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Permi;:asexne antes de entrar en el tema del presence trabajo,
una breve alusion a la persona del Profesor Edmundo Mezger como
devoto homenaje de gratitud y afecto despues de largos anon de
.discip,ulado .

El dia f de febrero de igo8 en la veterana Universidad de la vie-
ja, Tubinga ohtf,,nia el titulo de Doctor tin joven jurista de veinti-
cuatro anos . Nacido -en I3asilea (Suiza, de padre=s alemanes, el 15 de
,octulare de 1883, hig-o Edmundo Mezger sus primeros esttidios hu-
:rnanisticos en el ((Gymnasium)) de Basil~a y posteriormente en Ess-
,inge ~(Wuttem~t~erg):, cursando sus estudios de Derecho en ' las
Uwersidades .e Tubin;ga, Berlin, y Leipzig. Una srie de, juristas
famosos fueron sus maestro.,5 : Wach r3+eling, von L:istz, Heck y
Riimelin . De to,dos e~11os,fue Waeih -quien mas honda impresion, dejo
en la : mente del j;oven juriAa ibasta el punto de que el en'tusiasruo
por este maes~uro le llevo a escribbir su trabbajo doctoral sobre un te-
ma de ~T)erecho prooesal : Prozessualmater elle Doppelrelevang ei-
mer Tatsaehe in zivi1prozessualisehen Erhenntnisverfa-hren . Qtrq
juris'ta (que tambi~n compartio la predilecciou del juven discipulo
fu6, Heck, uuo de los granges representantes de la jurisprudenci4
de intereses .

La influencia de W-ach no se apagaria tan pronto . p,iez anios des-
pues, en 1928, su escrito de ohabilitacion).r para el profesorado ten-
-dria atu resonaneias procesales : Der psychiattrische SaclvUerstdav-
dige im Pro-ocss . Este escrito le habilitaria para D,ereclho penal,
.procesal, international y Filos!ofia gel derecho En t922 fu6 nom-
brado P'rofesor extraordinario de la Universidad de T'ubinga y en
1925 fue flamado por 1a Universidad de Marbur-Latin para des-
,empenar en propiedad la Gatedra de Derecho penal, pasando en x931
.a Munich como sucesor de su antiguo maestro Beling .

'Al cumplirse el 50.° aniversariq de su Ductorado, la Universi-
-dad de Tubinga le iha honrado renovindole el titulo de Doctor con
pala:bras ique son un resumen de la vida de este ilustre maestro



40 Jose Maria Navarrete Urieta

c(Ilustre y fecundo doganatico del Derec3ho penal -dice e1 documen-
4o aludido-, a quien la ciencia debe duraderos impulsos, }que ha
dirigido y formado tanto a la juventud universitaria como a Ia prac-
tica juridica . Venerado maestro de miichas generaciones de juristas,
pensa,dor polifac6tico cuyos trabajos de investigaci6n han profun-
dizado y afirmado las relaciones del Derecho penal con las ciencias
vecinas» . No es necesario insistir en que en nuestra patria se ha
hecho acreedor el P'rofesor Mezger a los mismos testimonios de
gratitud y afect,o . Ahi estan las itltimas generaciones de penalistas
6spafioles coma ej.-einplo viviente de to que la ciencia espafiola del
I}erecho penal debe ~al Profesor de Munich.

De to,da Ia prod-uccion de Edmundo Mezger (z) quiza sea to mAs
t1picamente amezgeriaao» los trabajos que dedica a 1a imputabili-
dad. El mismo nos da la slave inas segura para la investigacion de
su pensamiento cuando nos dice,que para 6l «metodicamente, cada-
vez gang mas terreno el caracter dualista empirico-valorativo ~de to-
dos los conceptos penalesu (z). Si'en aigun l.ugar del sistema juri-
dicopenal tiene realidad este pensamiento -en toda' su pureza, es
precisamente en el terreno -de la imputabilidad. El esfuerzo de Mez-
ger ;pox tender tin puente entre lo normati-o y lo cientifico-,natural
se manifiesta en sus investigaciones sabre la, imputabilidad con ma-
yor,claridad qtie en ninguna otra parte . A esta tarea la llama e1 la
((secular)) mision `de nuestra epoca, «e1 incorporar de modo organi-
co los resulta-dos de la ciencia empirica ~de la epoca naturalista a.
una nueva ciencia ,juridicopenal valorativa» ~(3) . El camino no pue-
de ser otro que unir a la captacion valorativa cientifico--cultural,
iuna amplia comprension psicologica (4) . He aqui una sintesis pro.
gramatica que ha ido siendo desarrollada en una serie de trahajos
que analizaremosen el presente articulo .-Ademas, tendremos tam-
bienn ocasion de apreciar coma un dogmatico, que no vacila en in-
ternarse en consideraciones de tipo filosnfico cuando la ocasion la
pide, no acaba perdiendose en un mundo de abs't"racciones apartado,
de la nealidad, ~reproche que con demasiada frecuencia se le viene
hacienda a la ciencia a4emana del D'erecho penal principalmente-
por parte -de to-s juristas italianos . El «suelo -de la realidad» no es
jamas perdido par Mezger principalmente en lo t-ocante a este
problema de Ia imputabilidad . Norma y vida van aqui de la mano,.
vi6ndo,se e1 jurista obligado a toner qtte contrasta.r de forma con-
tinua los puntos -de vista juridicos con el caso concreto (,5) .

(x) Una lista completa (lc la producci6n cientffica dell Prc,.f. MrzoLzt:
pasta 1953'puede verse al final del ((Mczgcr-I'estschrift)), Miinchen y Berlin,,
x95 ~i~ PAgs . 5x5 ..520 .

(a) Tratado de Derecrto penal, 2 .n c.d . espanola, traducido. par RODxzf- .
cuxz MuRoz, t . I, Madrid� "9)46, pag . X4-

(3) Tratado, sit . t . I, pigs . x9 y 2o .
Tratarlo, sit ., t. 1, ,pdg . xg .

(5) Vase- RAD13RUCH : Tntroduccion a la Filoso f2a del Derecho, Mexico,,
1955, p-Ag . 22 .
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Sobre Ia naturaleza juridica de Ia imputabilidad la posici6n de
Mezger .es clara y no ofece Judas, ya que nos dice que el concep-
to de la imputabilidad juridicopenal es un concepto juridico y tie-
ne sus raises en una valoracion juridica (() .

Fijemos en primer lugar cual es el lugar sistematico que 1VIez-
ger le asigna a la imputabi'lidad . Al plantearse en el «Tratado» la .
problematica de la estructura del concepto de- culp:abilidad, toca esta
cuestion (7). Despues de Pacer una critica de las -teorias clue con-
sideran que la .imputabilidad es capacidad de accidn, capacidad ju-
ridica de deber y capacidad de pena, se -decide por considerar a Ia
imputabilidad como capacidad de culpa,bilidad . La consideracion de
que Ia imputabilidad sea un presupuesto de la culpabilidad es re-
chazada, ya ~que to que es tin presupuesto es igualmente una, ca-
racteristica (8). En el <cLeitfaden» desecha incluso la denominacion
de imputabilidad e inimp;utabilidad que sustituye por las de capd-
cidad de culpabilidad ~e incapacidad de culpabilidad (9) . vEn su con-
ferencia S'ckuld und Personhchkeit (io) afirma que junto .a las for--
mas. de ctilpabilidad y a la ausencia de causas de exclusion -de la cul-
pahilidad esLa la imputabilidad . En el «Grundriss» (ii) y .en el «Stu-
diexrliuah» (1z) sigue manteniendo la, misma actitud, to mismo que
en su conferencia La, cidpabilidad en el' moderno Dererho Pe--
nal (r3) . En su escrito ;pol,6mico Moderne Wege der Strqfrechts
dognaatik (r4) al 4~xponer ccomo estAn estructurados los distintos.
elementos de la teoria,de la culpabilidad, resuha el siguiente cuadro

i.° Fundamento del reproche ,dx; culpabilidad-
a) Imputabilidad potencial, del autor.
b) Necesidad actual de imputabilidad

como consecuencia de
Culpabilidad a') actuar doloso o . con :eneimistad

juridica
_b') actuar culposo

a.° Exclusion -de Ia culpabilidad por via de-
excepci~on .

(6) MrZGrR : Probleme der strafrechtlichen Zurechnuwgsfahigkeit, Mu-
nich, 1949) :P669- 3-

(7) Tratad'o, sit., t . 11, Madrid, 1949, Pdbs- 37 Y sign.
(8) 1'ratado, sit ., t . II, trig . 42-
(9) Mrzarn : De;Wches Strafrecht, Bin Lefifaden, Berlin, xg36, pJi9 . P .
(10) MFZGrR : Schuld and Persorilichheit, Marburg, 1932, pa,g . 16.
(xx) Mrzcnrr : D.ectches Strafrecht . E+in Grundriss, 3 .a Oct . B~er'lfn,,

1943, Pd9- 8i
(1z) MrzoII;R : St-rafrecht, T . Allgemeiner Teil. Bin Stud'ienbuch, 7 .11 ed . .

Munich y Berlin, 1957, Pd9 . 137 . .
(x3) 1Vh:zcrx : La xulpabil'idad en el inoderno Dctiecho Penal, Vallado-

lid 1956, P'-Ags- 32 Y 33 . ,`
(x4) MEZGnt : Moderne Wege der Strafrechtsdogm .atik, Berlin-Munich,

1950, PA9 . 36 .
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Segun este cuadro, la imputabilidad, junto con las na.rmas, de
la culpabilidad (dolo v culpa), integran la materia del reproche'te
culpabilida,d. En otro lugar (r5), dentro de la sistematica total de
la Parte general, la culpabilidad queda estructurada ,de la siguiente
forma

Teoria de la crttlpabilidad

i . Impu tobiladad
Direccion desaprobada de la voluntad como

a) bolo
b) enemistad juridica
c) culpa .

3. Catisas de exclusion ,de la culpaWlidad.

El termino «enemistad juridica» (Rechtsfevndheit) es scilo un
nomb+re nuevo dado a to -que con anterioridad llam6 «ceguera juri-
-dica» (x6) . .En todos sus trabajos posteriores sigue manteniendo
firmemente la postu.ra de que la imputabilida~d es capacidad de
culpabilidad y, par tanto, caracteristica o elemento de la misma .
El concebiir a 1a imputabilidad como uri presuptiesto . Ae la cul-
pabilkda~d es solo in rodeo formalists (z7) .

Una cuestion previa y que estA en el fondo de toda la-p~ro.blema-
tica de la culpabilidad es e1. p.roblema de la libertad thumana. Ia or-
denacion sistema.tica ,de esta pregunta por 1a libertad de iquerer del
bombre es dificil . Ya en 1932 (z8) se lamentab~a Mezger de que a
la teoria de la !culpabilidad se . le afadiese como agregado para dar
que,pensar, cuya ordenacion sistemitica, no es clara, el que el autor
hubiese obrado en posesion ~de una voluntad libre . En el «Tratado»
procura reducir -el problema a limites estrictamente juridicos, po-
niendo de manifiesto la diferencia entre culpabilidad en svntido
ettico y culpabilidad en sentido juridico (ig) . Al Dereoho le basta
-con la timputacion de una accion a su autor como a su causa. Por
tanto, la secular polemics entre un de~erminismo y un indetermi-
nismo dogmaticos es una cuestion filosofica que excede al Derecho
penal. A 6ste le basta -con . un determinismo del conocimlento critico
(2o) . No obstante esta solucion, no deja de reconocer la importan-
cia que pueda tener para el Dierecho penal la admision o negacion
del principio de la liber'tad humans : 1a negacxon de la libertad ~de
queror nos llevaria a sustituir un Deredho penal de culpabalidad poi

(15) 111oderne Wege, cit., piag . 5i .
(x6) Mrzc)Ca : Rechtsirrtum uncl Rechtsbliaheit, aparecido en el ((Kol-,

rauscih-Festschrift)), 1944, pAgs . i8o-x98 . Wase tarnbi6n (( .Moderne Wage)),
cit ., pig's- 43 Y 44-

(i7) MEZGER : Zurechnuvgsfahigkeit ; ((Frank-Festgabe, t . 1, Pag . 530 .
(18) Schuld and 1'ersonlichkeit, cit ., pfag. 6.
(ig) Tra.tad'o, cii, t. II, gags . 9-T3 .
(2o) Tratado, cit ., t . II, pig . 12 .
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un Derecho penal de seguridad (2r), asi como tampoco podria iuan-
tenerse e1 caracter retributivo de la pena .

No puede Lablarse de un reproche de culpab .lidad sin admitir
preuiamente la libertad humana. Una valoracion objedva de la con-
ducta, no solo Aentro del campo juridico, sino tambien en el cam-
po 6--1-co, es perfectamente pasible sin la existencia :de la liberta:d,
pero to que es de todo, punto imposible es la formulacion de un re-
proche personal derivado,de tat conducta, reprache que es en defni-
tiva la esencia de la culpabilida:d (-a) . Dentro ide un puro determi-
nismo no se plantea el probdema d-e una autentica impumbilidad,
sino que en su lugar surge el problema de un tratamienio finalista
de determinados grupos de hombres (a3) .

No -obstante la solucion, en cierto mado simplis :a ~que nos p.ro-
pone en el «Trata:do», e1, problema de la libertad de querer sigue
preocupando a Mezger ~que incluso dlegara a reconocer la crisis del
pensamiento del determinismo del conocimiento te6rico . Tocado el
pnoblema ocasio~nalmente en distinto,s trabaqos, perfilara su pensa-
mien'to sobre el particular en su conferencia Uber Wilkensfreiheit
(pronunciada en 1944 y publicada :en 1947) dedica:da expresamente
a esta cuesti:on . No obstante 1o,8 es!fuerzos por 1legar a una solu-
cion defini'tiva, la solucion rnezgeriana nos recuorda a a~quella de
Crisipo que declaraba al problema por insoluble .

En e1 <(Grundriss)) afina un poco mas,. distinguiefndo entre el as-
pecto logico o de teoria :del conocimiento y el aspecto ontologico
de la cuestion, el n'teres no solo ide la razon tee°riera, sino tambien
de la raoo~n pnact;lea-, Teconociendo, la naturaleza propia de las le-
yes rque rigen :la vida animica, distintas de las due- rigen el mun-
do fsico, a:dmitiendo finalmente ~que si Men, es cierto que '_a vida
psiqu:iea esta regida ;por motivaciones y relaciones de sentido,
nadie Iha aportado . pasta ahora is prueba de que la vida animica
este regida por alguna ley sin lagunas (z4) .

De otra parte, una especie de ley de asociacion, la fuerza :de la
asociacion en el sentido :de Hume (a5), nos ll~va a considerar de
modo cerradio y unitario el total acontecer del mundo regido por
el principio causal . For parte de la leoria del cono-cimiento se pos-
tula un tratamiento unitario de todos los ,prohlemas, mientras que
desde el dngulo etico-juri-dico se exige una diferencia-cion . La so-
lucion la busca Mezger por un camino oblicuo, aceptando el deter-
minismo del conocimiento tedrico .

Pos-eriormente vuelve a plantearse e~l 4ilema libertad-deterxni-

a1) Grandriss, cit ., pag . 89 .
.((2a) Grundriss, cit ., pag. 8:x .
(a3) Waso esta postura de MEZGER, en Niederschriften caber die Sit

zungen der Grosse Strafrechtskommision, t. IV, Bonn, 1958, pag. 467 .
(24) Grundr~ss, cit., pig . St .
(a5) V6ase Nicolai HARTMA&N : Einfiihru.ng in die Philosophie, 3.a ed .,

-1954, pig. 1117 .
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nismo (2b), analizandolo desde los kngulos psicologico y filoso .fico-
La P'sicologia no nos aporta ninguna prueba en favor -de la libertad
humana : el sentimiento de libertad que poseemos puede ser un es-
pejismo, como ocurre en los casos de cumplimiento de mandatos
pos'hipnoticos en los que el sujeto tree obrar libremente . Dede el
angulo filosofico, siguiendo, a Windelband y a Rickert, se ha in-
tenuado una so3.ucion partiendo del dualismo mundo de la realidad-
mundo de los valores, sometido este ultimo a sus leyes propias y
que p,one .ante el mundo, de la realidad el espejo de la norma. -Tam-
poco satisface -esca soluci6n, que considers al mundo Ae la realidad.
y al mundo de los valores como unidades cerradas sin vinculos en-
tre si y para uhacer culpable a alguien,hemos de encontbrar en 6l mis-
mo los puntos de apoyo necesarios .

Lo Anico que puede permitirnos deducir la responsabilidad del
individuo es que la personalidad llegue a parEicipar de los valo~res
suprapersonales, deduci~6adose la posib-ili.da-d potencial de que es-
tos valores se conviertan en motivos eficientes de la conducts . La
responsabilidad-se deduce no -del plano psicologico, .sino del planes
guridico . A .esta vivencia valoratida; en este caso comunitaria, se
puede anudar una consideracion normativa .

En la, «Kr,iminalpolitik» se ocupa ~ambien ,dei . :problema de la li-
bertad, llegando a less mismas conclusiones que acabamos de exp.o-
ner, :concluyendo con que la. libertad humans es un postulado de
la razon practices (z7) .

En su conferencia yes mencionada Uber WRlensfreikeit af-irma
en primer lugar que este problems -de la liberta&de querer preocupa
a -la logica (teoria del conocimien-o), a is ontologia, a la &ica y a
la Filosofia del Derecho . Estos mismos pensamientos ique acaba-
mos de exponer los repite en dicha conferencia bajo el epigra'fe
ti,ulado «Intento de una solucion empirica» donde ademas anade
una consideraci6n ~del problems desde,el angulo ~del acontecer .cor-
poral y fisico . En, principio, la existencia de una voluntad libre que
pueda actuar sobre el mund-o corporal, parece it contra ~el principio
de conservacidn de la energies . Aun admitiendo que la influencia.
de la voluntad se limitase ai ((un cambio de direcci6n)) de los proce-
sos fisicos, yes supondria la aplicacion -de una determinada fuerza
y de una &terminada energies . La admisian de una especial ener-
gia psiquica nos pone tambi6n ante,dificulta-des, como seria la con-
sectiencia de que tal energies psiquica se iria gastando progresiva-
men:e . Claro es qtie esta objeci©n podria soslayarse argumentando
que la, energia necesaria la tornaria to psiquico de la propia esfera
corporal, comp pone de manifiesto la teoria de 1a, inflrieiicia reci-
proca entre less dos esferas psiquica y fisica . Eon los limites entre la

(26) MEzcEit : Kriminalpsychologische Probleine im Stra frecht, x943,
Pd9s . 38-42 . Do ahora en adelazite citaclo baja la abreviatura de Kriminal-
psycho . I'robleme .

(a7) MEZGEiz : Krpminalpolitik and ihre kriminologischerz GrundTagen,
3.a ed ., 1944, PAAgs. 199-ao3.
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corporal y to animico existen relaciones semejantes a las que shay en-
tre el mundo organico le inorganico . Tambien el organismo vivo_ se
stirve de las fuerzas del mundo inorganico sin alterar las leyes de
este ultimo (pig. 7) . FA limitar la influencia de to animico solamen-
te a un poder de direccion sumamente pequeno si to comparamos
con la enorme energia cosmica, es considerado por algunos como
una amenaza para la dignidad de la vida animica y es mejor, por
tanto, renunciar a esta limosna (pag . 7) . Claro es que esta ol~jecion
desaparece- si tenemos en cuen"a que la mas pequefia cantidad de
energia puede traer consigo los mayores efectos. Piensese, por
ejemplo, en e1 a,lud. Lo unico fundamental para que esto suceda
es el presupuesto de la existencia de un estado de alta, labilidad (pa,
gina 9) .

'Una prueba definitiva ; tanto para- el determinismo como para
el indeterminismo, no puede deducirse -de los razonamientos ante-
riores . Por eso se centraron ?as esperanzas en el campo del cono-
cimiento teorico (gags . 9-15) .

El intento de hallar una solucion definitiva al problema de la li-
bertad' humana dentro del campo del. conocimiento teorico tiene
sus origenes en Kant . En la aCritica de la razon pura» puso de
manifiesto la signification regulativa de la idea de fin. Pero para
Kant, en resumidas cuentas, en el ambito del ;conocimiento solo
existe un oirden que pueda satisface.r la exigencia Ae objetividad
-el ,orden ~del suceder segun la norma de la causalidad . Segun
~ella, todo suceder ester ~determinado Ae forma continua y al mis-
mo tiempo univocamente por to precedente . Esto tiene que 'te-
ner vigencia f ambi,en para la voluntad humana ~dentro del, mundo
psiquico . Asi 1legamos a un determinismo de:l eonocimiento tedrico,
ei cual es necesario porque ester fundamentado sobre las categorias
de nuestro pensamiento, en nuestra razon cognoscen,e .

Ahora bien, la correction y exactitud de un pensamiento no
,quiere decir que corresponda a la realida~d . Esto es to que ocurre
.con el pensamiento del determinismo del conaciiniento teorico. En
el mundo'no solo ocurre to que ester reglado, entendiendo como
regla la repetition . Kant entiende por regla una norma aprioristi-
,ca de nuestro pensamiento que tambien debe encontrar aplicacion
a to ~que solo ocurre ttna vez (lo unico). En su tabla de ca,egorias
considera como la ftnica categoria para la sucesion de los fenoine-
nos la categoria de la causalidad . Si junto a la existencia hemos
-de reconocer la no existencia, junto a la necesidad la casualidad,
hahrd .tanibi<,n ique admitir junto a la causalidad la no causalidad,
junto a la continwidad la discontinuidad . Esters dos categorias . de la
-no, causplidad y de .la discowti:nuldad~ retmidas es to que constitttye
~en e1 pensamieuto de Mezger la categoria de lar espontaneidad (pa-
gina x3).

El pensamienti causal tiene su origen en la fisica clksiqa, en, la
macrafisica, pero la fisica - moderna, la microfisica, la fisica del
atomo',' nos pone ante la quiebra del pensamiento- causal. En -rea-
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lidad, tan erroneo e$, metodicamente liabla'Ado, deducir un deter-
minismo de, la voluntad partiendo de la fisica cltisica, Como tratar
de probar la libertad pardendo de la microfisica . En tzno y otro~
caso se. trata de :un arbbitrario trasplanve ale Ieyes que tienen vigen-
cia en un campo, a otro campo esencialmen~e distinto . Establecer
una analogia entre el oomportamiento de un electron y el acmar-
humano es, como o:bserva Lers'ch, errpneo (28) . Una eleccion esta
siempre basada en una -vivencia cualitativa ,den.trol de la total viven-
cia de valores que el hombre es capaz de tener, en cam-No, en la
fisica se trata siempre de dawtidades y nunca de cualidades de tipo
valoradvo. Por otra parte, e_1 que por el momento se admita 1a exis-
tencia de fen®meiios acausales dentro de la microfisica, no es aun
cierto :que esto corresponds a la realidad o sea consecuencia de la..
deficiencia de nuestros instrumentos de medida y observaci6n.

La tentative de res.olver el problema 6~sde ei a,ngulo de la on-
tologia tampoeo nos proporciona mejores resulta.dos . Siguiendo,
el metodo de sustituir la <dn :entio obliqua» por una postura «na-
turab> frente al ser, Ilega Nico'ai Har-,mann a la conclusion dQ que
la libertad de la persona es ontoldgycamente posible y moralmente
necesari,a (p&gs . 2z-24) .

Una ultima tentative ,pare so'lucionar esta especie de duel4 a
muerte entre determinismo e inde~erminismo es la que llama M,ez-
ger «intento de solucion sinbetica» . En esta tentativa se unen dos.
ca:minos : las leyes del pensamiento y la nealidad del ser . Ire acuer-,
do con las leyes del pensamiento, en la esfera del pensamiento, el
determinismo -del conocimiento teorico es una necesidad. Esto se
basa en la afirmacion de Sigwart (2g) que decia : ((La exigencia de
concebir, to dado oomo una necesidad se legitima por la aaturaleza,
de nuestro pensa~miento». Ahora bien, junto a 1as leyes del pensa--
mien':o, el ser exige una consideracion sin restricciones . No pode-
mos prescindir de ~que el ol~jeto puede exigir de nosotros otra for-
ma de Consideracion :que no; sea solo la unilateral de la catisalidad .
No debemos olvidar que las categories de nuestra consi~deracion
,(,,van copiando la realidad trazo a trazo» (pd.g . 26) . }~1 m,etodo de
conocimiento en el mundo animico es el comprender como capta- .
caon de las relaciones de sentido . La vida animica considerada como,
un todo no es solamente una sums de asociaciones causales, sine.,
tambien tin tejido de vivencias y actor intencionales orientados lea--
cia los valores (peg . 27) .

Las conclusiones a que ibega Mezger al final de .;5u Con£erencia.
son que Qn 4efinitiva no podemos afirmar que-el querer. y el obrar
del ihombre asi come cualquier fen©meno animico sean fibres en
Coda la extensi©n -de la palabra . Pero to que si podemos afirimar es
que pare eZ conocimiento de ]a rvida animica, junto a .la Categoria
de la causalidad se necesita la categoria de la espontanxidad. Siren

(a8) Philipp LEttscH : Aufbau der Person, 7.a ed ., Ig56, PAS- 437.
(29) SIG~ART : Logik, 3 .& exl ., t. 11,, 1939, P'49. 175 (eitadO paf MEzGGER)-
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eila to animico es completamente incoinpreasible . Esto vale tambien
como principio~ de toda investigacion criminologica (pags . .27 y 28) .

En stx conferencia Problenw de-r strafreehtlichen Zurechnunbgs.-
fdhiskeit (z949, gags . 43-4.4) vuelve a ocuparse del problema de la
libertad dcl,hombre. Brevemente,pero cada vez con mayor claridad,
vuelve a afinar en el planteamiento del terra. La base del repro-
che{ de culpa:bilidad es ique el autor pueda obTar de manera distinta
a como obro en realidad . Este es el principio contenido en -el § 51
del Codigo penal aleman . El problema descansa,- por tanto, sobre
una base practica . P'or medio de la participacion en los valores su-
prapersonailes, el hombre normal frente a los impuls-os criminales
puede o~brar de otra manera, convirti6ndose esa, participacion en
va'lores supr'ape_rsonales en inotiraos eficientes de la conducta . Lo
que en -ultimo t6rmino La fey exige 4,e1 actor -concluye 1Vlezger-
es uun odominarse,a si mismo», un user,dueii.u de sus actos» (30) .

En otra confereneia, Das Typewproblem in Krinzinoaogie and
Str#recht (1955, pia.gs. 23-25) resume los argumentos ya expuestos:
en Uber Willemfreiheit, poniendo de relieve la ~quiebTa del deter-
-ministno del conocimiento teori,co ya que es imposible considerar
al mundo animico corno una serie de relaciones causales . Es nece--
sa.rio dar entrada a la categoria de. la espontanei.dad .

En su reciente escrito Verbrechen als ScMeksal each neuren.
japaniWclben I "vrsck*ngen (1957, pig. 7) vuelve a manifestarse err
cierto nrodo. ,contra)rio a 11a admision del determinismo, afirmando
que a pes.ax Ae la importancia que el factor constitucion-iherenciat
pueda tener en el nacimiento del delito, esto no desconecta ni -el
factor -medio ni al factor espontaneidad. No puede hab~larse del de-
lito como de un destino forzoso del hombre .

En e1 Studienbuch adjudica Mezger al problema de 1a iibertaid
humana un lugar sistematico dentro de la teoria de la culpabilidadp
considerandola entre los fundamentos del reproche de culpabili-
dad (3r) . Tanibden, -en el Letifziger Komnventar concede al pra--
blema de la libertad humana bastante mas importancia a la que le
concedia en el «Tratado>f (32) . Explicitamenbe reconooe Mezger que-
sin tomar una position frente al dilema. determinismo-indetermi-
nismo todas las discusiones y consideraciones en torno 'a la impu-
tabilidad se quedan en la superficie y machos problemas pTacticos,
concernientes -a as delimitation ide la imputabilidad se° rquedan. sin
resolver (pag . 3,64) . Tampoco su postura frente al determinismo del'
cowocimtiento tedrico es tan entusiasta como hate veintintieve afos .
El ique para nuestro pensamiento sea fundamental la categoria.

(3a) Wase .fwnbi6n nelado-via o :con e1 ferrta que .tratamos. el analisis :
(le la postara de LrvFRr,.Nz que: hate- MrzGrut en ProWeme, citado, :pagi-
iTs 44-^47 . Ade~rnaas del problema de4 determinismo e indetermini~sltaio on
Dereoho ,penal se tocain otros ,problqmas .interesantes, taller como el funda-
msnto metafi'sico del Derecho pe.narl y la idea de. 1a )usticia .

(3i) MFZGER : Studienb"ch; pdags. 134 Y sigs.
(32) Leipziger Kommentar, 8.a . ed..., t. 1, .1957, .gags. 36,4-366 .
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zle la causabidad no =basta para consertir en causal el objeto que te-
nemos delante.

En resume-n : ei problema de la libertad humana tiene para Mez-
ger tres aspectos : 6tico, !epistemologico, y juridico . i .°) Dentro dei
terreno 6tico= es muy di'ficil probar tant-o el determinismo como el
indeterminismo . La libertad humana es un postulado de la ecica.
a:°) Dentro dd la teoria del conocimiento la admision de la libertad-
nos 'lleva a la ruptura del principio causal . Ahora bien, la categoria
,de la clusalidad es una e categoria de nuestro pensamiento y estas
,eategorias ((a priori) en .e1 sentida de Kant no son las linicas exis-
tentes . Al lado de alias hay =que colocar aquellas otras categorias que
provienen- del ser, que estan en ,61 con independencia abso:uta de
las categorfas que rigen nuestro pensamiento . Esta categoria del
mundo animico ique nos interesa es la categoria de la espontaneidad.
3 :°) Dientro ~de la esfera juridica, el pr ob=lema ~de la libertad -{que
para el Derecho se reduce a la formula «lzaber podido obrar de for-
ma distinta a como el autor obT6 en realidad»- a~dquiere el carac-
,ter de u.na exigencies general. El derecho, como una norma general
,de la vida social en -eomunidad, tiene que generalizar y se contenta
por tanto, -con derivar su juicio de culpabilidad (reprodh~e) cuando
=de less circunstancias idadas podia espe.rarse que se pudiese obrar de
,otra manera, 1o cual deja la puerta abierta para tratar de determi-
nar, en la medida de '1o posible, si el autor pudo c no actuar de otra
manera, Esta facultad de .decidir libremente -tlene su base en la par-
ticipacion del hombre en 1os va:ores suprapersonales que pueden
Jlegar a convertirse en motivos eficientes de la conducta . El metodo
para poder llegar al conocimiento del mundo animico es el metodb
comprensivo piedra angular de la concepcion mezgeriana de la im-
putabilidad .

Un roncepto previo que hemos de aclarar antes de entrar en
la exposicion del metodo comprensivo es to que se entiende p-or
relation de sentido.

En primer, lugar, afirma Mezger que «sentido» -significa una
relation a valores y ~que esta .rellacion a valores es algo innato,
-esencial a toda villa animica (33) . Los fenomenos animicos entre
si no estin en una relation causal, sino en una relation de sen-
lido . De actterdo -con su con'tenido aparecen relacionados a valo-
res, dirigidos a un fin. Su esen.cia no es casual, sino final. Lo
<que quiere expresarse en primer _lugar con -este sentido final es
el cWdcter subj,etivo de,l portador de aquel proceso animico.
Pero tambidsi, a todo iproceso animico, aunque se realice en un
individuo =concreto, le ~es esencial ique se mueva al mismo tiempo
dentro del marco de valores supraindividuales, lxistoricos y su-
pra,teinp,orales~, ~ participan,do ~del senti~do objetivo de estos ~iltimos .
En la investigation criminologica de la personalidad se trata de
luna ordenacion -en pr-oposi~ciones de fines individuales y supra;-

(33) M'EZGER : Kriminologi,e, .195I, PA9 . 9 .
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individuates : La relation ;de sentido en los procesos animicos se
presenta en los acontecimieentos psiqicos concrefos to mismo
que una;.relaeion .cte mptivo ~(34) . Al comenido deeun p,roceso ani-
snico se .1e llama su selnt do (35) . Cosnprender significa captar, la
-relacian de sentido .entne-el motivo .y sus consecuencias. Esta,re-
laci6n ;de sen~ldo -es -una relaci6n l6gico-intelectual entre ambos
miembros de ,la relation. Con ello nos ponemos frente ; a algo
lleno ode misterio : esta relaci6n de s-entido motivo,l6gica que tie-
4e l:ugar ~en to animico y en virtud ale la coal (do ani~mioo procede
-de to animico», la qxperimentarnos y la vivitnos al -mismo fie~mpo
como una relczci6n de efjcto (36) .

En la -4xposic6n del pensamiento de ;Mezger en to referente
a to ~que 61 .entiende por relajcion de sentido aparecen ties con-
ceptos idistin`tlos . quiza no separados con la debida nitidez. Se
rabla de. relaci6n .-de efecto, de relaci6n ..de motivo ,y de relacidn
Ae sentido propiamnte dicha. Aunque 1os tres conceptos exxpre-
sados coinciden en' to refrente al objeto sob~re el cual recaen,
no ,,son identicos ni pueden .sustituirsz arbitrariamente uno,s por
otros . .Siguien,do a Lerscjh (37), psic6logo bien coiioddo, por :.1VIez-
ger y del� ;que suele aceptar !bastances de su-s conclusion~es, vamos
a tratar ide : aclarar _~el concepto de cada una de la.s tres relacio-
nes que nos, octipan .

L -e! 'n,-de efecto es quiz6, dentro de Ias tres relacionesa 1 ac.io
que rigen la villa psiquica, lamas proxima, por su naturaleza, a
la relac.i6n de causafidad . . La relation de efecto coincide con ,la
relaci6n de motiva . Relaci6n de : motivo y relaci6n de sentido
constituyen :para Mezger, oomo hemos visto, ,una misma cosa,
mientras que_ para Lersoh son cosas disti_ntas . Segtin este ultimo
autor, la villa humana no sdl-o esta regida por ;relaciones de mo-
tivo, sino tambien por re~laciones de sentido. Estas ultimas es-
tav basadas en la .estructura teleologica de la vida animica, ,en su
~orientaci6n y referencia a un fin al :que se dirigen y que,postula
ser realizado . La caraeteristicas ~diiferencial entre relaci6n de mo-
tivo y relation de sentido la encuentra Lersoh en que el motivo
tiene que ponerse de manifiesto, mientras que el, sentido puede
permanecer' oculto, (388). La relation de motivo es una wcomodaci6n
a -la v1da animica de la re~lacion -de ca,usalidad, si bien idandole una
estructura distinta, mientras que en 1a relation ode seiitido no es
to anterior lo condicionante y to !que engendra 1a decision, s~ino
que es una tendencia a tin fin to ique ordena e1 acontecer, incluso
de (forma inoonsciente para el individuo . La rain de la difer~encia
,entre e1 coneepto !de Mezger y el ~de Lersch estri~ha en la distinta

(34) MEzGLR : Krinainalpolutih, tit ., PAg . X93-
b5) MEzcrzt : ICNianin .alpsyclao . Probleme, cit., pAg . 6.
(36) MFZGER : Kriminalpsycho . Probleme, tit ., pAg. 16.
(37) Lriisca : Lug. tit., rpAgs . '68 y rigs .
(38) LrRSCH : Lug . c.it., pag. 7o.
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concepcion que ambos tienen del «motivo»; ya ique para 1Vlezger
este concepto ,es mas amplio que para Lersch .

La i°nvestigacion de la personalidad en Deredho penal ha de
hacerse partiendo ~de unos presupuestos met&dicos que varian se-
gun- la esfera de que- se trate: La con'traposicion, y al misma
tiemp.o complemento mutuo que entre si realizan .la p>siaologia
y la biologia criminal, se, ve claramente al goner de ,manifiesto el
contraste entre los m6todos emplea~dos por una y otra . La bio-
logia criminal ~emplea el metodo cientifico-natural, mientras que
la actual psico°logia -criminal, injertada en-las modernas corrien-
tes de una :psicologia valorativa, emplea el 'metodo propio & las.
ciencias del espirita : el mRodo comprensivo. '1 comprender
supone un plus .ifrente a la captacion causal-corporal (39) .

E.1 origen de este metodo comps4ensivo esta en, Dilthey con su
conocida frase : ((La naturaleza la explicamos ; 1a vida animica la
comprendemos» ~(4o) . P'artiendo de e_ste postulado considera M~ez.-
ger al comprender como el fundamento de la imputacion (4r) . En
realidad, Ta comprension .en el pensamiento mezgeriano, como
operacion mental, no constituye propiamente 1la base ~de 'la impu-
tacio.n, sino que este p,roceso metodico que es el comprender,,
constituye .e1 unico camino para ,llegar a 'la aonstatacion de la
existencia de la imputabilidad. Las fuentes donde .se apoya Mez-
ger, para .exponer su concepcion del comprender son : Dilrlhey
como definidor ~del postulado fundamental, y Rickert y Max Sche=
ler entre los filosofos, Jaspers y Kurt Schneider entre los psi-
quiatras, y Spranger y Lersoh ;entre °los psicologos . Las obras
donde Mezger' expone su (pensamiento pobre el metodo coM-
drensieo, son : Kriminalp,sychologisehe. Probleme im S'trafrecht

(19431, Pags . 6-29), Kriminalpolitik (3 .a ed., 1944, gags . z86-igo'),
Probleme der strafreichtlichen Zurechnungsflzhigkeit (1949, pagi-
nas q.7-51), Da~s Verstehen als Grundlage der Zureclanung (1951),
Kriminologie (1951, gags . 8-11) y Leipziger Kommentar ($ .a edi- .
cion, 't . I, 1957, gag. 3,71) .

c(Uomprender)) quiere decir captar relaciones -dentro &l acon-.
tecer animico de acuerdo -con leyes ide sentido . A,hora bien, este
comprender asi entendido no puede bener solamente el tinte sub-
jetivo quet en de~£initiva. 1e .atribu'yen talito Jaspers como S:chneider .
Esta comprensi6n tiene que ser objetiva, es idecir, comprender sig-
ni,fica la ordenacion de tin, pr-oceso animico en una relacion eficien-
te seg-An Ieyes ~de sentido . Esta relacion posee un caracter objeti-
vo cuando aparece evidente ante los o;jos de una persona con oo-
nocimlentos t,e1cnicos y goon un pensar y tin sentir, normale5 . Coil
esto se pone ide manifiesto que

(3g) Pensamiento de SCIINEZnnR citada por M:czGLR .
(q.o) Mrzc*rR : Kriminalpsycho, Probleme, pig. q. .
(41) Su conferencia, pronu,nciada en la aBayerische Akademie der Wis-

senchaft» eil 1z de enero de 195, y .publicada el mismo ano, Ileva el tf
tulo de Das Verstehen als Grundlage der Zurechnung.
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i ;° Ademas ale la comprensi6n propia existe la comprension
ajena.

°. EL comprender no _puede identificarse con el revivir por si
mismo a poisteriori, lo que nos llevaxia a un subjetivismo exbre-
mo cuyos . resultados inadmisibles fueron puestos de manifiesto
por Max Ernesto Mayer (42)_ Un intuitivo revivir a posterio:ri
puede coustituir .un medio para . .la constatacion de .la existencia o
ila falta de la re~lacion de sentido, pero no la constatacion . objetiva
misma.

El comprender genetico no hemos de consi<ierarlo limitado
exclusivamente a Io animico consciente en el sentido de Jaspers .
Hay, tambien procesos animicos que pToceden de 'lo animico in-
consciente . Con esto nos encoutramos frente a la necesidad -de re-
conocer la existe_ncia de- una comprension psicologica profunda .
Este tipo ile comprension,, ayudandose ode la exp.eriencia, psicolo-
gica disponible, trata de encontrar los motivos que en realidad
Ian actuado de. modo ~eficien~e en :e1 subconsciente . Esta «irifraes-
tructura» :de la persona tiene tambi-6n una naturaleza psicologica,
-de ahi que no,baste -la explicacion sino que sea necesaria la com-
prens on . Esto ilo ilustra ezger con un caso de, una empleada de
Correos que solamente se hace inteligible ponierido en pra,ctica
esta comprensi6n psico!logica de fondo .

Partiendo de la distincion de Jaspers entre comprensi6n estd-
tica y genetica llega Mezger a distinguir cuatro. formas o aspec-
tos del comprender (43)

i .° Comfrension fenomenologloa (estatica) .--A.qui se trata de
comprender el :fenomeno animico tal como se preseuta . De ~esta
comprensi6n fenomenologica hemos ~de girar hacia dentro, hacia
-et contenido animico .

2 .°' ComPrension, motivologica (genetica) . - 'Esta compren-
sion ~motivologica es una comprension de los mov~iles animicos .
Bajo esta forma es donde se ve con mayor claridad como (do ani-
mico procede de 'lo animico» . Aqui se realiza un giro de la «re-
lacion logica ode sentido» Ihacia°una «relacion .real ~de e'fecto» . El
calificativo ~de cdogico» dado a .la relacion, de sentido no shay que
entenderlo en su significado estricto,. sino en su sentido ampho,
queriendo expresar con ello el ocontenido mental) en contrapo-
sicion al mero curso externo -del proceso animico .' Comprensi,on
motivologica signi£ica en itiltimo termino e1 comprender la rela-
cian de -s-entido entre -el .motivo y sus consecuencias .

3.° Comprensi6n caracterol6gica (genetica) .--,Es la aompren-
sion del acontecer animico partiendo de la personalidad . Aqui
realizamos tin giro Ae las formas de conducta y de ,1as forma's de
vida hacia la total forma de la persona,lidad .

Importante para la comprensi6n caracterologica qae, en de:fi-

(4a) MEZGER : Das TVerstehen, cit ., prigs . 7-8 .
(43) MSZGER : Kriminalpsycho . Probleme, .cit, pags, io y sigs.
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'nitiva tdesern-Voca- ;on as pe°rsonaiidad ~to"al, ':es -tener tina idea de
1a estructura de la persona. Mezger parte de una estructuracion
`de is persbtia en°filawos o estecrtos . E-sta~concepcian :de .la persona
al 'modo de tin- esqttema geologic:o en --e1 que '-piieden apreciarse
'distiritus p,lanos o°'1estra`tios "supetpuestos uiios ~solire otros, -iha °.ob-
teni~do en los 1~ltimos 'tieMpos un aran °desarrdllo _del>ido a .un
'triple mpulso provenierite de tres ' distintos camp'os 4enos a Ia

l' rimero de ia11os proviene'del canipo del psicoana.i-E P
sis . Freud, partiendo de su experiencia clinica con histcrrcos 'y
-neuro .icos, puso pie manifiesto-'la infitiencia del subeonsciente . La
vida animica del individuo 'no se agota en los procesas .conscien-
'tes, smo'que estos constituyen solazxiene la superficie ,de tin acon-
-te:cer b-ajo -el :cual Los moti~vos iizcozisclentes y reprimi'dos ;dedan
s°eiitir slj iiif_uencia . De este modo :distingue :Frea d una zones que
llama ~el Ello y :que yace en la sombra do to inconsciente ; tuna
`ins-ancia superior que 'llama el Yo que solariiente deja pasar a
1o consciente determinados movimientos, aquell'os .qtie seg{in less
iiormas correspondientes reeiben de es'Las,tina'valo`racion y :e1 eon-
juntoode estas normas, ;que es 'llamado por °I°retid-el Slip-erryo . Coll
esto aparece `yes corifigurado, de 'modo incipierlte, e.1 pensamien-
to,de'los'estra;tos .

F1 segundo impulso nos viene +dado 66l campo de la ;fisiologia
'del cerebro. Una serie de fenomenos-como la percepcion, el ha-
Vea, 'la mer-no'ria, etc., estan :en i~ntima r,elacion con e1 cerebro .
Luego se vio .que otra serie de pr.ocesos como ; la _ aifeetividad, los
impulsos, :etc ., estaban tambien r1elacioriados con `e1 cerebro, pero
no con la 'capes superficial .o cortical cosrio los °primeros, sirio con
tuna : capes pfofumda . 'Asi surgio la',diferencia entife :tines eapa :o zona
oortical. :o corteza cerebral a la ~que correspo :i -dia tma .persona cor-
tical y una zona`p:rofunda a la'que oorrespondia -'ttriibWn una per-
'sona profunda . Con esta -coneepcion recibio la psicologia la ins-
piracicin de °estructurar-tarnbien la vida animica pattiendo de :este
punto de vista ~de la estratificacion ;en capas.

El tercer irdpulso proviene ide la filoso'fia, concretamente del
cameo on'~ologico y debido fundamerita:lmente a 1a 'estrtteturacion
qtte Nicolai H.artmann haoe de la realidad . Dos conclusiones f'tin-
damentaJes han silo de la mayor importancia pares el problema .que
estamos tra'tando. ' La primera es la tesis de que la estraificacion
escalonada ~es una :fey,que domina la realidad total. La segunda es
e1 recorlocimiento de que en esta estructuraci6n el 1~steato superior
se apoya y es soportado por el inferior, sin .que .ste pierda su inde-
pendencia con sus deyes y categories propias (44) .

Mezger, recogien~do less investigaciones de Hoffmann, ,Ro'thac-
ker, 'Thiele y'Lersc.h (45), distingue tin primer, estr:ato inferior, el

(4) LLizscn : Lug ., oit., :pigs. 74 y sign . ; MrZGPR : Moderne Wege,
cit ., P:Ags . 8-g.

(4s) MRzc>Eiz : Kdmti:inologie, cit ., pAgs. zocg y .sips. ; ICriininalpsycho .
Problema, cit., pigs . 21 y sigs .
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llamado estrato vital . En este estrato vital tienen.lugar una serie
de actividades : recepcibn de excitaciones que al ser elab-oradas en-
gendran una &terminada disposici6n de animo, un determinado
humor y producen impulsos y deseos . Viene despu-6s un segundo
estrato, el estTato ernociona1 y en tercer lugar y superior a los clos
anteriores ester el estrato rational, lo que constitup- la superestruc-
tura aninzica y en el cual tienen asiento e1 intelecto, la co-ncien.cia
del yo y la volum,tad . Esta superestructura animica tiene sus, raices
en to vital y en to emocional.

4 .° Comprensi6n sociol6gica (est6tica y genetica) . Es la com--
prensi6n deal acontecer, animico partiendo de la comunidad . E,1 giro
que aqui se realiza es del lndivldtlo hacia la -existencia social,supra-
individual . Fl, individuo no puede desvincularse ~de la comunidad,
social y, por taizto, la consideraci6n criminol6gica no puede ter-
minar en .6l .

Pero el -coranprender tiene sus limites (46) . No todos los: proces.os .
animicos pueden ser,deducidos de to animico valiendose de .las leyes
de sentido . La ~continui~dad que la vida animica representa' puede
quedar interrumpida por la irrupci6n de pro'zeros y eausas corpo
ra-les extranos al -sentido : es ;decir, la relaci&n de sentido; queda
rota por la ap~arici6n. de .la enfermeda-d mental .

Podemos afirmar con Kurt Schneider que. el sentido, de un es=
ta4o animico ~estriba ~en que podamos comprenderlo, geqeticamente .
El comprender es aqui el me'tddo mismo para, la, captacicin de este
sentido . Antes. die hab-lar de la ruptura, de las relaciones, de, s_Qntido.
hay que teaser, presence que en, el, desarrollo, de 1q, vida 4nimica no
exist& una abs_oluta con-tinuidlad del sentido, qqe preside el desarro7,
11o . Atur- traadn;dose,de un desarrollo animico normal,exist;en puntos_
e impactos que no, tienen ,sentido y que, sin embargo, no . son sufi--
cientes para ique pueda habilarse de una ruptura de la relaci6n de
sentido. La expresion cue que la vida animica normal transcurre de
acue.rido con una ley de sentido, quiere decir soiamente qqe existe
una cierta unida~d cerrada en la que ((a pesar de los 4istintos mati-
ces, y coloraciones que la eda,d pueda darle y de otro-s impactos; ca-
rentes de sentido» no Regan a producirse grandes grietas que ,des ;
truyan esta unidad y r~ompan e1 sentido . Dentro de esta, unidad ce-
rrada; y sol~+re la base de to que previamente nos viene dado (cons-
tituci6n, instintos, etc.), es donde el hombre reacciona, con sentido
frente al medio y a las vivencias (47) . La aut6ntica ruptura de esta-
unidad -cerrada, ~de ester unidad ~de sentido y la ap<arici6n de estados
sin sentido es lo, que da origen a la declaracidn ale iniiiiputabilid'ad
de acuerdo con el parrafo i .° del § 51 del C6digo penal aleman . La
importancia del terra puede facilmente eomprenderse si se piensa
que de to que se trata, es nada menos qtle de decidir sohre un punto
que constituye el eentro del Dierecjho (48) .

(46) :1i!rZGFR : Pas Verstehen, cit., tadgs . 24 y sips .
(4;) K. SCHNEIDER : Die '13eurteilung der Zurechnungsfahigkeit, 2.°

ed . 1953, P'a9. 30.
(48) K . SCHNEIDER : Lug. cit., PA9 . 5 .
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El Derec~ho aleman, comb e: espanol, parte del supuesto de que
el individuo es imputable, es decir, de que es psiquicamente yzormal.
La imputabilidad.descansa sobre la normalidad de la vida psiquica,
pero el mdto~do que uno y otro D'erecho siguen para sit determina-
ci6n es distinto . El C6digo penal espanol sigize el tnftodo biologico
pzwo (4q), mientras que el Dertcllo a:-eman sigue e1 ilarnado m6todo
mixto o bio-psicologico . Segun el primer m6todo se expresan '_os
fundamentos biol6gicos capaces de producir un estado de inimputa-
bilidad. .Segitn _t1 segundo m6todo, ademas -de estos fundamentos
biol6gicos se expresa su influencia sobm la vida animica del actor,
que en definitiva es Io que produce la exclusi6n de la impiimbili-
dad (50) . La adopci6n de uno u otro m6todo no supone una di£e-
rencia fundamental de fondo (51). . Eatre los espafioles, Alberca
Lorente (52) dice que esta f6rmula mixta lejos de evitar los -defec-
tos sttma a los defectos la -formula hiol6gica los de la psicol6gica,
peso a pesar de esto; time la ventaja de establecer una divisi6n del
trab.ajo eritre e1 psiquiatra y el juez (53) . El mismo actor acaba re-
conociendo que este m6todo trata de conciliar las necesidades del
jurisLa con las posibilidades ~del psiquiatra (54) .

En realidad, ambas denominaciones, m6todo biol6gico-m6to,do
biopsicol6gico son poco felices segun el parecer de Mezger (55) .
Con el m6todo Nol6gico no se expresan solamente estados exclu-
sivamewe biol6gicos, sino que no puede prescindirse de re!ferencias
psicol6gicas . La expresi6n m&odo No-psi.cologico ap.licado a'1 § Sr
del -C'6digo penal tampoco esti conforme con la realidad, ya que el
sex «incapaz ,de '.oonocer la prohibldo de la acci6n o de obrar de
acuerdo con este",conocimiento» no es de ninguna manera una ca=
racteristica puramente psicol6gica, sino, que se trata de una caracte-
ristica sociologico-valorativa e incluso dice .Mezger (56) que mas
exdctamen'e se trata de una parte, de caracteristicas «descrip-

(49) Vease L6ri,:z IBOR : El trastorno mental transitorio en el C6di-
go penal roigehte, en «Revista de Derecho pu-blico», 1935, Ping- 323
ROSAL : Trastorno mental transi.torio, en «Estudios penaflesa :, Madrid, 1948,
pagina 83-

(5o) Mr7GI:x : Tralado, cit,, t. II, pig. 78.
(51) MFZGPR : La culpabilidad en el moderno Derecho penal, cit ., pi-

ginas 33-34 "
(5z) Ve5ase Fsizxrx SeatA : C,amentarios . al C6digo penal, t . r, 1946,

pAaginas io7'-izo. El come~ntario ~do este apaitada del artfculo 8 .°' estd hecho
yor e~l doctor Au3)CRCA LORENTr .

(53) Lei&iger Komm,e;sta~r, cit., ,p'ag . 38o.
(54 Sobre las posibitlidades del ipsiquiatra remitimos al lector al tra-

bajo -dc K . S:cx-jNFjD'jszi qa citado PAgs . 28 q 29 . V6ase tambi6n VALuro
NA,hLrtn, epflogo, a la obra de Cob6N Y L6rrz SAzz : Psiquiatria jurdica
Penal y civil, Burgos, z954, PAags- 549-552 .

(55) MEZGER : Studienbuch, cit . pags, 144-145 .
(56) MEZGICR : Der § 51 St.GB u>nd der StrafricHer . en aKriminalbio-

logisahe Gegenwartsfragenr», 't. VII, 2953, Pigs . 7z-7z, Llega incluso, a
decir que esta caracteristica de "obrar de acuerdo can este cotnocimiento"
no es en realidad ninguna caracterfstica psicol6gica, sino una e:ugencia Aar-
mativa .
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tvw',a(s:» y" de otra, de caracteristicas "valorativas" (noxmativas) .
A pesar de todo, este m&o,do tiene la ventaja de que indica de una
manera clara que la imputabilidad o su negaci6n es un prob~lema
psicol6gico-juridico y que solamente puede ser enjuiciado mediante
una colabioraci6n entre el juez y el perito (57) .

Esta caracteristica compuesta =conocimiento de to proh~bido
de 1a acci6n y obrar ode acuerdo con este conocimiento-, ha sido
defendida por NTezger y aceptada por la Comisi6n para la Reforma
del Dereclzo penal aleman (58) . A. pesar ~de todas las dificultades
que la contestacien a la pregunta sobre la posibilidad de «obrar de
acuerdo con tste -conocimiento» pueda 1levar cousigo (59), es acon-
sejab.le su mantenimiento ya que esta caracteristica dice tanto al
juez como al psiquiatra que en el enjuiciamiento de la imputabili-
dad no selo ha -de mirarse al intelecto del antor, sino que tambden
han de ser tenidas en cuenta otras cualidades animicas . $61o esto
justifica su mantenimiento . Estas dos caracteristieas, el conocer
y e1 obrar de acuer'do con este conocimiento, constituyen una uni-
da-d ya que tiepen el mismo punto -de referencia : el heclho que se
trata de imputar. Esta unidad no puede romperse ~desvinculando e1
obrar del conocirr-biento concreto, pues nos movemos dentro de un
Derecho penal de culpabilidad por e~l hecho aislado, to que 'lleva
,consiao la consecuencia de que se trate tambi6n de imputabilidad
por el hedho aisla-do . De aqui que por romper esta unidad recbace
Mezger la propuesta de Seelig (6o) . Una ruptura en ieste s-entido
traeria consigo una serie de consecuencias practicas que entorpe-
.cerian la administraci6n. de la Justicia, como seria e1 que los defen-
sores ~en las ,s.all'as se dedicasen a -desenrollar is vida anterior del
procesado .

El § Sr ha sido duramente criticado por Kurt Schneider (6i) di-
Eciendo qne descansa sobre una psicologia de la acci6n e--'~trana a la
villa, que no ,ester de acuerdo con las concepciones psicol6gicais ac-
tuales y quepope al psiquiatra; frente a problemas que no tiepen !con-
tes'aci6n . Es curioso pacer resaltar que' ester ,critica por parte de un
p,siquiatra .recae s-obre un texto cuya formulacien se debe a otro
psnquiatra ique dedio6 gran parte de sus trabajos a estudios cri,mi-
nol6gicos. Dcho psiquiatra fue A.schaffenburg, el cual iformul6 su
propuesta en ngio. Para Asehaffenburg esta redaccibn ester libre
de objeciones y tiene la virtud de poner al medico frente a expre-

,(57) MLZOFR : Studienbuch, cit ., pag . 145,
(58) VCase Niederschri~ften, cit., pigs . 128-ia9, Entwiirf des Allge,-

necinen Teils eines Strafgesetshuchs mit Begriindung, Bonn, _,1,958, pagi-
,ias 9 y 29 . .

(5'9) Vase Niedeschriften, cit ., 'PA-9- 465 .
(6o) Srrrm : Zuni Problem der Neiafassiirzg des § 51)), ea «Mezger-

Festschriftu, CH ., iphg. 226. Dicha propuesta de SurLm dice ast : «Incapaz
,de conocer to prohibido de la acci6n o de obrar segun movdles razonables.»
Cqrno puede verse, ester segunda parte pace referencia a una. capacidad
absitracta sin quo se .halle circunscrita al hecho en cuestibn .

;(6r) K . SCHNEIDER : Die Beurteilung, cit ., pag . i8 .
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siones claras y no ante expresiones arribiguas . Los P'royecto.s de
iqi3 (§ Zo) y igig (§ r$) no se hicieron eco-de la f6rmula de As-
chaffenUurg. El primero que la acep~a es e1 proyecto Radbruch de
192-2, de donde pas6 a los proyectos de Tga y 1927 (62) . Hasta 1933
no lleg6 al texto legal.

Para el estudio -de la problematica que encierra el §. 51, «puertla
de entrada por la que penetra la moderna investigaci6n de la per-
sonalidad en la administra!ci6n de Justicia)> (63) y de acuerdo con
to que acabamos de ver sobre el m6todo, distingue Mezger entre
fundamentos biol6gicos y fundardentos psicol6gicos (64) . La exis-
tencia de las caracteristicas psicol6gicas nos lleivaran a- la exelusi6n
de la imputwbilidad solamente si tieiien un fundamento bloldg`ico .
Como fundamentos biol6gicos nombre la il'ey tres : a), trastorno; de
de la conciencia ; b) trastorno morboso de la actividad espirittxal y
c) debilidad psiquica. A. la vista ~de esto no -es posible i~dentificar la
biologlco con to corporal . .A. lo que la ley a,qtii fundamentalmente
quiere referirse es a un estado total o)-gcanico-fisic($ psiquico (65)-

a) 1'rastorno de la conciencia . Las defiriiciones del trastorno
de la eonciencia que Mezger formula en eel ctTratado»; en e'1 Stludien-
buca y en el Leipziger homm-entar son distintas. No es que exista.
una diferencia sustancial entre elllas, sino .qu6 6 concepto°se va per-
filando y en cierto modo adqniriendo complejidad. La definici6n
mas completa es la que dg en e1' Leipzigeir Komment:iw- pagina 369
donde dice que trasforno de la coriciencia «es trastorn'o (1iub~la-
mientdo o desconexi6n en parie) de la autoconciencia, ~o de la con-
ciencia del mundo exterho o -de las' relaciones entre amb~as, y cori
ello, trastorno de -la autodeterrimiria6i6ii» . En este apartado estudia
la embriaguez, la, hipnosis y los estados afectivos agudos':

b) Twstornos m:orbasos de la actividad esp rUtual . Die todas,
las causas de exclusi6n de la imputa'hilida,d es este aparta~do el que
enderra mayor intergs, ya que de los otros dos, la debilidad psi-
quica es pensada corno un` caso limite de la enfermedad' .mental y
los trastornos' de la concieiicia s61o t%enen aplicacion en casos ais-
lados de la vidd animica (66) . El texto legal ad`decirnos que el tras-
torno pisiquico iha de ser debido a enfermedad, nos suministra la
base met6dica de partid~ para el tratamiento del pro;blema : To que se
su .ele llamar cbdualismo empirico» o c(efecto empirico reciproco» en-
tre cuerpo y alma (67). . D,6ntro del marco del dualismo empirico hay
que distinguir ;entre procesos corporales (somaticos) que s61o pue-
den s-er explicados desde fuera y proce;sos animicos qtte como ta-

(62) V&se SMUG : Lur . Cit ., -pftig's, 2z4.-215 .
(63) 1vIuwrR : La culpabilida,d . . ., cit ., pag . 54-
(64) Leipaiger Ko"entar, cit ., pigs . 366-385 .
,(65) MrZGER : Der deutsche iS'trafgesetze"tquur f von xyx9, en uMozzats-

schrift fiir Krisiiizial.psYcl 0146n, XTTI, 1922, ,pags . 55-56 .
(66) MEZGrx : La culpabiliclad . . ., cit., P'aa- 34.
(67) MEZGr>x : Studienbuch, cit., pd,, ; . 146 ; La culpabilidad . . .», cit.,

Pigs- 36`37 ; Leipwiger Koznmentar, cit., 09. 3;2 .
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1es y e_n la forma de como, to animico surge de to animico solo po-
demos comprenderlos interiorniente (b&) .

El concepto-legal-y ei eonc.epto psiqviatrico de enfermedad men-
tal no son congruentes, sino que el concepto legal es mas amplia
quo el psiquiatrico (6g) . En sentido pslquiatrico el trastorno de la
vida animica debido a enfermedad es la ruptura de las relaciones
animicas de sentido por medio de un proceso morbaso corporal aje-
no al sentido (7o) . El trastorno puede consistir' en procesos ajenos
a la personalidad o en quo la personalidad sea ajona a la normali-
dad. (7r) .` Kespecto al coilcepto de proceso, parece que Mezger en
Problerne der strdfYechtlichen- Zureehnitingsfalzigkeit pagina g is
concibe'!co~nao' algo que se -desarrolla progr'esivamente . Junta al pro.-
cesp exitendido corrio' el curso de una enfermedad durante tin dila-
tasdo: perioda de tiemp.o y ali"proceso°-entendido como un ((desarroillo
ainimico' comprensible)) e_xiste un tercer significado de dicha palabra
comprensivb de la` irriipcion de algo iinico, que se da° de una vew
en: la - relacion animica de sentido; to coal constituye tambien una
autentica .eriferme`dad con to,das sus consecuencias juridicas (72) .

La concepcion niezgoriana de la enfertnedad mental esta origin-
tada por' e1 deseo `,de dar solucion a uiz problema juridico, de aqui
que exista una divergencia con la conception de Sdhneider de ca-
racter exclusivamente psiquiatrito (13) . P'ara Schneider solo hay
enferrnedades corp-drales y' so1o° existed en tanto en cuanto esten
condiciona,das por uri cambib operado . en el cuerpo . Schneider in-
eluye las deforM,dciones entre las enfermedades, con to cual,- segfin
Mezger ; padece la clarid'ad met6dica' do la base de partida. Estas
defbrinaciories animicas pertehecen sistematicarnente- y. de forma
ni'as exacta a la's «for"rrias andrmales -de la constituciori espiritual» ..

P'ara el jurista el coiicepto de enferiimedad mental noes propia-
mente tin conceptb vuldra'tivo, smo- un coricepto referido a valo-
res` (q4) . En el seintido legal (amplio) -del § 5L el tiastorno morboso
de la`vida aniniica ademas de.l trastorno marboso en senti-do estri,eto
o psiqu atr co tal corho lo` aca:b,aximos de exponer, comprende tam-
bi6n las anormalidaides en' alto grado del aco.ntecer' animico cuandd
desde` el prii cipio esten fundadas en una co,nstitucion dada del in-
dividuo. Bajo-los f`rastornos morbosos ~de la actividad mental . en el
sentido del` §` 51 se comprenden ties grtupos ale fenome`nos

r.° Psivosis- o aut6nticas enferxnedddes meritales eri` el senfido
de quo tien`en una base corporal conocida o postulada (corno es el

(5s) MrZGEIR : Studisubiteh, cit., pub . 146 .
(69) .lei..iniger Kovina~ent(ar, cit., pig. 37x .
(7a) M:EZGER : S'tudienbuch, cit ., PAg. X46 ; Leif,iger Konzwenta~r,

cit.Pig- 37x-
71) MrzoER : T-rataido, cit., 1 ; . 11, pag. 79-
~72) MLzGwi : Das Verstelzera, cit., pigs. 24,25:.
(73) MLZGrrc : Stud'ieszbuch, cit ., pig . 147 ; Leifigen Konzmentar, cit .,

pAgina 3'72 . `
(74) MFzrFR : Der § 51, cit ., pig. 73-
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caso -de la esquizafrenia y oiclotimia) Tambi6n se incluyen en este
grupo Glos trastornos producidos por intoxicacion .

a.° Variedades anormales de la estructura animica como la de-
bilidad psiquica y las psicopatias.

3 .0 Neurosis endogexnas condiciones por conflictos animicos in-
ternos.

En todos estos grupos puede tratarse de enfermedades innatas
o, adquiridas, transitoxias o permanentes (75) .

c) Debilidad psiquica. En su informe como ponente de la Co-
mision de Reforma del Derecho penal aleman se inclina Mezger por
el mantenimiento de la caracteristica psicologica ~de la debilidad
psiquica . En primer lugar cree que debe mantenerse esta caracte-
ristica porque su supresion nos llevaria a agrupar bajo el epigrafe
de los trastornos morbosos de la actividad psiquica a to,dos los ca-
sos de -debilidad, con to que se trasplantaria a las salas de justicia
la polemica en torno al concepto de enfermedad mental : «una psi-
quiatrizacion de la Justicia penal no es recomenda'ble», afirma Mez-
ger . En segundo lugar debe mantenerse la expresion debilidad Psi-
pica, sin que sea sustituida por la de debilidad mental, porque esto
seria reducir ,e1 probiema solamente a su aspecto intelectual (7d) .
El prohilema de la imputabilidad excede los limites de to estricta-
mente intelectual. Aunque en el fondo exista un problema de cono-
cimiento, dada la naturaleza peculiar del objeto del conocimiento
en este caso, no basta con que el autor ponga en movimiento Gus
facultades cognitivas . 'De to que se.trata, es Ae conocer 10 pro'hibido
de la accio.n (77) y para la exacta captacion de esto hay que hacer
entrar en juego tambi-en a la esfera valorativa, emocional, estimati-
va . Entre el conocimiento de un fenomeno fisico cualquiera y el de
1a injusticia,de una accion, media un abismo .

En todo el problema de la imputabilidad se trata de una inves-
tigacion causal (que despu,es iha ale cederr el paso a una investiga~ci(in
comprensiva) y al mismo tie-mpo de una configuraci6n normati-
va (78) . La filtima palabra p-ara la Aeclaracion de la imputabilidad
la pronuncia el juez., el cual ha de formular, un -juicio sociologico-
valorativo so-bre Tos datos proporcio.nados .por el perito . Toda la
problematica de 1a enf'ermedad, mental se desliza so'bre tin plano
normativo (7g)y so11o en', este plano es donde tiene solucibn ,la pre-
gunta por la imputabilidad humana ya que no se trata de una cues-
tion .descriptiva, sino normativa, y desde el punto de vista metodico
una coca es lei, captaci6n de sintomas psiquicos y otra bien distinta

,(75) Leifiger Kommentar� cit ., pii9 . 372 .
(7G) 'Niederschniften, cit., PeIg, q.66 .
(77) En .1a nueva redacdbn que a csste sparAgrafo se le ha dado( en el

reciente proyeeto se ha ,sustitufdo la frase (do. prohibido de 1a acci6n» por
(do injusto)», coin lo que se quiere establecer una diferencia con prohibi-
ciones: de cardaeter no jurfdico .

(78) MEZOER : Di. Zurechnutiagsfahighe,it, cit., prig . 532.
())) MICzcFR : La culpabilidcY .d. . . . ,cit ., ;pa.,~s . 3z, 33 y 39
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la constatacion ~de una enfermedad corporal . (&Y) . La imputabilidad,
c su negacion es siempre y ante todo un juicio valoratiyo de. base
6tico-social, por eso hay que tener en cuenta que Ia afirmacion que,
Mezger repite algunas veces de que al hablar de imputabilidad se
trata de una cualidad no debe conducirnos a la erronea consecuen-
~cia de identificarla simpllemente con un estado de hec'ho (8z) . La
imputabilida~d o su negacion tiepen tin caracter espiritual y. por
tanto, en este plano hay que tratarlas. Todo este cameo ester atra-
vesado-,dice Mezger- por una ,problematica juridico-penal, teo-
rico-valorativa y psicol6gico-caracterologica (82) .

En forma resumida y para terminar esta vision de conjunto
aobre 1a teoria de la imputabilidad en el pensamiento de Mezger,
vamus a pasar a exponer' el enjuiciamiento juridico de a1gunos
estados anarmales. Todos ellos vienen xesumidos en e1- Leifigf
Komvi,entar, .pa,ginas 376-.38o, y bajo e1 . epigrafe titulado «Deta-
11es de especial importancia practica» . '

Frente a los sintomas dray :que manifestar una gran reserva,
pees no siempre son indicio de la existencia de autentieas enfer-
medades mentales . En este cameo solo e1 perito . tieine la palabra .
Las Ilarnadas ideas fijas, solo excepcio-nalmente conducen a, la .
declaracion . de inimputabilidad . La locutia moral, prescindiendo :
de -si se trata ale un +defecto innato y propio o es consecuencia de
otras causas, puede considerarse como una -organizacion psiqui
,ca Aefectuosa . A pesar de esto, la locus moral .como tal no bas-
ta para eliminar la imputabilidad . :Sobre e1 discutido, tema de ,la
existencia de una irnputabilidad parcial, a pesar de que dado el
metodo emplea-do por e1 § 51 no se :1e p,ueden pone:r impe,dimen-
tos teoricos, solamente puede ~decidir da exp-eriencia . Una impu-
tabilidad, partial, ea todo caso, solo puede ser .admitida en casos,
muy limil'ados . Respecto al problema de los estadios iniciales de
urea psicosis se necesita una especial tom-probation . En casos de
verdadera duda ,hay ique inclinarse por negar la imputabilidad . Un.
p-eligro sobre el que Mezger advierte es el ~que .se aplique de for-
ma falser, y antijuri~dica -el principio in dubio pro reo . No .una duda
de cua~lquier close es s-uficiente para declarar la . inimputabilidad
:a-1 amparo del § 51 . El Tribunal Supremo aleman ha establecido
,en una de sus sentencias (83) ~que ha -de existir una ~duda fundada .
Eri los casos de curaci6n de una enferniedad mental . °precedente.
hay ~que decidir~en coda caso concreto si se excluye o no la impu-
°tabilidad, pues la enfermedad puede haber dejado una serie de se~
cuelas que pueden tener importcancia para la solution del proble-
rna . La antigua ,teoria de los intervalos l1~cidos tiene que ser des-
echada . Lo mismo cabe decir para los estados estacionarios o es- .

(80) MYZGER : Studienlruch, cit., p6g . zgc9.
(8z) VGase antcriormente cuatido hemos hablado de rbmo en la fis ca

so trata solo de catrtidades y que pares clecidir sobre cualidades es necesa-.
rio un juicio vadorativo.

(8a) MEZGrx : La. culpabilidad . . ., tit., PAg. 53 .
(83) MEZGER : Probbeme, tit., prigs. z8-ig.
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tados de tranquilidad de una enfermedad : fundamentalmente no
queda exeluida 4a imputabilidad . En las enfermedades transi.to-
torias existen igualmente estados de inimputabilidad pasajeros.

Un grupo- importante del ique se desprende una serie de pro-
blernas inconcretos to constituye e1 grupo de los psicopatas . En
las acciiones ivmpulsivas hay que decidir caso por caso segan 1a.
consti-,ucion espiritual, forma de ser y circunstancias especiales
de la situacion. A este grupo pertenecen los narcdnzanos. . En el
caso de un morfinista cronico, el harnbre de morfina tiene indu-
dabflemente una fuerza patologica, de ahi que por regla general
sea irresistible y !que seg7in Nagler los hecdhos que esten en rela-
cicsn con un proeurarse este estupefaciente caigan bajo el aparta-
do r .° del § 51 . Me'zger no°aicepta esta soluci6n con un caracter
tan general. P'ara acciones delictivas completamente desconecta-
das )de es-te hambre patologica hay que investigar en each caso el
grado -de declinacion de la personalidad . En las i~ndisposiaiones
fisiologicas (agotamiento, menstruaci6n, etc.) hay que hacer un
analisis caso por caso .

Otro. ,problema . es el de las llamadas--seg'un la t6cnica fran-
cesa-monomantlas : Importante es ver si la llamada monomania
es la forma de aparicion- o tin feno.meno que; acompafia a un tras-
torno espiritual de : -base-. amplia . Si,, los psico.patas en general son
inimputables es un p-roblema,- segun Nagler,, de cantidad. Fun:da-
menmalmente los psicolsatas son imputables,. aun~que puedan, caer
bajo el parrafo ?.° del §e 51-.

Un problema relacionado tambi6n: con e1 tema que estamos° tra-
a,ndo es la Ramada int-putalzilida-d atenuada_ E,x1 principio, esta ex-
presion es err6nea a los oj .os° 4e i'Vlezger, ya que. el concepto ju=
ridico de imputabilidad debe trazar una frontera biers definida exr-
tre personas capaces e incapaces de cu1pabilidad . Solo hay, por
tanto, autores imptttables o inixnputables. Esta . teoria de la in-
imputabilidad a;tenuada. no ~delye serv r para . crear una: f'igura in-
termedia -donde cobijar los casos diidosos y limites que flotan en-
tre ~do& aguas.

P'a.ra evitar una series de problemas dog'ma.ticos° fine: plantea-
ba -este quebrar el concepto unitario !de la culpabilidad se acu-
dio° a: una- interpretacicsn del parra:,fo 2 :° de-1 §° 51, segun la cual
la p9na que procedia imponer al aubor con. i!rxiputabilidad ate-
nua,da no correspondia a criterios retributivos, sino que es.taba
inspirada en e1 pensamiento defensivo, poniendo ~de manifiesto
la antinomia que e1 phrrafo z.° del § 5x' encierra : desde el punto.
de vista del principio de cul~pabilidad se postula una atenuacion
d,e la pena, desde el punto de vista defensivo se postula tina a-gra-
vacibn . Esta oontradicci©n s61o puede salvarse en parte conec-
tando en este caso los postulados del Derecho penal de actor.
teni,endo en cuenta is especial personalidad del actor. En los ca-
sos en los ique se plantee una contradiccion insoluble, Mezge.r
se -decide po,r la pena que corresponda se-gun el pr,incipio de cul-
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pabilidad. En todo caso se trata no de una obligacion, sino de
una potestad concedida al tribunal (8q.) .

Un resumen del pensamiento mezgeriano sobre la imputa-
bilidad atenuada !lo encontramos en su ponencia sobre la impu-
tabilidad presentada a la Comision para la Re-forma. del Dere-
cho penal a~leman (85) . AM se muestra contrario a que se halyle
de imputabilidad atenuada, especialmente dentro del mismo ar-
ticulo que trata de la imputabilidad. BI hombre, el autor, o esta.
dentro -del Derecho penal o esta fuera . Estos preceptor sohre
la imputabilidad atenuada deben incluirse entre los re,ferentes a
la determinaci6n de la pena .

He aqui, en sintesis, el pensamiento del profesor Edmundo
Mezger sabre un tema tan .apasionante y tan actual . Como pue-
de facKmente apreciarse, la flexibilidad y ampiitud de sup pensa-
miento, asi como gel permanecer siempre abierto a todos los ho-
rizontes sin dejarse arrastrar por las modas de -hltima hora, cons-
tituye una constante de su personalidad cientifica . Estas prendas
extraordinarias de objetividad, oomprensidn y espiritu critico re-
saltan con la mayor fuerza cuando se anaiizan los trabajos pol-e-
micos +de :este ilustre maestro, especialmente sus trabajos sobre
la teoria finalista de la accion -de los ~que nos ocuparemos en ,otra
ocasi6n. La ~especial a'tencion que ha dedicado al problema de la
imputabilidad constituye una prueba -de su profunda preocupacion
p,or esclarecer e1 proablema humano que constituye el centro y
nucleo del Derecho penal, viniendo a poner de manifiesto este
presupuesto antrop,ologico que es patrimonio especi,fico de la Cien-
.cia de los delitos y de las penas .

(8) Leifiger Kommentar, cit., pigs . 386-392 .
(85) Niederschriften, cit., pig. 132 .


