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Cuando atin nos encontramos bajo el profundo dolor que nos pro-
dujo el fallecimiento del que fue nuestro maestro y entranable amigo,
somos amahlemente invitados por la Direccion del Axunxlo DE DE-
xr.Cxo PENAL v CTENCfAS PENnr.FS para contrihuir con estas modes-
tas linens al merecido homenaje que esta puhlicacion trihuta al que
fue su fundador y director hasta que, para desgracia de la ciencia
penal espanola, paso a mejor vida el 11 de septiernbre del afio de 1963 .

El profesor Cuello Calon fue el mas eminente de nuestros pena-,
listas en los ultimos tiempos, de to que se deduce que, tanto colno
profesor, tratadista, articulista o monografista, su figura adquire unas
proporciones inconmensurabies .

Terminados sus estudios en la Universidad salmantina, el maestro
pasa a ampliar sus estudios al Colegio de San Clemente de los Espa-
noles, de Bolonia, ell el que, desde su fundacion por el Cardenal Al-
hornoz, se hall formado la mayoria de nuestros mas destacados juristas .

Fruto de su estancia en Italia es que eligiese, como inateria para su
tests doctoral, un tema entonces palpitante en aquel pais : "La Mafia" .
Este estudio es despues puhlicado y constituye el primer trahajo rno-
nografico del insigne maestro.

La Mafia constituyo uno de los temas mas apasionantes de aquella
epoca, dando lugar a una serie de puhlicaciones, mas de tipo infor-
mativo que cientifico . siendo esta monografia del profesor Cuello Ca-
lon el primer estudio juridico-penal puhlicado en nuestra .lengua sohre
esta organizacion.

La Mafia es una sociedad secreta clue race en Sicilia y que tiene
hondas raices tradicionales y seculares, aunque su origen suele sefia-
larse en la primera mitad del siglo xix. En_sus reglamentos figura la
ayuda mutua, el no testificar ante ningun Tribunal . la proteccion de
los perseguidos por la justicia y evitar el roho y el asesinato, a no ser
que se trate de ejecutar ]as sentencias dictadas por la organizacion
contra algun traidor . Para ingresar en la organizacion era imprescin-
dihle demostrar una Bran valentia, to que se ponia de manifiesto me-
diante la celebracion de un duelo. Fue tanto el poder que, mediante
el temor que inspiraba, llego a adquirir la "maffia", que propietarios
e industriales pagahan un canon para ponerse hajo su proteccion o
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evitar sus desmanes, llegando el Gobierno de la nacion italiana hasta
servirse de esta sociedad secreta con fines politicos y electorales .

Dado el extraordinario poder adquirido por la Mafia, comienza
tma encarnizada persecucion contra la misma en el ano de 1875 por
parte clel Estado, sin que hasta la fecha se haya logrado su completa
disolucion, pero si desorganizarla y disininuir su eficacia . El brote mas
reciente se predujo recien terminada la segunda guerra mundial, con
Juliano, asesinado por order de la "Maffia", siendo su ejecutor Pis-
ciotta, quien, a su vez, fue envenenado en la carcel por order de la
misma organizacion .

En la actualidad, mas .importancia que en Italia ha adquirido esta
sociedad secreta en los Estados Unidos de Norteamerica (recordamos
haber leido hace pocos dias un articulo en el diario Madrid sobre sus
recientes actividades), donde en la epoca de la Ley Seca casi todos los
"gangsters'", de Chicago eran sicilianos o italianos ; babiendo derivado,
en la actualidad, sus actividades hacia el trafico de estupefacientes .

Este precioso v cuidado estudio monografico, del que no se publico
nada mas que una edicion, es dificilisimo de consultar, ya que dicha
edicion pace macho tiempo que esta agotada.

Con la primera guerra mundial, la aviacion, que hasty entonces
habia estado reducida a una serie de experiencias individuales de tipo
heroico, se convierte en una esplendida realidad, estableciendose, ter-
minada esta contienda, las primeras lineas regulares de pasajeros. Esta
realidad, como no podia ser por menos, pianteaba una serie de proble-
mas clue afectaban el Derecho en general, y de tnanera may especial al
penal . Siempre atento a la mas palpitante actualidad, preocupa la cues-
tion del desgraciadamente desaparecido maestro, y fruto del estudio que
sobre la inateria realiza es la apariciotu de su monografia titulada "La
navegacion aerea desde el punto de vista del Derecho penal", que se
publico en Barcelona en el ano de 1915 .

Con este trabajo, el profesor Cuello Calon expone la posicion de
los principales juristas sobre la materia, tales como Fauchille, Rivier .
Holzendorff, Meili, etc. ; examina las disposiciones contenidas en el
proyecto de Codigo Internacional del Aire, aprobado en el Congreso
celebrado en Paris en el . afio de 1911 por el Comite Juridico Interna-
cional de Aviacion,. y propoue tan acertadas soluciones a los proble-
mas planteados que puede practicamente decirse que la vigente legis-
lacion sobre la materia (articulo 9 c. del Codigo de justicia Militar
y la Ley de Bases para un Codigo de Navegacion Aerea de 27 de
diciernbre de 1947) esta inspirada en los principios entonces formula-
dos por el ilustre penalista.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que uno de los pro-
blemas que mas preocupo y apasiono a nuestro maestro fue el refe-
rente a la criminalidad infantil y juvenil y su tratamiento, y de aqui
el que hava escrito varias monografias y articulos sobre el terra.

Encontramos el origen de dicha profunda preocupacion en- los es-
tudios que sobre el terra realiza en varias capitales europeas, pensio-
nado por la "Junta para la ampliacion de Estudios e Tnvestigaciones
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Cientificas", en e1 ano de 1909, para "investigar los procedimientos ex-
perimentales de estudio de la psicologia de los nifios anormales y los
problemas relativos a la infancia deliucuente" . Terminada esta investi-
gacion, presenta una Memoria con el titulo : "Los procedimientos ex-
perimentales para el estudio de la psicologia de los ninos anormales",
que es publicada en el ano de 1911 en los "Anales" de la expresada
,junta (tomo III -Memoria 6."-) .

Esta monografia tiene tanta importancia que los posteriores tra-
bajos sobre el term podemos considerarlos como desarrollo de las ideas
en ella expuestas. En demostracion de to indicado y por stt extraor-
dinaria importancia, transcribiremos las conclusiones de este trabajo,
que fecha en Paris el 22 de junio de 1909. Dice asi : "Conclusi.ones.-
Con el fin de reunir en un conjunto sintetico las ideas que se encuen-
tran esparcidas en las paginas de esta Memoria, y a la vez como resu-
men quintaesenciado del preseute trabajo, voy a terminarle con las
-consideraciones siguientes : A) Relativas al estudio de la psicologia de
los anormales. 1 ." Los estudios relativos a la psicologia de los ninos
anormales se encuentran hoy dia en su coinienzo ; pero estas investi-
.gaciones son cada dia mas numerosas v muchas han permitido inte-
resantes aplicaciones para la educac16n de estos ninos. 2." Los metodos
introspectivos no son aplicables al estudio psicologico de los nifios
.anormales . La "extrospeccion" (el metodo objetivo) es el unico util .
Los metodos objetivos hoy empleados son : los tecnicos o constituidos
por trabajos de laboratorio (cuantitativos v cualitativos), ]as investi-
gaciones heclias mediante el empleo de tests mentales, y la observacion
directa del nino en sus manifestaciones objetivas. Estos metodos son
insustituibles . El procedimiento de las informaciones (enquetes) debe
.ser utilizado con gran precaucion . La agrupacion de trabajadores que
persigan las mismas investigaciones (Comisiones de trabajo de la "So-
ciete pour 1'etude psychologique de 1'enfant de Paris") es, por el con-
trario, muy recomendable . 3." La tecnica de laboratorio aplicable al
estudio de ]as funciones psiquicas de los ninos anormales es, salvo inuy
raras variaciones, la misma empleada por la psicologia general. Lo mis-
ino puede decirse respecto del empleo de los "tests mentales" . 4." El
fin de las investigaciones emprendidas sobre la psicologia de los anor-
males es el suministrar datos precisos pare organizer la educacion es-
pecial a la que estos ninos deben someterse. 52' Esta educacion espe-
.cial coniprende : a) El tratainiento medico, unico aplicable en los anor-
males profundos. b) El tratainiento propiamente educativo aplicable a
1os anormales menos graves . 6.," La educacion especial debe tener lu-
gar : a) En establecimientos medico-pedagogicos, para los anormales
-graves. b) En escuelas especiales o clases especiales, anejas a las es-
cuelas ordinaries, pare los ninos retrasados mentales . 7.a La asistencia
,de los ninos anormales es necesaria desde el triple punto de vista
social, familiar y pedagogico . 8.'a Seria preciso organizar en Espana
is asistencia y la educacion de los ninos anormales. Dicha organiza-
c66n comprende : a) La formacion de un personal idoneo, constituido
-por maestros que hayan seguido cursos especiales y por medicos psi-
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quiatras versados ell psicologia . b) La creacion de establecimientos.
medico-pedagogicos para los anormales graves y escuelas especiales o-
clases especiales anejas a las escuelas ordinarias para los ninos atra-
sados en su desarrollo mental . B) Conclusiones relativas a los ninos
delincuentes . 1 ." Las estadisticas criminales sefialan en casi todos los
paises un considerable aumento de la delincuencia infantil y juvenil.
2." Entre los delincuentes jovenes hay una considerable proporcion de
anormales descendientes de padres mentalmente disminuidos (alcoho-
lizados, alienados, epilepticos, histericos, etc.) . 3.n La mayor parte de
los menores delincuentes hall sido educados en un medio social y fa-
miliar de inmoralidad absoluta o abandonados, voluntaria o involunta-
riamente, por sus padres. 4." Las medidas de caracter propiamente
penal van dejando de aplicarse respecto a los delincuentes infantiles .
La tendencia actual es el emplear unicamente, cuando de ellos se trate,
medidas de ortopedia moral cuyo conjunto ha sido llamado por algu-
nos autores "pedagogia correctional" . Este nuevo espiritu se mani-
fiesta : . a) En las modernas disposiciones legislativas referentes a la
infancia y juventud delincuentes (abolition del examen del discerni-
miento, retraso de la mayoria penal, etc.) . b) En la radical renovaciou
del procedimiento penal, por to que a estos delincuentes se refiere .
Una de ]as inanifestaciones mas importantes y originales son los tri-
bunales especiales para ninos. c) En la creation de instituciones de
education correctional (colonias agricolas, escuelas de beneficencia, re-
formatorios, etc.) . d) En la organization de instituciones de patronato.
5 .a Seria muy de desear que la tan necesaria reforma del tratamiento-
juridico de los menores delincuentes se hiciese en Espafia con arreglo
a ]as siguientes o analogas Bases : a) Reforma de las disposiciones del
Codigo penal relativas a los menores, en este sentido : 1 .° Retraso de
la minoria penal absoluta hasta los catorce afios ; los tribunales siem-
pre tomarian, respecto de estos menores, la medida educative mas ell
armonia con su interes . 2.° Supresion absoluta para estos ninos de la
prision preventiva, que podria ser sustituida, como se practice en
Gante, por la detention en tin local escolar o por la entrega a persona
abonada a institution benefice . 3.° Organizar el procedimiento penal
sobre la base de la colaboracion del juez y del Abogado defensor ; se
podria tomar por modelo el sistema belga. 4.° Las sesiones de los
juicios donde compareciesen como acusados menores de dicha edad,
tendrian lugar a puerta cerrada. 5 .° Los mayores de catorce anos y
menores de dieciocho serian conducidos a cases de correction que les
estarian reservadas especialmente, y su prision preventiva tendria lugar
en locales alejados de los destinados a los detenidos adultos. b) Crea-
cion de establecimientos especiales para los menores ; estos estableci--
mientos serian de dos tipos : 1 .° Escuela de preservation para los me-
nores de catorce afios ; podria tomarse como modelo la Escuela Teofilo
Roussel, en Montesson, localidad proxima a Paris. 2.° La Casa correc-
cion para los mayores de catorce anos y menores de dieciocho ; modelo .
el cuartel disciplinario para menores de Gante. c) Formation de tin-
personal idoneo pare- la education y vigilancia de los menores inter--
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nados en estos establecimientos . d) Y, por ultimo, una racional orga-
nizacion del patronato."

En el ano 1917 publica, ya siendo catedratico de la Universidad
de Barcelona, su notable estudio titulado "Tribunales para ninos"
(Victoriano Suarez . Madrid) .

No obstante poder enorgullecerse nuestra Patria de haber poseido
instituciones protectoras de la -infancia delincuente y abandonada, corno
el famoso "Padre de los Huerfanos", de Valencia (siglo mv), o las .
"Toribias", de Sevilla (1725), y de disposiciones tan humanitarias.
como las dictadas por Carlos III para conseguir la educacion y am-
paro de los meuores v vagabundos (Novisima Recopilacion, Libro XII,.
Titulo XVI, Ley XI, y Titulo XXXI, Leyes VII, X y XII), la situa-
cion, cuando Cuello Calon publica su estudio, puede ser calificada de
caotica, y era asi por 6l descrita

"El nino ha ejecittado un hecho que el Codigo penal castiga como
delito : ha'delinquido . Ya esta bajo la accion de la justicia penal . Ern
nuestro pais, a pesar del relativo progreso en este orden, no es raro
ver a pobres ninos, a menores de doce o catorce anos, autores de pe-
quefios hurtos u otros delitos analogos que, atados y custodiados por
guardias de Seguridad y, a veces, hasta por la Guardia Civil, son con-
ducidos al juzgado de Guardia . Este cortejo atraviesa las calles popu-
losas de las ciudades y los ninos son asi expuestos a la vergiienza
publica, lntamados por esta exhibicion corruptora ."

"Aqui, ell Espana, los niiios son encerrados en los calabozos del
Juzgado de Guardia ; puede darse el caso de que sear detenidos en
estancias de aglomeracion, en compafiia de criminales endurecidos ;
pero aun cuando, por su fortuna, puedan verse libres de esta promis-
cuidad, como cuando se les aisla en calabozos o celdas, el hecho tris-
tisimo es que son conducidos al mismo local que los criminales adul-
tos" (pigs. 21''y 22).

Este trabajo tuvo, tal repercusion en el campo juridico referente a
la delincuencia'infantil que podemos parangonarla con la alcanzada por
]as obras de Beccaria, Pacheco, Lardizabal y Garcia Goyena, en el
paso del barbaro Derecho penal vigente en Espana a principios del
siglo x ix al' ' Derecho penal humanitario posteriormente puesto en vi-
gor. Asi, despues de publicado este trascendental estudio, se formulan
varios proyectos encaminados a la creacion de los Tribunales Tute-
lares de Menores en Espaiia, llegandose a esta ansiada meta en virtud
de la Ley de Bases de 2 de agosto de 1918, cuyo articulado desarrollo
en su Lev de 25 de noviembre del expresado afio .

Modifica la legislacion referente a los Tribunlaes Tutelares de Me-
nores, por Decreto de 3 de febrero . de 1929, en la reorganizacion que,
posteriormente, se lleva a efecto, es nombrado el ilustre penalista Pre-
sidente del Tribunal Ttitelar de Barcelona, v fruto de la union de su
bagaie cientifico, con la experiencia .adquirida en el desempeno de su
funcion, es otra nueva monografia sobre el tema,. que publica el afic,
1934 con el titulo : "Criminalidad infantil y juvenil", siendo de des-
tacar en este estudio el entusiasmo del maestro por la medida consis-
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tente en la colocacion del inenor en ambiente familiar, "ya que la prd.c-
tica ha ensefiado que es uno de los medios mas eficientes para la
readaptacion social del menor delincuente. . . . . . siendo complemento ab-
solutamente necesario de esta medida "la intervencion del Delegado
del Tribunal, vigilando la conducta del menor, su asistencia a la es-
cuela, al taller, informandose de sus amistades, de sus diversiones fa-
voritas, procurando conocer toda su vida to mas ampliamente posible
y, en su consecuencia, vigilandole, aconsejandole y ayudandole . . ." .
Estas ideas ya fueron expuestas por 6l dos anos antes en el magnifico
prologo con que presento la obra del Delegado del Tribunal de Bar-
celona Francisco Javier Isarte, titulada "La vigilancia de los menores
y los Delegados de proteccion a la infancia", publicada por la Seccion
de Publicaciones de dicho Tribunal en el afio de 1932 .

Cierra sus publicaciones sobre la materia, con broche de oro, con
el profndo estudio que titulado "El tratamiento de la criminalidad in-
iantil y juvenil" presento como ponencia en el Primer Congreso His-
panico Luso Americano y Filipino Penal y Penitenciario celebrado en
Madrid del 6 al 11 de julio de 1962 . Esta "ponencia", a nuestro en-
tender, puede ser considerada como la mas importante y enjundiosa
monografia sobre el terra.

Terminada nuestra Guerra de Liberacion, el profesor Cuello Ca-
lon pasa a ocupar la catedra .de Derecho penal de la Facultad de De-
recho de la Universidad Central, y es nornbrado Presidente de la Sec-
cion Segunda de la Comision de Codificacion .

A1 igual que su intervencion en la redaccion del Codigo penal
de 1928, dio origen a que escribiese varios interesantes trabajos sobre
el mismo, el nuevo cargo que le hace asumir la tremenda responsabi-
lidad de dirigir el mas importante organismo tecnico en la funcion
legislativa en materia penal, crea en el maestro una serie de preocu-
paciones relativas a los mas candentes problemas, y fruto de ellas son
una serie de monografias encaminadas, unas, a senalar aquellos in-
tereses juridicos~a los que, en la sociedad actual, era necesario prote-
ger con la fuerza que sus poderosas sanciones dan al Derecho penal,
y otras a comentar y, con el peso de su autoridad, aclarar disposicio-
nes legales recientemente'promulgadas . Al primero de los grupos in-
dicados pertenece la titulada "La proteccion penal del cheque" . Obra
que tuvo tal resonancia, que en poco tiempo llego a tres ediciones. Apa-
recio la primera en 1944, la segunda en 1949 y la tercera en 1959,
siendo todas ellas publicadas por la Editorial Bosch de Barcelona. Co-
rresponden a la finalidad seguidainente indicada : "El delito de aban-
dono de familia o de incumplimiento de los deberes de asistencia fa-
milfar". Doctrina cientifica . Comentario del texto legal (Ley de 12
de marzo de 1942 para la represion del delito de abandono de familia
o de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) y "La Ley
penal del Automovil, texto y comentarios a la Ley de 9 de mavo de
1950. Jurisprudencia del Tribunal Supremo" . Ambas nlonografias fue-
ron publicadas en Barcelona por la Editorial Bosch, la primera en el
afio de 1942 y la segunda en el de 1950 .
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En demostraci6n de to indicado anteriormente y para poner de
manifiesto la gran influencia que ejercia la opini6n de este ilustre pe-
nalista en nuestro Derecho positivo, haremos una pequena indicaci6n
en to que se refiere a la protecci6n penal del cheque .

Sostenia el maestro, ya en la primera edici6n de su estudio (ano
1944), que una ley encaininada a este fin habria de prever las siguien-
tes figuras de delito

a) El hecho de dar en pago cheques sin provisi6n insuficiente .
b) El hecho de retirar el librador la provisi6n de fondos antes de

que el cheque sea presentado al cobro.
c) Siendo posible la comisi6n de ]as hip6tesis delictivas mencio-

nadas, no s61o intencionalmente, sino tambien en forma culposa, po-
dria preverse, asimismo, la ejecuci6n de todas ellas, por imprudencia
o uegligencia, sancionandola con pena pecuniaria . No consideraba ne-
cesario modificar nuestros textos legales en to que se refiere a la fal-
sificaci6n de cheques, ya que la consideraci6n de este documento como
"de comercio" no ofrece duda alguna su tipificaci6n en el articulo 302
del vigente C6digo penal.

De acuerdo con estos principios, propone el siguiente proyecto de
texto legal :

"Articulo 1 .° Seran castigados con la pena de . . . 1 .° El que die-
re en pago cheque o ta16n de cuenta corriente a sabiendas de que en
el inonuento de ser presentado a cobro no habra en poder del librado
provisi6n de fondos suficiente . 2 .° El librador que, a sabiendas, retira-
re del poder del librado, dentro del plazo de . . . a contar de la emisi6n
del cheque, toda o parte de su cobertura. 3.° El librador de un cheque
que, con anirno de perjudicar a tercero, there al librado ordeu de no
pagarlo."

"Art . 2." Cuando los hechos antes mencionados se cometieren por
imprudencia o negligencia, seran sancionados con la multa de , . ."

En virtud de la Ley de 23 de diciembre de 1961, por la que se es-
tablecian las Bases para la niq'dlflcaci6n del C6digo de 1944, se efec-
tu6 una revisi6n parcial de este cuerpo legal, que cristaliz6 en la apro-
baci6n por Decreto de 28 de marzo de 1963, del nuevo "C6digo penal,
texto revisado de 196.3", 'en cuyo articulo 535 bis, se dispone :

"Art . 535 bis. El que there en pago cheque o ta16n de cuenta co-
rriente, a sabiendas de que en el momento de ser presentado al cobro
no habra en poder del librado provisi6n suficiente de fondos para ha-
cerlo efectivo, sera castigado con la pena de- arresto mayor o multa
del triplo al decuplo del importe de aquel. El hecho realizado con ue-
gligencia del librador sera castigado con multa del tanto al duplo. En
ning6n caso la multa sera inferior a 5.000 pesetas. Cuando se emplea-
ren medios enganosos con proposito de defraudar, se impondra la pena
en su grado maximo, salvo que correspondiere otra mayor, con arre-
glo al articulo 528, en cuyo caso se aplicara esta solamente."

De la cornparaci6n de este precepto del nuevo C6digo con el pro-
yecto anteriormente transcrito, huede facilmente deducirse, como in-
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teriormente afirmamos, el peso de la opinion de este insigne penalista
en nuestro actual Derecho positivo .

Otras "monografias", como "El Derecho penal de las dictaduras"
(1934), "El Derecho penal de la Rusia sovietica" (1931) o "Tres te-
mas penales" (1955), obedecen tambien al interes del maestro de es-
tar siempre al corriente de la situacion juridico penal de todos los pai-
ses del mundo o a su preocupacion por los mas candentes prohlemas
de su tiempo .

Con estas cuartillas solamente pretendemos poner de manifiesto
que Cuello Calon no solamente era el profesor que, con la claridad de
sus leciunes inagistrales, hacia comprender rapidamente a sus alum-
nos los mas dificiles problemas que nuestra ciencia plantea o un grin
tratadista, sino tambien el mAs insigne de nuestros rnonografistas .


