
relacion a tin mundo circundante.

La conclusi6n, pues, a que cabe llegar en relation a los prota-
gonistas de nuestra novela picaresca es quo el medio aml~iente en
que sus personajes se rnueven, aun reputandolo auterrtico, no bas-
taria para producir fatalmente actuaciones punibles o peligrosas,
si no se cuenta con el factor constitutional . Una conception di-
nano.ica del delito con base en 1a crizninologia contemnora.nea exi-
ge la valoracion conjunta de los :factores constitucionales y. del
mundo circu,ndante . Seria muy :peligroso, pues, aventurar diag-
n6sticos retrospectivos, Canto m6s, tratandose de tipos artificial-
les, en los que al lado. de to propiamente autentico, aparecen ras-
gos dictados poi la fantasia o los propositos de 1os autores.

La personalidad integra de cada. ttpicaron es rnuy dificil de
captar poi el dualismo e intima contradiction ique aparece en
rnu.ltiples ocasiones, y no basta para alcanzar un resultadc seguro
una mera concepcio'n sociolo"gica del delito, que hay quo, rec~hazar
poi ester anclada -en el rnaterialismo y la fatalidad. Por to dema,s,
la llainada personalidad del delincuente impone evitar generaliza-
ciones analizando cada supuesto individual y concreto, quo en
personajes novelescos es muy dificil de hater revivir, porque plari-
tearse el estudio de la personalidad con base criminolhgica es ana-
lizar la action delictiva en su. determinaci6n intima, y ello puede
dar la rnedida de. la dificultad de una concrecibn . Gernelli ase-
gura quo frente al acto humano hay quo considerar quo existen
or! el rnisrno matices originales, absolutamente nuevos con carac-
teres propios y tipicos, no siendo posible encasillar Codas jas even
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tualidades pasadas ni proveer come lrodra.n realizarse en el futuro
otros actos. Naturalmente, se excluye de este concepto las conduc-
tas de sujetos enfermos, incapaces dc- una libertad de deterziii-
nacion .

La concepcion din-mica del dciito trata de aclarar el juego
reciproco de la disposicion y del ambiente, e invite a determiner
c6mo en virtud de determinadas circunstancias, por quc reaccio-
nes un hombre en el caso concreto objeto de estudio ha sido conduci-
dos al crimes . A este respecto, se ha ha blado de una criminalidad
latente, -que todavia. no ha pvrpetrado artos criininosos, o de disposi-
ciones especiales, hero todo ello e;s dudoso que sea util al criminUlo-
go, puesto quo, en definitive, el hombre lruede sorprendernos con
insospechados modos de actuar. Parece, pues, ilusorio referirse a
clasiiicaciones para encasillar un suptuesto dentro de un esquema,
o segun un. modelo, laorque s6to el caso ooncreto es e1 que intere-
sa, y por ello, el cstudio de la criminalidad parece dificil de rea-
lizarse de un modo ahstracto .

En cuanto al ambiento. ha.), clue considerarlo, a traves de 1a vide
psiquica concrete t«mbicn ; la, soeiedad, la educacibn, la in..strue-
cicin, las condiciones sociales, 1as economicas, etc., solo influven a
traves del. propic> yo . S1 asi no fuese, no seria explicable CA hecho
de que en las mismas circunstancias y condicione,; no se produ-
cen l.os mismos resultados . En un . cierto sentido tienen poca itn-
portancia las estadisticas -que la Sociologia ha recogido . Sirven,
sin duda, para determiner a qu6, l.~yes obedecen el fen©meno de
la criminaliciad, y son rnuy utiles desde el punto de vista de la
politica penal, pero desde -el Jingulo del caso concreto no pueden
u;tilizarse, y en el estudicr de la lrersonalidaci dc,l ddincucaite sin-
gular pueden incurrir en errores .

La dinamica de la accion ambiental es, pues, inseparable de
la dinamica de la pcrsonalidad . Es irnposible, l~ia.es, separar 1a
personalidad y ambiente, y s61o este modo de contemplar el pro-
blema pude dar la soluc1Gn buscando la l~;ica intima que existe
en todos los actor humanos, incluso en los aparentes il .bgieos, a
fin c e conectar la accibn delictiva con las causes que la hen deter-
minado . Las circunstancias ambientales pueden considerarse como
potencia del delitc>, y solo cuando se filtran a travel de la vide
psiiquica de un dielincuente ooncreto cabe relaciolnarlas . : No~ e:s
posibe, pries separar 1as causal ex6ger7as de las end6genas, y por
ello seria rnuy aventurado sentar coiwlusioues on relaci©n a tipos
~~oveles-cc~s .

-h- ,

®11-ra cu-,566n Lie importancia es e1 posible .encuadramiento de
los ccpicaros», cuando perpetran infracciones penales, dentro de
algruna dc: las clasificaciones de los delincuentes .

Comeueemos poi sestet en este respecto que la clasificaciGn
de los delincuentes no puede concretarse a circulos cerrados o zno-
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delos prefabricados, sirna a varios esquernas de claificaci6n com-
1ietamente distintos .

Aparte de las clasificaciones preteritas como la de Lombroso,
Ferri o Von L.ist-~, entre otras, contamos hoy con los tipos de la
perso a.lidad de Mezger, y otras modernas clasiicaciones de la
Criminologia contemponinea conio la de Aschaffmhur;, aue se
refiere a cuatro tipos : delirncuentes por conviccicSn, capaces de re-
sistencia, efectivos e instintivos, inestables predispuestos ; ac-
tivos . Cxru'iile, quo alude a delincuentes por inclinacibn, por debi-
lidad, por pasicin, por estimaci©n y eonviccion . Exner, que ser"zala
clasifzcaciones caracterologicas, sociol©gico-criminales, psicolagico-
criminales, biologicohereditarias, politico-criminales y de tipifica-
ciin legal. Prescindiendo de otras muchas clasificaciones, diremos
quo la doctrina sigue preocupdndose a los fines de tratamiento (Ie
buscar tipos de la personalidad, lo . que es, sin duda, dificil, como
con raz©n ha mantenido Mezger, por ser todo delito un aconteci-
miento individual en la vida del suleto, y, por Canto, algo sin-
gular que. no se repite nunca de la. nziszna majaera .

,Si trasladaixnos estos problemas a 1a cuest16n objeto de nues-
tro .studio, podernos llegar a la. conclusi6n de una imposibilidad
absoluta de obtener consecuencias de tipo general en relacit7n al
alxcaro) : y menos, con base <.n. 6l, trazar conclusiones en orden
a la sociedad e~pafiol.a del pasado, y tanto irnporta que CI <(pi-
caro,) fuera, a veces, un inestable predispuesto, un delincuente por
inclinaci6n o por debilida.d, como un. inrnoral constitucional o que
se le quiera encuadrar ;en cualquier clasificacion caracterol6gica. La
Criminologia contemporinea, comp hemos visto, al ponor en pri-
iner l3lano el estudio del caso singular y concreto, aparece enfren-
tada con cualquier udiagn6stico» retrospectivo, que precisaria de
una. serie de elemento:s de que carecemos .

Pero si es irtil nues.tra. novela picaresca ,para poser do relieve,
corrio es verdad de que no basta para, mantener la ininiwtabi?.i-
daj, acreditar l.a iniluencia de un ambiente fi:ico v social desfa-
vora.ble con afirmaci6n del im,perio de los instintos y (lie los irn-
pulsos, ya que habia. que demostrar tambi6n que 1a voluntad con-
creta, en aquel supuesto, era.' incapaz de dominar estos estimulos .
La iritima, contradiccio'n de muchos personajes de la picaresca hone
do believe urea luclha con base en el libre alber`lrio, con excejxion,
naturalmente, do los casos patologicos .

Si con base en el mundo circundarate del c(i)icaro» se quiere
llegar a la conclusion de que sea necesarianaente un producto am-
biental, con una simple concepci611 sociol6gica del delito, dircmos
que ello significaria tanto como derrumbar los ca.nones sobre lo :s
que se asienta una nocinn teleolo'gica de la responsabilidad . Pre-
cisainente es en nuestra picaresca donde se salva la libertad pro-
funda del hombre coino si fueran reilejos de la luz deslumbra-
dora de Trento .
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De todo to expuesto podemos llegar a la conclusion de que es
preciso distinguir la picaresca de la delincuencia . Sin duda, exis-
te en el apfcaro> ; una actaacian destacada que se separa bastante
de los iniperativos morales, unas tendencias antisociales y cla-
ras situaciones de peligrosidad . Todo esto es cierto,, pero el <cpz-
caro» no es fundainentalmente un delincuente, ni tanipoco cabe
hablar do un tipo especial unico, como una especie del genero hu-
mano, al clue se pueda aplicar cl calificativo . La picaresca es uni-.
uersal, y 1a espaiiola no coinienza en el siglo XVI, sino mucho an-
tes, y se mantiene despues, Incluso en nuestros dias, comp en los
demas paises .

Pero es bastante claro que e1 ccpicaro» espanol es producto de
un pueblo, naturalmente inteligente, que busca una solud6n fren-
te a las dificultades d:°, 1a vida fuera del sauce normal de la labo-
riosidad . El de nuestra c:poca a-urea es, en la inavoria de los ca-
sos, un hambriento qu° se busca 1a vida en lucha frcnte a un am-
biente desfavorahle . Un hombre que se -defiende conic, .puede, pre-
tendiendo afirmar su individualidad, y al que no faltan, en oca-
siones, ni el orgullo ni to religiosidad . Y si todos los personajes
de naestra upicaresca» tienen caracteristicas individuales que los
diferencian, hay tambien notas comunes comp el ambiente de po-
breza, de decepcibn y desilusion, v sin que falten en ocasiones ta-
ras hereditarias, hqgares incompletos, progenitores delincuentes,
madres dedicadas al celestineo y a la brujeria, hoinbres lanzados
a la vorAgine de una. lucha par la existencia, constitucionalmerite
indefensos en un ambiente dificil, ingrato y sin horizontes claros
para quienes el diario sustento era un problema casi insoluble.

Pero si 1a picaresca hemos dicho que es universal, la espafiola
se diferencia de la de otros paises por especia:les caracteristicas
de estilo y inodo de ser, como se diferencia tambien el hidalgo
espanol de sus contempordneos . E-s.to no-r -se ha comp~rendido sicin-
pre desde el exterior, aunque sea una gran verdad . En. cualquier
caso, es sabido que sera i.nutil pretender encasillar, desde el pun-
to de vista de la Criminologia, a estos personajes novelescos.
Cada uno de ellos es distinto y plantea, en definitiva, cl proble-
ma individtia.lista d, afirmacion de fa personalidad, que es eviden-
ternente una caracteristica fundamental del modo de ser espariol .


