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1 . CONTSIDERACIO\ES PREVIAS

Fl tema que intentamos desarrollar en estas paginas esta lleno de,,
dificultades . Al emprender el camino que nos conduce a una mas .
amplia comprension de la materia, llevamos el convencimiento de
los serios obstaculos con que nos hemos de enfrentar en este largo
y espinoso terreno que es la realidad patrimonial, vista desde el An-
gulo propio y especifico del derecho punitivo.

Entre todas las especies delictivas agrupadas a traves de los diver-
sos tipos contenidos en la Parte Especial de los Codigos penales,
soil, precisamente, los delitos contra el patrimonio los que presentarr
mas vivos problemas, atrayendo constantemente la atencion del inter-
prete penal y del cientifico que estudia el delito y el delincuente,
tanto en su dimension juridica como en la criminologica. Parece comp .
si todas las cuestiones que se suscitan en nuestra disciplina, ya per-
tenezcan a la parte general, ya vengan referidas a la especifica es-
tructuracion de los singulares tipos delictivos, cobrasen aqtii una nue-
va perspectiva, tin original sentido, colmando la meditacion de este
tittilo de insospechadas, a la par que fecundas, consecuencias.

De aqui que no hayan corrido parejos los esfuerzos de la doc-
trina y jurisprudencia en su denonado intento de llegar a una mas
clara vision del total contenido de esta materia y las apuntadas solu-
ciones de sintesis que nos den un fundatnento s6lido y perrnanente,.
logrando asi la tan deseada cohesion y armonia del sistema (1) . Pese-

(1) Vid. sobre el particular la interesante monografia de F. MANTOVANI, .
Co+ttributo alto studio della condottct ne+ delitti co9ttro ii patrinionio, Milano ; .
1962, especialmente .pag . 6.
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a la especial y meritoria dedicacion de que ha sido objeto por buena
parte de la doctrina e incluso de los acertados pronunciamientos ju-
risprudenciales, aiin se hallan latentes los mas complejos problemas
y abiertos los mas exigentes interrogantes que reclaman del jurista
unas soluciones uniformes, de acuerdo con la mas depuradas tecnicas,
y valederas en cuanto a su eficiencia practica . Pues coma apunta
certadamente Cobo, en Derecho penal, corno en cualquier otra dis-
,ciplina juridica, se ha de atender no a la erudicion, sino al plantea-
miento de problemas y a la busqueda de sus soluciones . Y ello por
una raz6n fundamental, porque de la primera forma no se tiara nunca
ciencia ni tecnica por in-ay buena fe que se ponga (2). La anterior
opinion, esconde en su seno, precisamente, la esencia y funcion de
la labor del jurista.

Esta necesidad de replanteamiento y revision de los delitos contra
el patriinonio se hace cada vez mas acuciante, puesto que son los
que en mayor numero y diversidad de formas llegan a los tribunales
de justicia, ejerciendo una influencia nefasta en el seno de la sociedad,
hasta el punto de ser calificados por Hentig como la "zona negra"
de la delincuencia (3), constituyendo sobre todo en su modalidad
especifica del fraude, peculiar caracteristica, que desde el punto de
vista de la sociologia criminal, puede definir negativamente a nuestra
actual civilizacion (4).

En nuestro derecho positivo se acrecienta y agudiza mas esta
necesidad, puesto que las tipologias penales contenidas en el titulo
VIII del Libro II del Codigo penal vigente estan trazadas, aun en
su mayor parte, con los estrechos moldes clasicos, inservibles en el
actual momento historico ; por to que constituyen estos delitos una
parcela, dentro del Libro II de nuestro Codigo penal, de las mas
necesitadas de una profunda y consciente reforma ; exigencia que ha
sido proclamada entre nuestra doctrina por voces tan autorizadas
como Rodriguez Devesa, en un interesante y condensado estudio
sobre el tema (5), y tnds recientemente, por el profesor Del Rosal,
,quien destaca certeratnente, como se ha conservado aun la mentali-

(2) Vid. M. Coao, Consideraciones tkcnico-juridicas sobre 1a "sustraccion
.de wenores" (Objetos y ntjetos de la "satstraccio ;i de meraores"), en A.D.P.C.P .,
1961, pig. 209.

(3) Vid. VON HENTSG, Estztdios de psicologfa criryninal . T . 1 . Trad . esp . de
Rodriguez Devesa, Madrid, 1960, pig. 30. Esta expresi6n acunada por Hentig
es pre£erible como mas adecuada y comprensiva que la de "cifra negra", utili-
zada, entre otros, por Middendorff en su Sociologia del delito, trad esp . de Ro-
driguez Devesa, Madrid, 1961, pigs . 51 y siguiente.

(4) Vid. Nrci:FoRa, Las transforinacioiaes del delito .eit la sociedad inodertta,
trail . esp . de Bernardo de Quir6s, Madrid, 1902, pigs . 16-17 . Considera Nic6-
foro, como el hombre ha creado dos formal de civilizaci6n : una civilizacidn
violenta, correspondiente a la antigua sociedad, frente a una civilizacion frau-
vulenta que es signo caracteristico de las modernas sociedades .

(5) Vid. RODRfGuEz DEVESA, Consideraciones generales sobre los delitos
contra la propiedad, en A.D.P.C.P ., Madrid, 1960, pig. 40, y mas recientemente
en Derecho penal espaitol (Parte especial), T, Valladolid, 1964, pigs . 280-282.
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clad secular, antagonica con los nuevos cauces por los que caminan
las relaciones juridico-sociales, paar dar entrada al aspecto social en
su sentido cristiano, que resaltan las mas recientes doctrinas ponti-
ficias (6).

La incertidumbre e inseguridad que domina esta materia, dima-
na de la propia naturaleza y contenido del bien juridico, por hallarse
este afecto e intimatnente vinculado a la persona y a su fines indi-
viduales y transindividuales o sociales, siendo instrumento mediante
el cual han de colmarse las necesidades mas apremiantes de los in-
dividuos, haciendo posible toda relaci6n juridico-social . Esto explica
Icomo la realidad patrimonial y su tutela penal haya sido desde siempre,
en todo momento y lugar, ma's sensible a los cambios experimentados
,en la mentalidad y sentimiento de los pueblos, que determinan los
fenomenos socioevolutivos de la hurnanidad (factores econ6micos, po-
liticos, morales, religiosos, etc.), origen de esta manifiesta variedad
legislativa que llevfi a Filangieri a afirmar : "No existe clase de
delitos, respecto a la coal las leyes de los diversos pueblos y tiempos
sewn tan varias, tan inconstantes, tan diversas entre si, como to son
en la que cornprende los atentados contra la propiedad" (7). Para-
lela a esta falta de uniformidad legislativa en el espacio y en el
tiempo (8), y corno consecuencia insoslayable de la misma, frente
a las exigencias de las realidades practicas, surgen tambien las mas
diversas y contrapuestas opiniones de los autores, al tratar de fijar
los conceptos juridico penales ba.sicos en este terreno ; disparidad de
criterion, nacida, mas bien,, de la contemplaci6n unilateral o parcelaria
de los problemas -donde se ha perdido toda noci6n de conjunto-,
que de posiciones radicalmente antagfinicas .

Hemos de resaltar, ante todo, el peligro que trae consigo la labor
selective y de acufiamiento de los terrninos que mejor corresponden
a los conceptos o nociones juridicas utilizados por la norma penal
en su sentida propio, frente al significado, diverso o analogo, que
pueden -tener en otras ramas del ordenamiento juridico . Pues sucede
aqui el fenfimeno curioso que cabe observar en cualquier rama del
conocimiento humano y que en el campo juridico, especialmente en
el juridico-penal, cobra una relevancia suma, el de perderse en el
continents dejando escapar el contenido, el concentrar y conceder

(6) Vid. DEL RoSAL, Esquen :a de wv cniteproyecto del Codiqo ¢ezzal espa-
itol (Discarso) . Madrid, 1964, pig. 41 . Vease tambien E. Rt~rz VADILto, Cotit-
tribuci6it al estltdio de la refonna del Codigo penal, en Revista de Dgrecho Ju-
dicial, enero-marzo 1962, pegs . 47 y siguientes .

(7) Vid. FILANGIERT., Scicit�a della Ledisla,iow, Prima ed . siciliana, Cata-
nia, 1789 . T. V, pig . 250 .

(8) Puglia destaca qtte los criterion adoptados para determiner los actos
lesivos de la activid,ad patrimonial hen sido diversos y mutables . La mutabilidad
es debida a causes de indole sociol6gica (condiciones de vida, evoluci6n del sen-
timiento de justicia, evoluci6n econ6mica, etc.), mientras que 1a diversidad de
criterion la atribuye este autor a causes de naturaleza psicol6gica . Vid . Dei
delitti coritro la propieta, en Enciclopedia di Diritto penale italiano di E . Pessi-
na. Milaw, 1908. T . Y, pig. 9 .
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mayor importancia al instrumento clue al objeto de la propia cien-
cia, los terminos que nos proporciona el lenguaje son, indudablemen-
te, valiosos instrumentos para la comprension y elaboracion de la
ciencia juridico-penal, pero no se pueden admitir sin mas los pro-
cedentes de otras ramas del derecho, especialmente los clue ban te-
nido vigencia y cumplido su mision en el terreno de las instituciones
privadas, desconociendo a olvidando asi el sentido clue impulsa la
total dimension teleologica y el contenido de afirmacion y defensa de
los mas preciados valores humanos reales clue entrana -dentro de la
comunidad organizada, la existencia del derecho penal (9). Este pe-
ligro de la terminclogia ha sido denunciado agudamente por Guarneri,
calificandolo de "tirania del lenguaje juridico" (10), resaltando eT
espiritu relativists qtte debe guiar las investigaciones en el campo de
las instituciones penales, "ha de tenerse en cuenta principalmente,
por encima de las afinidades o identidades liguiiisticas, los valores
protegidos, para clue la dogtnAtica juridico-penal sea una dogmatica
teleologica concreta, llena de contenido" (11) .

LA Bi. SQUEDA DEL BIE1 JURIDICO Y LA INTERPRETACION SISTE-

IAATICQ EST EL CO-VTENIDO Dr ESTE TITULO

1,a clasificacion de los delitos en razon al hien juridico tutelado
ha sido siernpre uno de los mss arduos conletidos de la ciencia penal. .
El interprete tropieza a cads Paso con serios obstaculos para no vio-
lentar el sisterna frente a las exigencies de las realidades practices..
Esta dificultad para precisar el objeto juridico del delito es recono-
cida por la mayor parte de los penalistas (12) .

Rocco, qtliza el actor clue se ha dedicado con mayor esfuerzo y
profundidad al estudio del objeto juridico del delito, pone de relieve
la dificultad de llegar a la intima naturaleza de las particulares espe-
cies de delitos desde el punto de vista del hien juridico. Descubrir
cual es el bien lesionado o amenazado por un determinado delitor
no es otra cosy -nos dice-- clue interpreter la Ley seg(tn su fin .
Esta lnvestigact()n del hien o del interes juridico "implica de parte
del interprete un sutil trabajo de anAlisis y juntamente un prolijo
proceso de sintesis conducido sobre la base de la ley positive clue ser-
vira, para separar entre los elenlentos constitutivos de un determinado
ddlito aquellos clue tiene de aquellos clue no tienen tin valor sintoimi-

(9) Vid . en este sentido, DEL RoSAL, Esquenaa cit., singularmente peg . 43.
(10) <h?aszNFitz, Las inflnerrcicrs del I7erecho ch,il csr cl Dcrecho peiutl .

Trad . esp . de Bernaldo de Quir6is . Puebla-11exico, peg. 19 .
(11 .) tdem, peg. 25 .
(12) Adetnas de la obra de Rocco conlentada en el te :cto, laueden citarse

entre los mejores nlonografistas sobre e1 terra, BET1oL . L'edicrfzo probleina del
hene ,oitrridico, en Rev. it. di diritto e pros . pen., 1959, y ANTOLrsr:r, en 1l
prohtcrrta del bent giuridictr, en Rev. it . di diritto pen. . 1955, pigs . 98 y ss . Pare
tuna amplia y ordenada hibliografia sobre el terra, vease M. Colio, Coryzsidera-
cioucs cit., peg. 209, rots G.'
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tico para Ia determinacion del fun que la Ley persigue cuando preve
comp delito un hecho detertninado . La labor se complica mas aiin
en el caso de que Ia norma penal intente proteger mas de un bien o
interes que la accion delictiva ofende, pues se trata de ver si son
compatibles en la tutela de unos y otros o no to sean, por hallarse
en conflicto y entonces se hace necesario llegar a precisar el interes
prevalente, para dar a 6l la proteccion preferente, segun la voluntad
del legislador . En estos casos la labor del interprete del derecho po-
sitivo encontrara, obstaculos asperos cuando no insalvables, que sera
menester superar hasty llegar a encontrar la cuerda que desenrede
la intricada madeja de la controversia exegetica que se presenta
en la aplicacion de la ley penal a los casos particulares (13) .

La objetividad juridica que tutela la norma penal en esta clase
de delitos solo podemos hallarla en el examen comparativo de todas
y coda una de las figuras delictivas que esta.n contenidas en este ti-
tulo XIII del Codigo penal, pees solo a troves de las particularida-
des y caracteristicas que presentan los singulares delitos se puede
llegar a obtener un criterio general que nos permita encuadrarlos a,
todos en una categoric superior, extrayendo de entre los rasgos pecu-
Iiares de coda figura el denomuiador comun que las abarque. Esta
interpretacion sistematica es la itnica que nos permitiri una eficaz
labor de sintesis para la comprension de estas nlodalidades delictivas .

Del examen detenido de los tipos contenidos en esta serie de he-
chos punibles, se llega a la conclusion clue la unica objetividad juri-
dica clue puede abarcarlos a todos es el patrimonio ; lo clue sucede es
clue este patrimonio viene considerado en sus diversos aspectos y
afectado de modo distinto tainbien en coda una de las especies de
delitos clue se hallan contenidos bajo este titulo .

3 . CRITICA DEL TERMINO "PROPIEDAD°° COMO OBJETIVIDAD JURIDICA

DE ESTE TffTULO Y SU SUSTITUCIOON POR LA EXPRES1 N "PATRI-

MONIO DE LAS PERSONAS" . SENTIDO Y COMPRENSION DE LA

MISMA

El terming "propiedad" resulta inexacto e inadecuado para de-
signar 1a objetividad juridica de todas y coda una de las infracciones
previstas por el legislador a to largo de este extenso y enmarafiado
titulo del Codigo penal, ya clue por mocha amplitud clue se le quiera
dar al termino no pasara de ser to clue es, un derecho particular, al
coal por extensi©n y siempre de modo inipropio, podran asimilarseles
otros derechos qitie se hallen en iuas o znenos intima relaci6n coil 61,
pero jamas podri, ser entendido en el sentido amplio con qtze se viene
considerando e1 patrimonio, como tin conjunto de bienes, derechos
y obligaciones, entre las clue se halla, como ono de los mA.s peculiares
e importantes, el derecho de propiedad.

(13) Vid. Rocco, L'oggetto del reato e della tattela giztridica . Torino, 1913,
pigs . 577 y 578 .
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El termino legal es, por consiguiente, impreciso, puesto que de la
interpretacion sistemdtica del conjunto de los hechos punibles encua-
drados en el marco de este titulo no es posible abarcar en 6l la va-
riedad de derechos y las situaciones en que estos se encuentran, y
que son objeto de la tutela penal. "La expresien delitos contra la
propiedad, referida a hechos que no lesionan exclusivamente el dere-
cho de propiedad, sino tambien otros derechos reales o personales,,
no es admisible, aunque se lkaya intentado justificarla aduciendo que
el concepto de propiedad en el campo de la legislacion penal es com-
patible de todos esos derechos" (14) .

El Codigo italiano de 1889 preveia tambien estos delitos bajo la
rubrica de delitos contra la propiedad, cuya expresicin no coincidia con
la significacion tecnico-juridica de este instituto, sino que estaba tani-
bien concebida en el sentido amplisimo traido del lenguaje vulgar, equi-
valente a la norma constitucional, en la que viene tomado dicho ternnino
en plural, to quo le da esa dimension elastica quo la desnaturaliza
por completo, al comprender en 6l una serie de relaciones juridicas
quo nada tienen quo ver con la propiedad. De aqui el sentir casi una-
nime de la doctrina italiana desde el proyecto definitivo del C6digo
penal (Relaci6n Rocco), en el quo se expresa : "Ha parecido por eso
preferible sin mas tal locucion -e1 patrimonio- como elemento de
la definicion del titulo" (1.5) . En sintesis, los comentaristas y trata-
distas italianos le asignan un mayor rigor cientifico ; asi, 1blanzini sos-
tiene quo el termino "patrimonio" ha venido a sustituir con mayor
precisi6n formal al de "propiedad" usado en el Codigo Zanardelli (16) .

A1 quedar protegidos bajo este titulo XIII una serie de valores.
de diversa naturaleza y contenido juridicos, pero quo todos ellos en-
tran a formar parte (let complejo patrimonial, podemos acoger con
caracter extensivo a todas las demas legislaciones penales, el certero
juicio de los comentaristas del nuevo Codigo italiano, Saltelli, Romano
di Falco, "la denominaci6n del presente titulo, de los delitos contra
el patrimonio, en sustitucion de aquella adoptada por el Codigo abro-
gado, constituye un perfeccionamiento de tecnica legislative" (17) .

La confusion quo tree el empleo }nor el legislador penal espanol del
termino "propiedad", aparece manifiesta en varias de las infracciones .
punibles quo prove nuestro Codigo en el tittnlo VIII, dandose la pa-
radoja de quo et dueflo de la coca puede cometer delito contra la pro-
piedad, to coal desmiente quo see, un repertorio exhaustive contra el

(14) Vid. E . G6Mrz, 2'ratado de Dereclao penal. Tucuman . Buenos Aires,
1941, peg . 9 .

(15) Vid. Relaci6n Rocco, Zavori preparatori. Vol . V . Parte II, peg. 435 . .
(16) Vid . MANzim, lrattato di diritto penale italiano . Vol . IX . Delitti

contro il patrisnonio, Torino, 1952, pfg . 2 .
(17) Vid. Snr.TErLI-Rouiano Tar FALco, Coinento teorico-prattico del intovo,

codice percale. Vol . II . harte 1 .1, pilg . 1037 . En el mismo sentido, ANxor.ISEI,
.12aintale di diritto peyzale (1'arte speciale) . 4." ed . Milano, 1960, pig . 180. Ana-
logo parecer es sustentado par DE Mnxszco en Delitti contra il patrintortio . .
Naroli, 1951, peg. 1 .
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derecho de propiedad (18) . Asi, el articulo 532, ntunero 1, habla del
dueno que sustrajere las cosas que tuviere otra persona en virtud de
tin titulo iegitimo, no solo con dafio de un tercero, sino incluso en stt
propio perjuicio. El articulo 556, que preve el incendio del propieta-
rio sobre sus propios bienes e incluso se establece la figura del danador
de la cosa propia (art . 362) . Nos encontrariamos ante el supuesto iu-
solito en el derecho punitivo, en que el titular del bien juridico tutela-
do y el sujeto activo del hecho delictivo coinciden en una- misma per-
sona, el poderse castigar comp reo de un delito contra la propiedad
al propietaria mismo, to coal es insostenible por absurdo.

Lo que ocurre es que tambien forman parte de este titulo figuras
delictivas que implican mas bien tin ejercicio abusivo del propio pa-
trimonio, corno apunta atinadamente Quintano Ripolles . to que hace
de esta variedad una especie iildependiente dentro de su sistemati-
zacion (19) .

No cabe pensar que pueda existir una misma cosa, un deterininado
bien, qtte sea a la vez propio y ajeno, y cualquier argumento a que se
recurra para justificar la existencia de esta doble situacion contradic-
toria nos parece carente de fundatnento solido . Asi, se comprende coma
el propio _1lanzini, a pesar de sus intentos de establecer una distincion
en tal sentido, al admitir la posibilidad de que una cosa sea abstracta-
mente propia y concretamente ajena, es quien nos da el quid de la cues-
ticin, afirmando que es vana la esperanza de llegar con ningun razona-
iniento, por muy habil que sea, a demostrar que la coca propia es
contemporaneamente ajena (2d) .

De aqui la necesidad de proclamar la inexactitud y deficiencia que
reporta a la sisternatica del Codigo y a la realidad juridico-penal man-
tener la titulacion actual : "conviene afirmar de una vez por todas' que
la denorninacion de delitos contra la propiedad es inadecuada para la
realidad juridica que se confronts e inexacta conforme a la tecnica
irioderna" (21) .

Por consiguiente, la tutela penal se dirige, en este grupo de delitos,
a la protecc16n del patrimonio, pero considerado este en un sentido
amplisimo, distinto a con-lo viene concebido en Dereeho civil, e incluso
en otras ramas del Derecho.

En nuestra doctrina mss reciente se ha reafirmado en la posicion
contraria Rodriguez Devesa, quien muestra decididamente sus prefe-
rencias por la titulacion tradicional de delitos contra la propiedad, a
pesar de reconocer las dificultades de su imprecision e inexactitud,

(18) Vid . Drr. Rosnr,, Delitos contra la propiedad (4pimtes tornados ell
c6tedra) . Ctirso academico 1961-1962, pag . 112 .

(19) Vid. (wINTAxo, Compendia de Derecko petal (Parte especial), 1958,
pag. 309, y mss recientetnente, en Tratado de la parte especial del Derecho
pesaal . T. II, Infraccimtes patrirnoiiiales de apodcramiento, Madrid, 1964, pa-
ginas 28-31.

(20) MArrzirrs, Trattato di diritto pewale italiimo . Vol. IX . Delitti cordro
il patrirmmio. Torino, 1952, pag. 106 ; idem, Trattato del furto, II, pag. 401 .

(21) GUTZERREZ ANSOrn, Delitos coWra la propiedad, Bogota, 1952, pag. 10.
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estimando el concepto unitario de patrimonio de vaga significacion e
inservible, por considerar imposible exista especie delictiva alguna
coma un ataque a la unidad patrimonial, llegando a atribuir a la ex-
presion de delitos contra la propiedad una signifieacion y un arnbito,
a nuestro modesto entender, desmesurado e impropios, al identificarla
con toda relacion juridico-patrimonial que posea un valor economico,
atribuyendole la misma indeterrninacion y ambiguedad que pretende
evitar (22) .-

Solo en este sentido amplisimo y unitario puede ser concebido el
termino patrimonio para que sirva a su funcion de referencia cons-
tante y de limitacion de las especificas conductas contenidas en el tipo,
de frente a los especificos intereses tuteladas (23) .

Dentro de este concepto de patrimonio quedaran comprendidos no
solo los bieues e intereses correspondientes, los derechos reales y cre-
,diticios, sino tambien las deudas y obligaciones del individuo. Este
ultimo aspecto ha sido frecuentemente olvidado, achacandosele a la
nocion de patrimonio el ser incompleta, al no abarcar esta segunda
dimension de la realidad patrimonial, constituida por el pasivo de la
persona. Este concepto amplio, comprensivo de las deudas, ha sido
puesto de relieve por Frank en Alemania (24) .

Luego el bien juridico comun, o la objetividad juridica generica en

(22) Vid. RODRfGuEz DEVESA, Consideraciones cit., pags . 52-54, y Derecho
penal eit., pags . 277-279.

(23) Ann dentro de la orientation de considerar como inapropiada la titu-
lacion legal, fijando en el patrimonio el objeto juridico de estos injustos, hay
diversidad de pareceres en cuanto a la expresion exacta a adoptar. Asi, Quin-
°tano ha reafirmado sus preferencias por la forma adjetivada de delitos patri-
moniales, "aun a trueque de quebrar la habitual- forma prepositional contra,
por entender que existen multitud de infracciones patrimoniales que no actuan
una violaci6n del patrimonio ajeno, sino un use indebido del propio" . (Vid . Quix-
uAivo, Tratado tit., pfig . 4.) Mas, esta opinion no nos convence por la razon
misma que creemos se apoya la tutela penal en toda infraction atentatoria al
patrimonio . En efecto, la protection penal del patrimonio esta concebida y ac-
tuada desde unos planos funcionales y teleologicos especiales y caracterfsticos
del Derecho punitivo, que estan por encima de posiciones subjetivas particula-
res, que puedan asumir las personas con respecto a los bienes o intereses tute-
lados, que to son de forma predominantemente objetiva en referencia a la so-
,ciedad, cuyos intereses generates es mision de la norma defender y salvaguardar.
Si la norma penal protege el patrimonio de las personas, es precisamente en la
medida que este llena una funcion en la comunidad, a traves de las relaciones
juridicas particulares licitas, con to cual se logran los fines sociales o trasindi-
viduales. Cualquier conducta asocial referida al patrimonio, aun llevada a cabo
por el titular del mismo es, pues, una conducta contra el patrimonio, peialmente
considerada.

Esta posicibn se evidencia notablemente en la hora actual cuyos derroteros
asoman ya al destino fecundo de una socializaci6n de las instituciones y estruc-
turas en que se asienta la vida entre los grupos humanos . Hecho este que ha
silo constatado atinadamente en nuestra doctrina, aunque para diferente su-
puesto, por M. Cobo, quien nos habla de una socialiaacion de los derechos in-
dividuales, como consecuencia de las transformaciones experimentadas en las
formas de vida social . (Vid . M . CoBo, ob. tit ., pag . 223 .)

(24) Vid. FRANK, Das Strafgesetz-buch fiir Deutsche Reich. 18 .1 ed. Tu-
binga, 1931, pags . 588 y ss .
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,este grupo de delitos, esta constituida par el patrimonio considerado
,en terminos amplisimos que comprende todos los bienes y derechos
=(reales y personales) del individuo, asi como sus obligaciones .

Importa a la comunidad -politica garantizar la existencia y dispo-
nibilidad libre y pacifica del complejo patrimonial, mediante el cual
los individuos realizan sus fines en el seno de una sociedad organiza-
da. El ohjeto de la tutela penal ester aqui, como acertadamente indica
llanzini, en el interes pitblico a la inviolabilidad del patrimonio (25) .

4. CONTENIDO Y ALCA\CE DE L.1 TtiTELA PEAL REFERIDA AL PATRI-

MONIO

A) Coma her de ser ontendido el t~rznino "patrhnonio" .

a) Doctrinas en torno a. la naturalcza sancio-natoria o autono11la
del Derecho pencil .

La apreciacion del contenido y amplitud del terrnino "patrimonio"
solo cabe dedticirlo del metodo que ha quedado expuesto, de analisis
y sintesis sobre la estructura de las figuras delictivas recogidas en Cl
'Codigo penal, interpretando su verdadero sentido y la raz6n ultima
que ha llevado al legislador a incriminarlas, con miras a una mayor
y mas eficaz realizacifin concreta de la justicia penal.

Sin embargo, hemos de reconocer que en este punto no se ha lle-
gacdo atin, ni en las legislaciones penales, ni por parte de la dogmatica,
a acoger un criterio unitario que de uniformidad al sistema (26) .

En torno a esta cuestion del significado que un determinado concep-
to originario de otras ramas del Dereeho tenga en el campo juridico-
penal y su valoracion precisa en cada una de las figuras delictivas
en la que es requerido, reina la mayor incerteza y confusion. La doc-
trina se halla dividida en orden a la nataraleza autonoma o meramen-
te sancionatoria del Derecho penal en to relativo a las nociones que
son utilizadas tanzbien por el Derecho privado.

El problema ha sido estudiado concienzudamente por Petrocelli,
en su excelente monografia sobre la apropiacion indebida, el cual co-
mienza centrando dicho problema con atinada precisi6n, en sus jus-
tos limites. "Una cosy es investigar si y en que medida la elaboracion
cientifica del Derecho penal puede y debe, en ciertos puntos y bajo
ciertos aspectos, desenvolverse en relaci6n al Derecho privado y so-
bre el fundamento de ayuella teoria general del Derecho que de la se-

(25 ; Vid. MArrzrrrr, oU, cit ., vol . Iii, pag . 1 .
(26) Es Antolisei uno de los autores que rnas ha resaltado la apremiante

necesidad de un tratainiento unitario de estos problemas por la doctrina cienti-
lica, que contribuya a llenar la insuficiente tutela que actualmente dispensa el
Codigo penal a este objeto juridico representado por el patrimonio, al comenzar
su estudio desde una vision generica de la realidad patrimonial en to penal que
titula los delitos contra el patrimonio en general. Manuale eit. (Pte. Speciale),
1, pags . 179-207.
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cular elaboracion del Derecho prig=ado ha traido precisamente su ma-
yor alimento ; y otra cosa es establecer que valor, que positiva signi-
ficacion tengan en el Derecho penal conceptos y terminos provenien-
tes del Derecho privado, como patrimonio, propiedad, posesion, coca
u otros tantos . El primero es tin problema de dogmatica ; el segundo es
un problema de interpretacion, o sea, de exegesis . El uno es tin proble-
ma que pertenece a la elahoracion cientifica de las normal penales, el
otro es un problema que mira con una mayor y Inns viva respuesta a las
necesidades de la vida prictica del Derecho, la determinacion juridico-
positiva del contenido de las normal mismas" (27) .

La teoria de la identidad, sostenida por Binding en Alemania,
atribuye a las normal penales un caracter meramente sancianatorio,
puesto que los bienes protegidos por el Derecho penal to han silo ya
anteriormente por las normas de caricter privado, de suerte que los
conceptos de posesi6n, propiedad, etc., no surgen de modo constituti-
vo a originario del Derecho punitivo, sino que derivan de los precep-
tos del Derecho civil, que seria comp la matriz de las normal de na-
turaleza penal (28) . Se trataria de aiiadir a los preceptos ya existentes
en otras ranlas del Derecho unas especiales sanciones. Esta teoria ha
sido seguida en Italia por Carnelutti, Rocco, Angelotti, Manci, etce-
tera (29) . En Espana F. Castejon sostiene la identidad esencial de
1o8 Derechos civil y penal, si bien le asigna al Derecho penal una
prioridad de nacimiento, es antes del Derecho civil. (30) .

La teoria cle la autononfa del Derecho penal frente a las nomas
del Derecho privado, sostenida por la mayor parte de la doctrine ita-
liana (Carrara,, Bataglini, Florian, Maggione, incluso, en un sentido
diverso, por el propio Manzini) afirma el caracter originario o cons-
titutivo del Derecho penal (31), Se ha llegado asi a hablar de una
"propiedad de Derecho penal", una "posesion en sentido penalisti-
co", etc. Se atribuye asi al derecho punitivo una facultad mediante
la coal puede modificar o transformar los terininos que vienen usa-
dos en el Derecho privado, dAndoles una sustantividad nueva (32) .
Basandose en la naturaleza especifica de sus objetos, defiende este ca-

(27) Vid. PETROGELLI, L'appropriasione indebita, Napoli, 1933, peg. 76 . Re-
produccion en Saggi di Diritto penale, Padova, 1952, pegs . 29'5 y ss .

(29) Vid. BINDING, Handbuch des Strafrecltits, Leipzig, 1885, I, 15, peg. 79 .
(29) Vid. CARNELt7TTI, Il danno e il reato, Pfidova, 1926, pigs . 57, 82 y 89,

especialmente Rocco, L'Oggetto cit., peg. 53, nota . MANGI, La trvffa nel codice
penale italiano, Torino, 1930, peg. 3. Vease tambien PALAZZO, en Repporto fra
diritto publico e diritto pri-vato, en Riv. pen., 1932, peg. S9.

(30) Vid CAsTEr6N, Teorfa de la contitatidad de los derechos penal y civil,
Barcelona, 1949, especialmente peg. 40.

(31) Vid CARRARA, Programa del eurso de Derecho criminal . T . I (Parte
General), vol. I . Trad . esp. Madrid, 1925, pigs . 11 y SS . NLARCIANO, Il titolo XII
del Codice percale, Napoli, 1926, peg. 39 . BATAGLINI, Diritto penale (Parte ge-
nerale),-Padova, 1949, pegs . 12 y 13. MANZINI, of) . cit ., peg . 2 .

(32) Vease para una exposition amplia de ambas doctrinal PETROCELLI,
L'appropria-vione tit., pigs . 79 y ss .
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racter independiente o autonomo de la discipline penal, en nuestra doc-
trina, el profesor Del Rosal, asignilndole una misidn creadora de sus
propios preceptos (33) .

Es digna de especial consideracion la teoria de Grispigni sobre el
caracter ulteriormente sancionatorio del Derecho penal (34), ya que
apartAndose en buena medida de la teoria ma.s radical de Binding, es-
tima que la funcidn especifica de las nornkas penales de reforzar con su
sancion propia los preceptos y has sanciones de otras ramas del De-
recho, no implica la negacion de la autonomia del Derecho penal, otor-
gAndole un significado funcional a este caracter sancionatorio de las
normas punitivas. Por to coal podemos decir aue constituye una posi-
cion intermedia entre las dos tendencies, elaborada con criterion juri-
dicos Inas atendibles .

b) Critica. Sentido teleologieo de. las nor-mas penalcs.

Tanto la teoria de la . identidad como la de la autonomia, no soil
plenamente convincentes, por las conclusiones extrernas a que puede
conducir su aplicacion practice al rechazar de plano toda referencia
a la materia civil los autonomistas, o. no considerar la especialidad de
fines a que tiende la norma penal por paste de los sostenedores de la
parificaciori de anibas ramas del Derecho en este punto (35) .

Se trata, coma dice acertadamente Antolisei, de un problenza de
interpretacidn (3d) . Esta interpretacidn ha de partir del examen dete-
nido de la especifica figura delictiva, teniendo en cuenta todos. los ele-
mentos que entran a constituir el tipo concreto de delito ; entonces.
del sentido total de la norma deducirA el interprete si los terniinos
patrimonio, propiedad, posesidn, etc., vienen entendidos como concep-
tos purarnente privatisticos, o hen sido conternplados por el legisla-
dor bajo el prisma de una calificacion penal, puesto que siempre habra
puntos de convergencias o de distanciacion de uno a otro campo juri-
dico al tratar de llegar al verdadero significada de dichos terminos
juridicos (37) . En nuestra doctrines Inuy recientemente Quintano, apar-
tandose de less postures absolutas, estitnandolas de antemano conde-
nadas at fracaso, senala cdmo la solucion valedera ha de hallarse pura
y simplernente en saber elegir en cada caso concreto, bien la autono-
mia institucional, bien la dependencies . "En determinadas ocasiones,
en efecto, los institixtos juridicos son, efectivamente, identicos en to
penal y en to civil, pero en otras muchas requieren un tratamiento .
aparte, pese a la identidad lexica, que por to mismo debiera ser evi-

(33) Vid. DEL RosAL, Derecho penal cspahol (Lecciones), Madrid, 1960, pa-
ginas 13-15 .

(34) GRISPIGNI, IJerecho ¢enal italiano, vol . T, trad . es . de Benedetti ; Bue-
nos Aires, 1949, pigs . 176 y ss .

(35) Una critica de ambas teorias de care al derecho positivo, en Pr.Txo-
dsLLI, L'appropriasione ; cit ., peg . 81 .

(36) ' Vid . ANTOLISEI, oh cit ., peg . 181 .
(37) Vid. en este sentido DE Mnxsico, ob . cit., peg. 6.
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tada, prefiriendose el use de denominaciones distintas cuaudo las co-
sas o ideas tambien to sears . Norma que no siempre es respetada en
los textos legislativos, donde por tradicion se acosttrnhra a utilizar
expresiones que provienen del Derecho privado, con riesgo de inducir
a errores a is hora de perfilar las 'tipologias penales" (38) . Esto nos
indieara 1os fines diversos de ambas ramas del ordenamiento juridico ;
los dos sistemas de nortnas, que protegen dichos bienes o derechos,
son tanzbien diversos, puesto que contemplan dos parcelas distintas
tie 1a realidad social (39) .

El fundainento de esta doctrina to hallamos en el sentido teleolo-
gico de las normas . Es asi que el Derecho penal persigue una finali-
clad diversa de aqueila a que tionden las normas contenidas en los
preceptos de indole privada. En estos resalta mas e1 aspecto subje-
tivo de la relaci6n del individuo con los bienes o intereses juridicos ;
se atiende al reconocimiento y disciplina de posiciones de 'caracter
individual, inientras clue con las normas de caracter penal se persi-
gue una finalidad predominantemente ohjetiva, constitaida por la re-
lacicin de todos y cada uno de los individuos con la sociedad, rnzedianbe
la coal deben aquellos respetar bienes e intereses juridicos que son ne-
cesarios para su existencia . De aqui race la facultad o derecho subje-
tivo del Estado frente a sus subditos de exigir aquel respeto por me-
rlio de norinas de caracter punitivo.

Entonces se comprende to infunda-do de la parificacion de ambas
ramas del Derecho, en orden a esta materia, puesto que los conceptos
y posiciones de los sujetos activos y _pasivos de la relacion juridica
no coincides, asi como tampoco los principios que rigen -en ambas en
torno a ciertos institutos que siendo afines en sit naturaleza, son con-
templados desde un diverso angulo por cada uno de estos derechos
en atencion a la adecuacion a sus fines con los medios o instrumentos
-de que disponen para su plena realizacion .

B) T'resencia e iniportancia de la persona hu-mana en 1o patri-
monial.

Es necesario destacar la posicion importantisima que la persona
hutnana tiene con respecto al patrimonio . La persona es el centro 'de
toda relacion juridica . Fl Derecho, con su expresion mas general y ~po-
sitiva, no pretende otra cosy sino el ordenamiento de la vida del hom-
bre en. su dimensi6n social .

Porque existen unas necesidades o satisfacer por la persona hit,
mana, para su realizaci©n en el seno de la sociedad, se hace preciso
.el rodearle de unos medios que sirvan a la satisfacci©n de aquellas ne-

(3&) Vid . QUINTANO, 2"ratado cit ., pag . 3 .
(39) Esta orientacion ha sido proclamada por Antolisei en su irabajo, Per

un indiris=o realistico nclla sciestsv del diritto peziale, en Riv. it. di dir. lsen.,
1937, sum. 1, pfigs. 156 y ss .
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cesidades, y cuya disponibilidad se halle garantizada por las normas
legates.

Surge de esta exigencia primaria los conceptos de bien e interes,
Los bienes, juridicamente hablando, no son mas que las cosas del
mundo externo, cuando se han puesto al servicio de las necesidades
de la persona humana, integrando el .patrimonio (la sitttacion patrirno-
nial). Fl interes, juridico es la tendencia humana sensible hacia el lo-
gro y conservacion de tin determinado bien, protegido por el De_re-
cho. De to cttal se deduce que todo bien es objeto de tin interes. El
interes es asi el momento psicolbgico del bien (40) .

El patrimonio, considerado desde su finalidad, no puede quedar
divorciado del concepto de persona, y Iejos de serle extrano o poderse
desvincular totalmente de aquel, esta necesariamente informando en
todo momento la actittul patrimonial .

Se comprende cttan desacertada y confusa ha sido 1a teoria alema-
na de entender el patrimonio como un fin, relegando la persona casi
al nivel de simple medio de realizaci6n de aquel. Esta doctrina ha sido
puesta en entredicho por los autores italianos . De h2arsico, despues
de indicar coma la doctrina italiana ha afirmado justamente, que es-
cindir el patrimonio de la voluntad del individuo significa ponerse
fuera de Ia verdad, expresa que si el fin condiciona la existencia del
patrimonio, si la esencia del mismo esta en el fin, se ha afirmado ya
la prioridad de la voluntad humana respecto a Ios bienes, y por tanto,
Ia persona, lejos de ser tin rnedio, es no obstante el prius, que impri-
miendo a los bienes la determinacion, fija su significacion conceptual
y juridica (41) .

Luego, aun en el caso de patrimonio de afectacion, patrimonio
afecto a tin fin deterrninado, se darn esa vinculacionnecesaria a la
persona humana, pues es la voluntad del individuo quien determina,
ordenAndolas, las finalidades del mismo y, en ultimo termino, iran a
cul>rir necesidades humanas, mediante la funcion social que los deter-
niinados instintos fundacionales realic en en su dia. Por eso, al patri-
monio, en los terminos amplios que to hemos concebido, como objeto
juridico genericoa de estos delitos, hemos de anadirle el elemento sub-
jetivo, a que viene referido en la trabazon de las relaciones juridi-
cas : la persona. 7,a personalidad, en terminos juridicos amplios, es
el sujeto de toda relacion patrimonial, y a ella sola puede ser refe-
rida . Tel patrimonio es protegido por el Derecho penal, en tanto en
cuanto es valorado en la medida de Ia propia relacicin juridica, que
es to que da sentido y relieve a la vincttlaci6n de la persona con
1os objetos materiales, los cuales se convierten asi en bienes juridi--
cos (42) . En la relacion juridica destaca el elemento personal del su-

(40) Rocco, ob . cit ., pag. 267 .
(41) Vid. M M:iasrco, ob . cit. Napoli, 1961, p{tg . 8.
(42', Eii este sentido de vincttlacion del patrinzonio a la personalid4d del

sujeto vease GROIZAxv, Codigo penal de a87o, cmacordadp y cop:etqddo . I4a-
drid, 1911 . T. 1V, Pag. 8.
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jeto, que determina esa vinculacion, por cuya voluntad se crean y se
destruyen dichas relaciones . De Marsico, siguiendo a Carnelutti, acen-
tua la importancia decisiva de esta orientacion que responde plena-
mente a la realidad juridica . :dun tratandose de los supuestos en
que las cosas materiales, corporeas, concreten el objeto juridico esto
s61o es en apariencia, puesto que el interes real esta en la conserva-
ci6n, funci6n o desarrollo de esta relacion entre cosy y sujeto .

En principio, pees, lei locucion "delitos contra el parrimonio" in-
dicarn, mas que las cocas que entran a formar parte de 6l, las rela-
ciones que para el titular del mismo nacen, se desenvuelven y extin-
guetn en torno a las cosas.. Es asi que una identica y unica cosa puede
ser protegida varias veces, cada una hajo tin aspecto diverso, o sea,
en una diversa relaci6n con el sujeto . De este modo, la tutela de la
integridad fisica de la cosy en provecho del derechohabiente, explica el
delito de dailos, la detentacion -de la coca inueble coma estado de
lieclio acompariado del animus detinewdi, explica el delito de hurto ;
la del derecho a la libre disponibilidad de las cocas que poseen un
valor patrimonial explica los delitos de estafa, de extorsion, etc., la
de la conservacidn de los terminos como simbolo y prueba de la ex-
tensibn de la propiedad rural, el delito de usurpaci6n, etc. (43) .

Por eso son estas relaciones juriclicas (tantas coma aspectos cabe
contemplar en el patrimonio) las que de forma directa ha de proteger
y garantizar el Dereccho penal y scSlo de forma indirecta protege las
cows en si y por si consideradas (44) .

En atencion a las consideraciones que pasta aqui hemos expuesto,
creetnos debe ser preferida y acogida sin reservas la expresion "pa-
trimonio de las personas" para encabezar la ruhrica de este titulo .

Esta posicioii jainas puede conducirnos a desorbitar de tal modo
el contenido y la significacicin que el concepto de persona ha de tener,
indudahletnente, en to patrimonial, para que llegue a absorber este
ultimo bier juridico donde descansa el fundamento de la tutela juri-
dico-penal, desnaturalizando asi la propia funcion de referencia que
otorgalnos a la persona, y u_ue es en la relaci6n patrimonial to que
intentamos poner de relieve aqui . Considerando por ello in1propio de
una sistematica racional el colocar estas conductas delictivas al nivel
del grupo de los delitos contra las personas individuales, como se ha
hechca por a1gunas de las figural ma.s destacadas de la ciencia penal,
como es el propio .hntolisei, en Italia (45), y iNTaurach (contra 1os
particulares), en Alemania (46) ; siendo actnalmente objeto de atina-
das critical eutre nosotros por ()uintano Ripolles (47) . e

(43) Wt. Dz": Maistco, oU . cit ., pag . 235 .
(44) PRTsom, La tutcla penale nci delitti contro il Pairiirzotaio, en Riv . it. di

dir . pen ., pag. 658.
(45) Vid. ANLOLISFT, 1LZanstale cit. (Parte speciale), I, pag. 27.
(46) Vid. R. MAuxacx, Dittsches Strafraht (Besoud. Teil), 2.2 ed . Krfsruhe,

1956, pags . 11 y 165.
(47) Vid. QUINTA-zo, Tratado cit., pags . 23 y ss .
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Este completarse de la significaci6n y sentido del patrimonio en
la personalidad es algo que, nos parece, brota de un fundamental y
simple entendimiento de la realidad humana natural y la general con-
ciencia juridica . Se vislumbra ya en la misma razon que utilizara Ca-
rrara, siguiendo la filosofia de Rosmini, para justificar la existencia
del derecho de propiedad, al exigir una vinculacion completa no solo
de caracter fisico, sino tainbien aquella clue ligue la cosa a la perso-
nalidad moral del clue lei ocupa, considerindola coma un derecho ac-
cesorio frente al mis principal clue posee el hombre a su persona-
lidad (48) .

F3ajo el concepto de persona se han de comprender, claro esta, las
denoininadas personas juridicas o sociales, clue, en definitiva, si bien
se mira� no son mas qne una proyeccicin reflejo de la natural perso-
nalidad hntnana, a las clue el Derecho, en terniinos de ficci6n juridica,
les reconoce analoga capacidad de derechos y obligaciones clue a
,aquellas.

C) Conto se ha ale preciyar e1 tcrmino Patrintionio . Criterio ztini-
tario de sistematiz-aci6n. Interpretaci6n tintegrativa de la,,
norinas penales.

~ C6mo hemos de precisar el contenida y alcance del patrimonio
en Derecho penal?

Una pritnera direcci6n doctrinal concibe el patrimonio en sentido
universal, con-to un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, una
acniversitas htris, clue es inescindible en partes determinadas . Esta
concepci6n del patrimonio coma cornplejo juridico es de origen pri-
vatista, y es sostenida por Binding y Frank, en Alemania, para quie-
nes ei patrimonio to constituye la suma de derechos y obligaciones (49) .

Una segunda direcci6n sostiene clue to clue protegen las normas
penales aqui son los bienes o intereses individuales qtie constituyen
el patrimonio, no este considerado como entidad ideal (tiniversitas) .
Sigue esta filtirna direcci6n la doctrine italiana, en su imnensa mayo-
ria ; asi, Manzini, Frisch, Levi, Maggiore, De iAlarsico, entre otros (50) .
A los fines de la tutela penal, el patrimonio, frente a la actividad del
reo clue to agradece -dice Santoro--, se disuelve y resuelve en sus

(48) Vid . CARRARA, Programa cit . (P . esp.), trail . esp . dirigida par Sebas-
tiau Soler, Vol . IV, Buenos Aires, 1946, pig . 5 .

(49) Vid . K . BINDING, Leltrhrach desdeviebtesu Dzstschen Strafrechts (Be-
sond, teil), 1, Leipzig, 1902, pigs . 240 y ss .

Er, Derecho civil vid., edemas de GENY, okra. y phg. cit., ENNECCEnus, Ksrn,
WOLrr, Tralado de Derecho civil (Parte general) . Trad. esp. y anotaciones por
los profesores Blas 1'erez Gonzalez y Jose Alguer. Barcelona, 1947, pigs . 609
y siguientes .

(50) Vid. Mnrrzrxi, lratado cit., vol. IX, pig. 1. FxzsOLZ, ob . cit., pagi-
nas 657 y ss . DE Ninasico, ob . cit., peg. 10 . MAGGIORE, ob . cit., pig. 198.
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partes singulares, garantizadas cada una de ellas con aquella tutela.
compatible con su propia naturaleza (51) .

"inguna de las dos posiciones extremas puede ser aceptada plena-
niente, en el sentido de aclarar el conteuido y alcance de la tutela
patrimonial, puesto que ambas se encuentran mas aca de una verda-
dera interpretaci6n juridico-positives de los preceptos legales conteni-
dos bajo este titulo, siendo, j)or tanto, unilaterales, al no considerar
todos y cada uno de los aspectos en que puede hresentarse la lesi6n
patrimonial, de cares a una comprensibn integrativa de less nornias clue
protegen dicho patrimonio . I'ues bien, en la mayoria de los delitos que
atentan contra el l)atrinlonio de less personas aparece la lesi6n de log
particulares derechos, deternlinados previanieiite, se dan otros supues-
tos en los clue la lesi6n se dirige al patrimonio en su totalidad. Fates
distinci6n ha sido puesta de relieve por la doctrines geranana, especiai-
inente por Mezger, quien clasifica los delitos. contra el patrirnonio en
dos grandes grupos : una primera categories de hechos punibles que se
dirigen desde un hrincipio contra determinados derechos particulares,
y una segunda categories caracterizada por la circunstancia de que se
dirigen contra e1 patrinlonio en conjunto . Hay que destacar -corno
asimisino to sefiala 1aezger- que aunque en este tiltiino grupo de
delitos la lesi6n reeaiga normalmente sohre los harticulares derechos,
en los casos concretos, contrariamente a to que ocurre en los prime-
ros, 6stos no estan incluidos en el tipo legal (52) .

Por estas consideraciones, se comprende la inconsistencies de la
afirznacicin qae pace De M.arsico, al sustentar 1a tesis unilateral de
la referencia a less singulares cocas que constituyen el patrimonies con-lo
objeto de la lesi6n . "En efecto, la Ley penal no ofrece figura alguna
delictiva encaminada a la tutela del total patrinlonio del sujeto" (53) .
1sta posicion es mantenida en nuestra doctrines por Rodriguez De-
ti-esa, que niega la existencia de delitos contra el patrinxonio como tal
unidad (54), citando en su apoyo la tesis de .tiZezger, to cual no nos
parece procedente, yes que de la interpretaci6n corrective que da este
filtimo a su afirmaci6n de la existencia de delitos que se dirigen con-
tra el patrinonio en conjunto, no puede deducirse el reconociniiento
de la Iteoria contraries, to cual llevaria a desvirtuar totalmente la afir-
macicSn anterior heclza por el citado autor .

Lxisten, Imes, de una parte, una serie de delitos que atentan con-
tra ciertos y deterininados derechos individuales, previainente esta-
blecidos y definidos por la norma penal en la que se hallan incrimi-
nados. La tipicidad nos dani entonces la referencia en el caso concreto

(511) Vid . SANTORO, La tutela hcuuzle del patrimoirio . Cagliari, 1934, pagi-
nas 53 y 54 .

(52) Vid . MHZGER, Derccho Pewit (Partc especial) . 1 radd. de la IV ed . ale-
inana (1954) por Conrado A . 1~inzi. Buenos Aires, 1559, pegs .. 167-1613 .

(53) DF Wxsico, ob . cit., pig. 10.
(54) Vid. RODxivuEz DFVrsa, Contribucicizt cit., peg. 53, y mess recierite-

mente, Derecllo petrel cit., peg. 277.
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de cull ha sido el derecho hacia el que la lesion viene dirigida . De-
otro lado, existe otro grupo de delitos -quiza no tan numerosos, pero
no par ello menos importantes- en los que la lesion patrimonial, pu-
diendo tener por objeto cualquier elemento del patritnonio -coma
expresa Antolisei- (cosy mueble, inmuehle, derecho de credito), no
viene exigido por la norma penal, puesto que to qtte intenta proteger
aqui es el patrimonio en su conjunto (55) . Esta doctrina es sostenida
entre nuestros tratadistas por Anton Oneca, quien pone en stts justos
limites la cuestion . "En nuestro Codigo hay figuras en que el fraude
se refiere a cocas o derechos determinados (arts. 528, 531, ni~m. l
del 532), pero en otros conceptos n7ucho mas generales to decisivo es
la disminuci©n patrimonial, considerada en su totalidad" (56) .

Es preciso ahandonar toda vision particularista de concebir la rea-
lidad patrimonial clue ha originado diversos modos de considerarla y
las contrapuestas opiniones en torno a fijar su cotntenido y alcance,.
oscilando los criterion en orientaciones de vaga y quiza desrnesurada
arnplitud o de excesiva restricci6n, to cual denota la vacilaci6n con
que ha encaminado sun pasos la doctrina por este terreno de los deli-
tos contra el patrinionio, tan necesitado de cohesion y sistematizaci6n
y la certeza, qtte reclaman las exigencias cientificas y las realida-
des practicas, presentes en todos los problemas que el Derecho penal
plantea.

Hemos, pues, de lmscar la coherencia del sistetna comenzando por
asignar a la objetividad jtiridica patrimonial su eficiencia lintitativa
que non senale los margenes seguros por donde tenemos que condu-
cirnos en la busqueda de su ultima ratio y su positiva funci6n, coma
ruhrica de este titulo . En este sentido se orienta, en la mas recientz-
doctrina italiana, .Ferrando illantovani, al afirmar que "en la econo-
mia de los delitos objeto de examen, "et patrimonio" tiene origina-
riarnente la funcion de designar como la homogeneidad del contenido
de la categoric venga precisamente aprehendida en la naturaleza pa-
trimonial de los intereses ofendidos, y de advertir que todo tipo debe
concretar una ofensa, intensa o diluida, prevalente o secundaria, al
patrimonio" (57) . La cual, enfrentada con la economic general del
Codigo penal, se traduce en una funcion negativa, puesta en relacion
con otras categories de delitos que protegen bienes de contenido man
individual, como son las relaciones de familia y personales (delitos
contra la familia y contra las personas) . La tutela patrimonial, en to
penal, abarca solo aquella esfera de intereses clue, aun tambien indi-
viduales, no son reconducidos a dichas clases : por exclusion, el espa-
cio de tutela asignado a las relaciones con la porcicin del mundo ex-
terior (58) .

(55) Vid . ANTOLISET, ob . cit ., peg. 185 .
(56) Vid . AN'r6rr ONrcn, La estafa y otros enqoiios cit el Codigo y cn la

iurisprideracia . 5eparata de la Nueva Enciclopedia Juridica, Seix, Barcelona,
1457, p4g . 2 .

(57) Vid. F. MANTOVean,- Contrihato cit., peg. 16 .
(58) Vid. idern, peg. 17 .
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Una vez precisado el alcance y contenido del patriiuonio como
objeto de la tutela penal, hemos de destacar, sin embargo, que el bien
juridico, valedero cotno directriz para la comprension del sentido de
este grupo de delitos, es insuficiente para una distincidn de las espe-
ciales variedades . que presentan los atentados contra el patrimonio de
las personas (59) . Se hace necesario un recorrido mas hondo por estas
diversas figuras delictivas para hallar el criterio certero que las dife-
rencie entre si .

La doctrina ha elaborado clasificaciones hasadas en ciertos rasgos
que aparecen como mas peculiares en la comparacidn de unas figuras
con otras . Asi se han hecho por los atttores las inns variades divisio-
nes o agrupaciones de estos entes delictivos, que sin ser plenamente
desatendibles, no colman las exigencias de un sistema unitario . Y es
que cada una de estas clasificaciones estA construida sabre la base de
tin particular panto de mira : se fundan en la referencia de cdtno, viene
apreciado tin elernento a requisito legal determinado, en la funcion que
una determinada caracteristica tenga en unos a otros de estos delitos,
atendiendo, bien a la naturaleza de los bienes o derechos lesionados,
bier a la forma en que se produce la lesion en relacidn a tales hiene3;
o a la intencion del agente etc. (60) . La division de los delitos con-

(59) Vid., sobre este particular, PEDRAzzz, higanno ed errors nei delith
contro il patrin:onio, Milano, 1955, pags . 9 y ss . (Ampliacion a la nota A8.)

Este reconocimiento de la dependencia o subordinaci6n del patrimonio a los
fines de la persona humana no nos puede Ilevar a confundir los terminos hasta
desnaturalizarlos,, quedando el concepto de patrimonio como absorbido en el de
personalidad y que en el Derecho privado ya advirtiera Gency, al calificar la con-
cepci6n de Aubry y Rau, que ve en el patrimonio la emanaci6n de la persona-
lidad, como inittil y peligrosa, si bien considera natural concebir la noci6n de
un conjunto de derechos y obligaciones de una persona formando un todo com-
plejo y aparte de ]as cosas particulares que to componen, y sometido si un re-
gimer. homogeneo que responda a la idea de universalidad juridica Vid. GFNY,
Mt'todo de interpretacion 3, fuettes en Derecho privado positivo . Trad. esp. Bi-
blioteca Juridica, Autores espaiioles y extranjeros, Madrid, 1902, pags . 130-131.

En base a las anteriores consideraciones, estimamos impropia cualquier titu-
laci6n et: to penal que conduzca a esta confusi6n de to patrimonial con to
estrictamente individual o personal, contraria a la posibilidad de quedar en todo
momento deslindadas ambas esferas. 'En este sentido. la rubrica "Delitos contra
1as personas en su Patrimonio" atte emplea el vigente Codigo Penal mexicano
(Tit,ilo XXII del Lib. II) es criticable por no responder con certeza a la rea-
lidad det bien juridico clue se protege en estos deiitos, a pesar de la justifica-
ci6n dada por Gimenez Huerta de que con ella queda especificado el titular de
dicbo bien juridico . (xrn[ Nrz HurRTA, Dcrecho Penal inexicano (Parte espe-
cial) . T. IV. La Tutcla Penal del Patriitaonio . Mexico, 1963, nags . 11 y ss .

NIas recieztemeute, F. MANTOVANT, ©1). sit., pigs . 36 y ". ; singulartnexte,
apunta alg+mas interesantes consecuencias al resnecto .

(60) Fl fraeaso en todo intento de clasificaci0zt con pretensiones de validez
tecnico juridica, radica en la necesidad de tener siempre presente en estos deli-
tos la evidencia de la teoria general, que ve en los elementos del delito algo
(file no puede entenderse senarado e independienteroente de 1a unidad o totalidad
que es el delito . Fxtretno seiialado, con su peculiar agudeza. nor DF MARSZCO
en Drlitt ; sit . . pig. 236. Sobre la concepcibn ttnitaria del delito, vease en doc-
t-ina ;taliana las arortar;ones de FATAGLINZ, Diritto Penale sit., pag. 115 espe-
,cialmente . Fn nuestra doctrina, sigue esta direccion el profesor DEr. Rosnr.,
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tra la propiedad -expresa Merkel- no se pace con arreglo a un
dnico ptinto de vista, sino con arreglo a. varios que muchas veces se
enlazan y cruzan tinos con otros (61) . Por ello, podemos considerar
las dichas clasificaciones como visiones mas o menos pormenorizadas
de un momento del ataque patrimonial, o de una parcela de la realidad
sobre la coal dicho ataque incide, pero jamis nos traera to compren-
sifin de la totalidad que contiene la compleja y diversa actuacidn de-
lictiva referida al patrimonio de las personas . Con raz6n se ba dicho
que estos criterion, mAs que clasificaciones iitiles para explicaci6n de
las legislaciones positivas, representan bases tefiricas para sistemati-
zar la posici6n de la materia con arreglo a un principio ordenador
fundamental (6,2) .

Estimando insuficiente cualquier intento de clasificaci6n unilateral,
creemos -que sfilo se puede llegar a alcanzar un criterio unitario de
sisternatizaci6n contemplando en cada una de las figuras delictivas
c6mo viene aceptada la realidad patrimonial y la causa que origina
esa .modalidad que la individualiza y de la fisonomia propia : s61o me-
diante esta interpretaci6n integrative de las normal penales positives
se ptiede llegar a esa coinprensidn total y uniforme de este conglome-
rado inmenso y difuso que son los delitos patrimoniales. Por consi-
guiente, mas que divisiones y clasificaciones particulares, seria nece-
sario analizar, al estudiar los elementos caracteristicos de estos delitos,
stns analogies y sun diferencias, los rasgos commies y los que son pro-
pios de trios y otros, centrando nuestra mayor atencifin en descubrir
la forma operative del medio tipico, la forma de llevarse a cabo la
conducta, la direccidn ofensiva de la misma, pues es en este inomento
de la conducta, el mas original de la vida del delito (63), donde radica
el verdadero sentido de la especifica figure delictiva y su funcidn po-
sitiva frente a todos y cada uno de los diversos tipos penales qtue for-
man el conjunto de este titulo de atentados al patrimonio (04) . Sola-

Principios de . Derecho penal espaiiol ( Lecciones), II, vol . 1, Valladolid, 1948,
pfigs . 407, y ss .

(61) Vid. MERKEL, Derecho penal (tratado es¢ de Dorado), pig. 46 .
(62) Vid . R. NuvEz, Del2tos contra la pro¢iedad. Buenos Aires, 1951, pfig . 15 .
(63) Vid . F . bZANxovANZ, ob . cit., pfigs . 50 y 59-62 .
La importancia clave que tiene la conducta dentro del tipo aparece eviden-

ciada en Grispigni, quo sin desconocer la relevancia indiscutible del objeto
juridico para la exacta determinaci6n y reconstrucci6n del tipo, constituyendo
el punto de partida de esta indagaci6n, pace de este requisito el man esencial
en la estructura del delito, siendo comp el sustantivo al cual se agregan los
demas requisitos como adjetivo, construyendo su sistema desde el piano ofrecido
por las diversas especlas de conductas descritas en los tipos legales . Vid . GRTS-
PIrNI, Diritto ficnale italiarto, vol . 11, Milano, 1947, pegs . 25, 139 y 148 y ss ., es-
pecialmente . Vease tambien, sobre el terra, la interesante lnonografla de AN~
TOLZSEI L'aaiOIW e I'mento stel reato, Milano, 1928, pfig. 101 . Esta primacia de
conducta lha sido destacada por Rocco SESso en su obra Imputabilith c siste.-
nidtica del recto, Milano, 1962, peg. 174, comentada por nosotros en A . D . P . C . P.
mayo-agosto 1963, pfigs . 418-419 .

(64) Vid. PEDRnzzi, oh . cit., pegs . 2, 11, 12, y 26 y 26-35, y en analogo
sentido F. MANTOVaNI, ob . cit., pfig . 52.
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mente procediendo de esta forma se puede 11egar a captar el interes
concreto especificado, que la norma, como mas inmediato, intenta pro-
teger, a traves del contenido tipico (let precepto particular, siendo no

a que la expresi6n de la incidencia de aquella aptitud ofensivao'tra cos
de la conductor en tuna situacion o posicion asumida por el sujeto con
el bien o derecho, objeto material del ataque antijuridico (65) . En
resurnen : extraer la. ratio essendi del precepto especifico y su funcion
positiva dentro del sistema es, en ultima instancia, una elal>oracion a
posteriori del bien juridico generico, entre otros conceptos (66) .

Los diferentes tipos de agresidn en estos delitos cobran una signi-
ficacidn peculiar en el total contenido del injusto, transmitiendole su
iinpronta incon£undible a la singular figura concreta . El valor que tie-
nen en la interpretacibn de la nornia penal las formas de agresion al
patrimonio, estriha en que dichas formas se hallan fuertetnente arrai-
g.,das en la conciencia social . Estas modalidades en que se presenta
el ataque patrimonial responder a esquenias mas fijos y universales,
poseyendo una vida propia extralegal o supralegal, pues antes de ve-
nir reflejadas en la norma, estan latentes en la mentalidad y en el
sentimiento del pueblo, y de ahi su importancia en la construccidn de
estas especies delictivas, en todo tiempo y lugar, por el legislador pe-
nal. Fsta nota de realismo juridico, expresion de la vida hr~ctica del
Derecho ha sido puesta de relieve en Ia doctrina alemana por Mezger,
recogiendo la afirmacion de Kohlrausch, de que por este sentido po-
pular que poseen los tipos de derecho penal patrimonial, no son solo
una im-encion, de juristas (h7) . La evidencia de este fen61neno fue ya
constatada por Carrara (68) .

La determinacion de las formas de conductor es esencial, pues en
torno a ella giran todos los probletnas que se le presentan al inter-
prete, al penetrar en el sentido de la norma penal, descubriendo 1a
voluntad de esta .

Una vez precisada la forma peculiar en que se produce la agre--
s.ion, hemos de a.certar en desvelar la direccidn de la misma, su apti-
tud ofensiva, puesto que solo esta aptitud ofensiva del tipo de agresion
en que se concreta toda conductor delictiva patrimonial, nos darn una
mas clara vision de la funcion positiva especifica que la figura delic-
tiva 4ometida a nuestro analisis venga llamada a cumplir.

Las diferentes leyes positivas que constituyen el ordenamiento j u-
ridico de un pais fijan las lineas por las cuales ha de transcurrir

(65) Carnelutti ha elaborado su sisteniatica de estos delitos en base a las
fornlas de aparici6n de la conductor (sustraceibn, apropiaci6n, etc .) en a tzttcla
pesale dclla riclae~cza, en riv. it. di dir . pen ., 1931, pAgs . 7 y ss., singul4rmente
en pag. 3 .

(66) Vid . en tal sentido F. MANTOVANT, Contribzito cit ., p£9. 17 .
(67) Vid . MFZOER, ob . cit ., pags . 168-169 :
(68) CARRARA, Prograwa cit., vol. IV, ZL80, pig. 352.

Vease, ademas, PEDRAZZ7, o17 . cit ., gags. ¢ y ss ., y recientemente I+'" . N'1AN-
ToVANi, ob . cit., pags. 59-60.
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el desenvolvimiento de las relacianes juridico=patrimoniales y su en-
eauce 'hacia 1a consecuci6n de 1os fines particulares 'mas inmediatos
del individuo y los de caracter gtpraindividual o sociales . Una vez
trazados estos 1imites dentro de los cuales solo es posible el trafrco
jnridico patrimonial, toda persona ',tiene que someterse a ellos por
su mero caracter de consociado. En consecuencia, desde que algu-
no, ya sea extrafio a la propia relaci6n trabada con el objeto prote-
gido, ya tenga una posici6n o derecho frente,al titular del bien o de-
recho, cuya situaci6n juridica qitede asi amparada por la Ley, intenta
tomar otra via, ataca de este iilodo un derecho e interes juridico tu-
telado, cayendo en el ilicito penal (68) .

La .forma mas genuina de llevarse a efecto la relaci6n juridica es
a traves del negocio juridico, cuya expresicin mas concreta en la vida
real es el contrato, en el que la libertad de determinarse, el consenso
de 1a vol'untad, es. piedra 'fundamental del sistema.

Podria parangonarse Ja situaci6n 'creada por el acto negocial, ju-
ridicanlente eonsiderado, con el hecho delictivo, colocandolos en pla-
-nos de irreductible contrariedad o antagonismo (70) . Mas a poco qtte
nos detengarnos en la ccntemplacicin del delito, nos pereatamos de que
este es algo bias, macho ma's clue un negocio antijuridico . Sin embar-
go, esta confrontaci6n tan simplista y efimera nos hace tomar en su
justo valor la referencia tan acusada qtte en esta clase de infraccio-
nes penales tiene el contrato, y en terminos generales, el negocio ju-
ridico (71) .

La funci6n del consentimiento del sujeto titular de aquella situa-
ci6n juridica que protege la norma penal es primordial en toda in-
fracci6n punible de contenido patrimonial . Esta referencia al consen-
timiento es la clue ha perrnitido establecer, con fundarnento Inas s61i-
do, dos categories de delitos dentro de este titulo, segun clue falte di-
cho conseiitimiento (. a'1 venir eludido o vencido ilegalmente el disenso),
o se utilice e1 consenso voluntario para llegar al fin perseguido con el
hecho delictivo . Desde su acunaci6n,por Merkel, hen venido denomi-
nenelose la primera serie de delitos comp de usurpacion unilateral,
frente a los de cooperaci6n artificiosa de la victima, constituidos por
h, segunda categoria (72) . Sobre esta diferenciaci6n coustruye Pe-
drazzi (73) su tematica para el estudio del medio tipico, colisi-

(69) Vid . F'' . MANTOVANI, Off . cit., pig . 235 .
(70) El estudio del delito encuadrado dentro de los llechos juridicos ha

sido realizado por CARNLLUTTi, Lezviorti di Diritto Peiiale, Il reato, I, Milano,
1943, peg . 25, . Vid ., taml>ien, Rocco, Lesiotai di Diritto petale, Roma, pigs . 88
Y siguiOntes, y PISAPIA, Vioiestwa, MiMaccia ed Znganno nel Diritto peiiale, Na-
poli, 1940, bags . 247 y ss .

(71) La relevancia suma del contrato en la especifica figura de la estafa ha
silo sobrevalorada recientemente por roscnINi en Reati e Petite (Studi), Milano,
1960, gags . 2=5, especialmente.

(72) Vid. MERKEI,, Lehre vom Bretnege, 80 . Vid., tambien, CARNELUTTI,
ob . cit., bag. 13 .

(73) Vid. PEDRAZZI, ob . cit., bag. 41, ultimamente esta distinci6n es aco-
gida por MANTOFANI, ob . cit., bag. 56 .
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derado corno el despliegue de la propia conducta en su capacidad
ofensiva (74) . En base a estas distinciones, los supuestos de itsurpa-
cion unilateral se caracterizaran par la ausencia de todo contenido
negocial, predominando la nota de vinculacion o contacto con la coca,
que encarna una posicion juridica de senorio, que viene violada por
el despojo injusto, directamente efectuado sobre el objeto material con-
creto (ejemplo : hurto, robo, extorsion) ; inientras que en la segunda
resalta este ttltirno aspecto negocial o contractual que ltenios sefala-
do, puesto que nos hallanios en presencia de ttna voluntad consciente
con efectos juridicos, siquiera sean efimeros, estando incluidas aqui la
apropiacion indebida y la estafa (75) . En 1a° priniera figura se utiliza
ilicitatuente, con abuso, tin consentimiento ya prestado, en la segunda
se ol2tiene mediante tin procedimieuto ilicito, por to coal es justamen-
te, en este tipo de delito, donde tiene mayor relevancia el negocio ju-
ridico, la relaci6n contractual patrinion.ial entre los sujetos protagonis-
tas del acto lesivo, 1o que no quiere decir que e1 contrato sea la unica
forma de. concretarse el acto dispositivo en la estafa (76) .

Ian consecuencia, las situaciones litnites que se presenten seran re-
sueltas, acertando en la apreciaci©n de la capacidad o aptitud ofen-
:;iva de la conducta y sit incidencia sobre el consentiniiento de la vic-
tima con referencia a la posicibn o relacion juridica, que la tine con
el objeto material del delito . El problema tiene importancia sttma en
el deslinde entre la estafa y el llatnado hurto fraudulento (77) .

De to expuesto cabe extraer una no rnenos importante conse-
cuencia : se trata de aquella necesidad de distinguir en el analisis de
toda infracciou punible el paciente de la conducta y el sujeto pasivo
del delito o titular del biers o interes juridico protegido (78) ; que en
estos delitos resalta con n7as vivos reflejos . Esto pertenece a la dina-
mica de la accicin y a sit valor en la estructura total de cada figura de-
lictiva (sustracci6n, usurpacion, violencia, arnenaza o engafio, etc .) .
'Uno es el sujeto pasivo de la accion punible ; otro, quien padece el
dano resultante de la direccion ofensiva del tipo de agresion utilizado
por el sttjeto activo en el delito especifico (79) . Hasta tal punto tiene
relevancia establecer la presente distiiicion, que de ella depende, en
muchos casos, 1a propia calificacion comp delito contra el patrimonio,
de una determinada conducta, en referencia al motnento consumativo
del propio delito y su objeto material . En este sentido, no es posible
calificar de hurto violento o robo la conducta violenta que se. dirige
a itnpedir que una persona pueda contratar o declarar sit tiltima vo-

(74) Vid. PEDRAzz2, ob . cit ., pag . 25 .
(75) Mem, pigs . 39-41 . Foscnim, Xeati cit., pigs . 4 y ss ., y MANTOVANI,

ob . cit ., pig. 57 .
(76) Vid. PEDRAZZI, fib. cit., pig, 64 .
(77) Vid. F. MANTOVAN2, OU . cit ., pigs . 19'5 y SS .
(78) Vid. GRISPICNI, o!,, cit., vol. II, gag. 143. De interes en este sentido,

vease tambien SF-,;so, Saggio iii tema di reato phirisoggettivo, Milano, 1955,
pigs . 13 y ss .

(79) Vid. PFDRAZZI, ob . cit., pigs . 32-33, vease tambien F. MANTOVANI,
ob . cit., pig. 239.
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luntad, ya que, como enseno acertadamente el gran maestro Carrara,
aqui la violencia empleada por el culpable agoto su consumacion so-
bre la persona impedida o constremda, que fue al tiernpo paciente y
sujeto pasivo del maleficio (80) . En tales o semejantes casos, colno
expresa Puglia, existira delito, pero no contra la actividad patrirno-
nial, sing contra la libertad individual, la coal es condicion necesaria
para el ejercicio de ctialquier derecho, y, por tanto, tambien del de-
recho patrimonial (81) . Estimamos, pees, desacertada la incrirnina-
cion que como tat robo pace de esta conducta el CGdigo penal espafiol
en el desatortunado precepto del articulo 5103, cuya redaccion, en ter-
rninos tan equivocos y contradictorios, rompe con la sisteniatica mas
simplista y elemental, al comenzar exigiendo dMinn-o de defraudar en
tin delito encuadrado y definido en tin marco totalmente dominado por
la violencia, siendo irrelevante, de otro lado, la conerecion del fin de
lucro perseguido por el culpable y el dafio consiguiente en la victi-
ma (b2) . En todo caso, atin llenando las- exigencias de tina,genuina
conducta antipatrimonial, una vez estructurado el precepto legal con
mAs claro y atinado sentido, tales comportamientos encajarian en la
atipica figura de la extorsion, tat como propugna en nuestra doctrina
Rodriguez Devesa, quien se mantiene en la tesis de considerarla como~
tina figura penal diversa e independiente del delito de robo, haciendo
de la misnia un delito de mayor arnplitud y gravedad (83), pues es
preciso reconocer, a pesar de los e:sfuerzos de nuintano en favor de
la tesis contraria, la imposibilidad de sostener la posicion legal con-lo
Ia correcta y acertada, sin que se violente la arnlonia y logica del sis-
tema y se desconozca el valor concreto que tiene la forma o direccion
agresiva del ataclue antijuridico, representado por la conducta dentru
de los tipos penales.

La determinacion concreta de Ia aptitud ofensiva de la conducta 1103
iieva asi a desentrafiar tin u1tirno y sugestivo problenla : precisar la .
importancia que, la nocion de dafio patrimonial tiene como denomi-
nador corniul de los delitos contra el patrimonio (84) .

La direccion ofensiva del tipo de agresion ha de recaer efectiva-
mente en el campo de los intereses patrimoniales de la persona (8i) .
Cen el dafio viene concretada la ofensa al bier o interes patrimonial�
legandole el contenido patrimonial a la modalidad agresiva de la con-

(80) Vid. CARRARA, ob . y vol . cit ., pag. 8 .
(81} Vid . PUGLIA, ob . cit ., pag . 16
(82) Vease sentencias del Tribunal Supremo 2-3-1948, 22-9-1899 y 3-2-1951,:

entre otras .
(83) Vid. RODRfGTjFz DEvESA, Extorsi6n, en Nueva Enciclopedia Juridica, .

Seix . T . IX . Barcelona, 1958, pig . 371, y recientenente en Derecho penal cit .,
pags. 345-347 .

(84) Antolisei abunda en esta tesis, al estudiarlo como una de las nociones
fundamentales de estos delitos, considerandolo no solo como requisito explicito,
de algunas figuras delicticas (estafa, extorsion, etc.), sino como requisito im-
plicito contra el patrimonio, ob . y vol. cit., pig. 190

(g5) Vid. 1VIANTOVANi, olJ. cit., pAgs . 235 y Ss .
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ducta (S6) . El dafio o perjuicio patrimonial producido es, de este modo,
la mas proxima y actual referencia que tenemos para construir todo
el injusto patrimonial, desde la ofensa al especifico bien juridico, al
~cual la norma penal concreta dispensa su tutela, y superando la vision
acotada que nos depara el cerco de lo estrictamente material del re-
sultado palpable, captar stt verdadera significacion penal, representa-
da por la lesi611 efectiva a aquellas garantias con las que la Ley a1n-
para y fortalece la situacion juridica en que se encuentra el sttjeto
pasivo con el objeto en que se concreta el ataque (bien o derecho) (8u7),
penetrando asi en el contenido y significacion propios de la modalidad
agresiva de la conducta y su disvalor social como violadora de ciertos
y determinados deberes que -traen la marca de la injusticia al dafro
~oca.sionado, llenando de sentido toda el actuar delictivo .

0 . REFLEXIONES CRI~NITNOLOGTCAS Y POLiTICO-CRTAIINAL'ES, 7:N ORDEN

A LA TVTELA DEL PATRIMO IO

Asientase toda relaci6n humana en el inlperio de la necesidad. La
,semejanza mas radical entre los humanos esta, precisamente en la exis-
tencia de ttn conjunto de necesidades analogas a satisfacer, clue origina
en aquellos un sentimiento de carencia y una tendencia hacia la con-
secucion del objeto qtte has llene o satisfaga, cuyo sentimiento e im-
pulso aparece de rnodo similar tambien en cada uno de los hombres.
La constatacion de . este hecho humano primario de las necesidades
inherentes a la propia naturaleza del hombre, cuya satisfaccion llena
una fu-ucion vital, nos lleva a observar la actividad desplegada por el
hombre para el logro a obtencion del objetivo que viene a apagar
aquella sensacion de falta o carencia en que Coda necesidad viene ci-
frada. Podemos reducir a dos modalidades posihles la actividad en que
se conereta el impulso dinainico del hombre en la biisqueda y alcance
de aquello que cubra sus necesidades y que 6 lugar a la relacion ju-
ridica social . La una, que denominareinos armonic.a o de colabora-
cion, trata de llevar al progreso historico la idea de servicio- ; la otra,
inarmonica, de desajuste o egocentrica, crece y se desarrolla al socaire
de los criterion edonisticos del interes individual, favorecido por un
desmedido culto al yo . La primera, reconociendo aquella semejanza
radical de to humano en su pristina indigencia, o carencia reducida a
to man vital, de solucion al enfrentainiento de las necesidades huma-
ns en la contingencia espacio temporal de modo racional y licito. La
segunda, por el contrario, es causa de un desequilihrio verificado por
el de cf riicomento a olvido de las necesidades o exigencias de los
otros, origen de todo nial moral, cuya expresi©n niGtis fecunda y exhu-

(86) En este sentido, vid . PEDRAZZI, ob . cit ., pag. 15 .
(87) De aqui que se haya destacado por algun autor como elemento incri-

minatorio de los atentados al patrimonio la actuation ilegitima que tiende a
violar las garantias o cautelas con que la norma juridica rodea los propios
,d^reclhos ratrimoniales . Vid. PESSINA, Elementi di Diritto ¢enale, vol. II, pa-
g(na 117. Napoli, 1883, comentado y tit., por PUGLIA, OIL tit., Pag. 1Q .
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berante es el delito . Se comprende como se ha podido afirmar por Von
Henting que "en la mayoria de los delitos encontramos el intento de
Satfsfacer las necesidades de la vida por medios ilegales . Por consi-
gttlente, la cuestion de saber si las condiciones economicas producers
o no inconducta, parece mas biers redundante" (88) .

Son las necesidades Inns simples y rudimentarias aquellas que con-
sisten en la carencia de to indispensable para el sostenimiento de la
1a vida desde la dimension personal del hombre, en las que predominan
los factores economicos y sociales ejerciendo tal poder e influencia en
,ellas, que podemos establecer una pareja correlacion entre e1 desen-
volvimiento y transformacion de dichos factores y el cambio o ensan-
chamiento y variedad de las propias necesidades entre los hombres.
De aqui que cada delito contra el patrimonio encuentre su primer ori-
gen-como ensena el gran maestro Di Tullio-en particulares nece-
sidades, ligadas a fuerzas instintivas o disposiciones afectivas que res-
ponden a una exigencia fundamental de la vida : la conservacion de
la propia persona y la bitsqueda y conquista de los medios necesarios
para tal exigencia (89) .

Hay en toda manifestacion asocial incidente sabre el patrimomo
de las personas ttna raiz agonica, un impulso poderosamente condicio-
nado, to coal pace que esta conductor sea como la respuesta a una si-
tuacion conflictual, desde la propia personalidad individual de sus au-
tares (90),

La actividad que viene impulsada por la propia necesidad toma
,entonces formas abiertamente negativasfrente a la normalidad de las
,constructivas que favorecen el quehacer social . Las fuerzas producto-
ras se ordenan y encausan hacia la consecucion de los bienes que sa-
tisfagan aquellas necesidades primordiales del ser humano. Se destaca
en ellas la tendencia a aunarse en unos analogos esfuerzos. Fs, pues,
al mundo del trabajo y su influencia social donde primero hemos de
dirigir nuestra mirada para buscar alli las causas mas profundas del
delito de contenido patrimonial . La miseria y el desempleo, unidos a
las conmociones politicas de las que mas de las veces suelen ser con-
secuencia, van fomentando una serie de tipos asociales, de vida para-
sitaria, que podemos denominar con Seelig delincuentes profesionales
refractarios al trabajo, por ser este su caracter mas esencial (91), que
se corresponde con nuestro concepto popular del "picaro" . Por eso
la picardia ha fraguado el vivo rescoldo de la necesidad (92) . Hay en
estos serer una incapacidad para el goce del. trabajo, estan como rotos

(88) Vid . HENTIC, Criminolog£a, trad. de Diego de Santillon, Buenos Aires,
1947, pag. 251 . Vid ., de inter6s, A. MERGEN, Die IT~issestscltaft voin TVerbrecken,
Hamburg, 1961, pags . 134 y ss .

(89) Vid. Di TULIO, Principii di rriminologia clinica, Roma, 1954, pag. 275.
(90) Por un enfoque similar, vid. HENTIG, Criminolog£a cit., pag. 26 .
(91) SEELIC, Tratado de cri7rzinolog£a, trad . esp. de R.odriguez Devesa, Ma-

,drid, 1953, pags . 74 y ss .
(92) Vid., en este sentido, SALILLAS, Hainpa, Madrid, 1898, especialmente,

pag. 40.
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o adormecidos; los estimulos que produeen las sensaciones delectante;
fr.--nte al sentido funcional y final del trabajo (93) . Domma en este
campo de la delincuencia profesional por aversion al trabajo el instinto
de irnitacidn, es asi que el desorden moral y la corrupcion de las cla-
ses altas, detentadoras del poder y la rique7a, contribuye en graze me-
dida al mantenimiento del parasitismo social . La falter de personalidad
propia de las clases sociales normales pace que el asocial trate de res-
ponder por imitacicin desde su estado de impotencia y miseria. La
personalidad atrofiada del asocial se encona en los misnios sentinlien-
tos de codicia y tendeiicia a la acumulacidn de riquezas, respondiendo
asi con las forinas negativas del delito a la solucidn del problema de
sus necesidades vitales (9d-) . Destaca entre estos profesionales del de-
lito patrimonial la variedad de formas en que se manifiesta su propia
delincuencia, llegando a formarse verdaderos especialistas en ttna con-
creta y especifica actuacion criminal, haciendo del delito profesidn que
requiere una tecnica especializada, pasta tal punto que se da el caso
de delincuentes que atentan en una deterininada forma contra el pa-
trimonio ; por ejemplo, el autor de continuados robos violentos, que
no son capaces, sin embargo, de enganar o defraudar a otra persona,
y viceversa. Con ello entramos de lleno en los tipos sociologico-crimi-
nales, que, segim Fxner, se obtienen coerced a la inclusion de la for-
ma de manifestacion externa de la carrera del delincuente (95) .

En la mayoria de estos delincuentes encontramos rasgos somsto-
siquicos caracteristicos, ya sefialados por Cesar Lornbroso (96), asi
como tin especial desarrollo de las facultades intelectivas y volitivas.
Se observa entre los tipos de criminales violentos (ladrones, etc.), como
denotan una movilidad y energia para plantar y llevar a cabo el de-
lito, 1legando a tornarlo comp tin verdadero trabajo honesto.

Pero es en la criminalidad patrimonial de tipo fraudulento en don-
de descuellan con tintes mis diversos estas caracteristicas que distin-
guen a estos grupos de delincuentes, y donde la gama de formas co.-
misivas en que se concreta el fraude, escapa a toda visi6n hutnana
que quisiera abarcarlas, resistiendo al calculo mas fino y concienzudo.
La imagination exhuberante de estos delincuentes, que sin poseer
tan extraordinaria inteligencia como se ha creido y sostenido (97),
no carecen de ingenio para aproveeharse, incluso crear la situation.

(93) Vid. SMUG, oh . eit., pag. 78.
(94) SALILLAS, ob . etf., pAgs . 367 y ss .
(95) EXNER, I3iologia criminal, trad. esp . de Juan del Rosal, Barcelona, .

1957, pigs . 344-345 .
(96) C . LoAmRoso, L'ieomo delineitente, 1`orino, 1924, especialmente pag . 58,

por to que respecta al tipo crinihiol6gico de los ladrones .
(97) Vid . HENTic, ob . tit., pags . 167-169 .
Giorgio del Vecchio, abundando en este sentido, sostiene el pensamiento de

que la maldad, en el fondo, no es xnas que una especie de estulticia, y la bondad
una forma de inteligencia . Asi, si bien observamos las pretendidas invenciones
de los defraudadores, veremos que no son otra cosa que pequenas aplicaciones
de grandes invenciones ajenas . La veritci nella morale sael diritto, Roma, 1951 �
pigs . 72-73.
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favorable y las mas sutiles estratagemas para embattcar a sus vlctlnlas.
Su mas genuina encarnacion la tenemos en el tipo del estafador (98) .
Viviendo en el ocio, como otros tantos delincttentes patrimoniales, el
clefraudador patrimonial une a su natural ingenio cualidades especi-
cas que hacen de su ilicita profesidn casi una falaz obra de arte . Se
asocian al arte del disinntlo (99) el sentido selectivo al elegir sus pro-
pias victimas, ;de las cuales explotan sus sentimientos y bajos instintos
y debilidades, como fruto de tin conocimiento bastante sdlido de la natu-
raleza humana (1.00) . Amoral por naturaleza, sabe adaptarse a todo
caracter y condicibn de los hombres (101), procurando estar vinculado
a las altas esferas de to social, donde escoge stns formales amistades.
San unos consumados tecnicos del delito . Verdaderos genios del mal
-expresa Guarneri-, esters artistas de la delincttencia poseen en rara
niedida el don de la intnicibn no s6lo en la constrticcion de delitos
complicados de dificil ejecttcion, sino en el conocimiento de los hom-
bres, haci6ndoles servir a sus criminales fines (102). Entre los esta-
fadores, tiene una importancia stuna desde el iingulo de la sociologist
criminal el gran estafador, que actua a la sombra de las grander finan-
zas, el llamado caballero de industria (1.03) . Engendro producido en
el vastO y heterogeneo cameo en que estli montada la estructura de
la econotnia moderna y el desenvolvimiento de la vida social y de las
trtuisacciones en la actual civilizacion, cnyas fornlas evolutivas han
dado paso al auge de las relaciones asentadas en los valores y el cre-
dito -eeonomia crediticia-. En el mundo de los negocios merodean
estos individuos clue manejan grandes capitales llevando a cabo altas
operaciones financieras, sutilmente planeadas, que bajo su normal apa-
riencia esconden la simulacidn y el engafio delicadannente httrdidos.
La moral de la jungla que es la vida de los negocios, abre a cada paso
las ocasiones para ester forma refinada de ataque al patritnonio de las
personas (104) y las esperanzas de poderse librar de la inculpacion y
la pena, dado los reducidos y, por consiguiente, inservibles esquemas.
del Codigo penal (.105) frente a las nuevas formas del fraude, nacidas

(98) Sobre el particular, veanse, entre otros trabajos cientificos, EnGAR
LENZ, Der Betrogesre, Hamburg, 1961, dedicada al terra, y HENTIG, ob . cit.,
prigs. 155 y ss.

GUARNERZ, Truffatori, en Diz. de crixninologia, Milano, 1943, prigs. 1024-1025.
(99) En Henting, el arte del disimulo encabeza los rasgos esenciales del es-

tafador, ob . cit., vol. III la estafa, pig. 156.
(100) Idem, pAgs . 61 y ss . y 167 .
(101) Idem, pags . 94 y ss . y 13 y ss .
(102) GUARNERI, ob . cit ., pag . 1024 .
(103) Vid . HENTTG, ob . cit. La estafa, pags . 32-36 .
(104) Vid . OLor KINBERG, Los problcnnas fundafstea:taux de la crisribiologie,

Paris, 1960, pag. 196 .
(105) La falter de tutela penal de las nuevas situaciones nacidas con el auge

y desenvolvimiento de la economia moderna ha llevado a algunos autores a pro-
poner la creaci6n de nuevos titulos dentro del Codigo penal que vengan a llenar
estas exigencias que reclaman la realidad de la vida y las formas en que estan
estructuradas las relaciones juridico sociales . Asi, ORTEGO COSTALES en su En-
sayp sobre la parte especial del Derecho peizal, La Laguna, 1959, pigs . 79-80.
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al amparo de la constituci6n de entes ficticios, clue sirven de losa
ftinebre a la responsabilidad de sus miembros. El mismo poder eco-
n6mico de clue gozan influye poderosamente en la paralizaci6n de los
resortes de la propia justicia, to clue va en descredito de las institu-
ciones punitivas al contribuir asi al robustecimiento de la posici6n clue
ve en el Derecho penal un derecho de tipo clasista (106). Son todos
factores clue favorecen el continuo crecimiento y desenvolvimiento de
estos seres de animo frio y calculador cuyo asocial fingimiento tanto
perjuicio ha traido al bienestar de la comunidad.

Es importante relacionar las formas de actividad productiva del
hombre con las modalidades de delincuencia patrimonial. Los diferen-
tes oficios y empleos en clue se concreta la actividad laboral del ciu-
dactano determinan tambien formas crimin6genas y tipos delincuen-
ciales caracteristicos.

El estado actual de la economic agricola reduce el marco delicto-
geno entre los agricultores por to clue se refiere a la delincuencia con-
tra el patrimonio, clue queda reducida, poco mas o menos, a algunos
robos, hurtos simples, de mas o menos entidad, danos y usurpaciones,
predominando los tipos de delincuentes violentos contra las personas.

De entre los factores ambientales clue ejercen un poder especial
sobre las clases rurales destaca el educacional o formativo, sobre todo
en aquellos lugares mas apartados de los centros de cultura y ense-
fianza, quedando asi alejados y en condiciones de vida pesimas. Esta
situaci6n, unida a tin injusto tratamiento por las demas clases hacia
el campesino en la Edad Media y entrada la Moderna, hacia de 6l
como un objeto a coerced de los poderes sociales (107). Hoy, por el
contrario, la situacion ha cambiado y el hombre del campo posee ana-
logas libertades y garantias a las del resto de los consociados -o al
menos, en el terreno de los principios, asi se reconoce generahnente-,
si bien, por to clue atane al plano de las realidades concretas, queda
mucho aif por pacer para llevar a la cultura y la nivelacion social a
las aldeas mas remotas. En los demas obreros e industriales es precise
destacar las circunstancias de orden economico, condicionante, la per-
cepci6n minima de salarios, insuficientes para cubrir to imprescindi-
ble en la satisfacci6n de las necesidades mas vitales, clue se ensanchan
con el niunero de hijos (prole-tarismo), todo ello unido a las largas
jornadas laborales, clue apenas dejan resquicio al cultivo del espiritu,
y la propia dureza del oficio, son factores todos clue favorecen el ais-
larniento de la cohesion social, siendo poco propicio a la formacion y
sosteniniiento de una escala de valores sociales (10S), to clue se tra-
duce en factores crimin6genos clue pueden conducir al delito patrin-lo-
nial como soluci6n a estas crisis .

(106) lltrelno denunciado, con agudo sentido, por AN'rOLISFI en al?. 1' vol.
cit., va.g . 207.

(107) Vid. G. RADBRhcii-E. GNvINNER, Historic de la crintinalldad, trad.
esp., Barcelona, 1955 . nag. 308.

(1o4) Vid. OLOF- KIICRERG, ()b. ciL, pag. 194.
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Importancia mas decisiva tiene el desempleo en la formaci6n del
tipo delict6geno, pues en ciertos temperamentos puede producir un
impacto que lleve a asumir posiciones antagonicas con las valoracio-
nes etico sociales, dando lugar al asocial que puede asi abocar en el
delito . Es de singular relevancia sociologica, puesto que es una 'situa-
cion que conduce, en las personas de escaso nivel cultural sohre todo .
a la vagancia profesional, y de ahi al crimen patrimonial no hay mas
que tin paso. Aparte de los problemas psicol6gicos de frustraci6n
(sensaci6n de haber fracasado, de ineptitud, etc.), que no son de este
lugar, el desempleo adquiere una mayor importancia cada dia por el
aspecto desorbitante que presenta ; es un teal que, dada su magnitud
y calidad humana y sociologica, no puede desconocerse, siendo uno
de los problemas mis angustiosamente apremiantes de cuantos tiene
planteados la sociologic, por to que me parecen dignas de tenerse en
cuenta las palabras de Hentig : "tenemos que censurar nuestra falta
de planeamiento en los graves problemas de la pohlacion en el mundo
econ6mico que hemos inventado, que se exprime el cerebro para in-
ventar nuevas maquinas ahorradoras de mano de obra, y nuestra inha-
bilidad general para hacer la tierra mas habitable en todos senti-
dos" (109) . Es esta, pues, una de las raices sociocriminol6gicas de la
profesionalidad criminal patrimonial.

Por u1timo, hetnos de pacer referencia a un grupo de delincuentes
patrimoniales en los que influye el mundo circundante del ejercicio
de su ocio o .profesi6n . Son aquellos individuos que en la estructura
social desempenan puestos de confianza, o de responsabilidad, y que
de este modo est in cumpliendo una funcion beneficiosa a la comuni-
dad con su labor. Es el mundo de los empleados y funcionarios que
tienen a su cargo grander sumas de dinero, y clue estan, frecuente-
mente, mal retribuidos . En epocas de crisis o apuros econ6micos, con-
tando con la puerta abierta de la mas pr6xima tentaci6n, caen en el
delito (1.10), clue suelen ser, generalmente, distracci6n de fondos, apro-
piaciones indebidas, etc. En estos tipos crimin6genos, su sino mar
destacado es la debilidad ante las sugestivas oportunidades represen-
tada por la conducta antipatrimonial . Po era raz6n les clasifica Seelig
eomo delincuentes contra el patrinionio por escasa fuerza de resisten-
cia, en contraposici6n a los ya examinados delincuentes profesionales
por aversion al trabajo (111). Es importante observar c6mo la propia
situaci6n favorable a la ejecuci6n del delito en estos delincuentes pue-
de ser £ndice de una menor peligrosidad . Tal es el criterio de Alta-
villa (112), elogiado por Quintano, £rente a la posici6n contraria de la
doctrina jurisprudencial (113).

Memos tratado de pacer una panoramica visi6n de los tipos crimi-

(109) Vid. HFNTrc, Crimbiologia cit., pig. 252.
(110) Idem, pags . 269-271 . Ver, ademfis, OrOF KINBFxc, ob. cit ., pag . 196 .
(111) SEELIG, ob. cit ., pigs . 125 y ss.
(112) ALTevILLA, La dbt<emica del delito, II, Torino, 1953, pag. 337.
(113) Vid. QuiNTAuo, Tratado cit., tomo II, pag. 87.



538 Gerardo Lopez Herndndez

nfigenos desde el factor economico social (114), entendido como acti-
vidad productive, es decir, desde e1 mundo del trabajo que coloca al
hombre en situaciones especiales, positives o negativas, para la con-
frontacion de los problemas vitales de la propia conservacion y su
capacidad de adaptacion y cumplimiento de los fines sociales, afirman-
do su personalidad dentro de la comunidad organizada . Pero seria
incomplete esta rapida ojeada de uno de los factores ambientales m<is
importantes, si no se anadiera la no menos importante y fundamental
valoracifin que corresponde otorgar al factor personal, radicado en la
singular individualidad del delincuente en el momento historico en
que asumio la resolucion delictiva . Pues es en el crisol de to intima-
mente personal donde, en definitive, va a gestarse y tomar vide toda
motivacion criminal . Es, pees, imprescindible relacionarlo todo con la
personalidad del delincttente, particularmente considerado en el caso
concreto, punto este que ha sido ya tratado por la doctrine (115) . La
realidad nos muestra, con meridiana evidencia, que las tnismas cir-
cunstancias y las identicas situaciones son tomadas y vencidas o no,
ne una y otra forma, por los diferentes individuos, incluso pertene-
cientes a una misma familia, a un misrno grupo-, religioso, politico, etc.
Todo ello indica que es preciso estudiar cada caso como si fuese unico,
totalmente nuevo, estableciendo asi el examen individual de forma
clinica, que nos facilitara, a su vez, el tratamiento clinico de indivi-
dualizacion, en la reforma moral y el proceso de adaptacion y rein-
tegracion del delincuente al seno de la comunidad.

Solo nos recta, al concluir este modesto examen de la realidad
patrimonial, contemplada desde la eficiencia del amparo normativo
que dispense el precepto punitivo, sin despreciar la meditacion de las
causes que engendran el atentado a las situaciones determinadas por
esta realidad humane y social que es el patrimonio de las personas,
pacer una llamada a los. aim estan engarzados en la normalidad social,
los que no pan sido excluidos por la macula clel delito, a unirse en
una actitud que redunde en el apartamiento de las causes del feno-
meno asocial que nos ocupa. Y es que todos debemos contribuir con
nuestra actitud al mejoramientd de las condiciones socioeconomicas,
aportando, en la medida de nuestras posibilidades, nuestra coopera-

(114) La teoria que pretende ver en toda tnanifestacion delictiva un fondo
econ6mico, con to coal se erige dicho factor economico en itnico y exclusive
de la criminalidad, debe ser rechazada . En este seitido, son de gran interes las
conclusiones a elue llega Upez Rey sobre el particular, pues si bien reconoce
ser este factor el mss importante en una sociedad tnaterialwente organizada,
especialmente cuando to es de tipo capitalists, tma posture extremists en este
punto la estima insostenible. Lhrm RLx, hitroducci6n al estaulio de la Crinzi-
nolog£a, Buenos Aires, 1945, pegs . 168-169 .

(115) Vid. Lira . A. GrNIELLI, La personalitci del delincuestte nei soul fota-
dasnenti hiologici c Psicologici, Milano, 1948, de mode particular, per to que
respects a nuestro terra, son de interes las pegs . 230 y ss . En nuestra doctrine
destaca la valiosa aportacion del profesor Del Rosal con la esplendida mono-
grafia sobre el tenia : La personalidad del delinczteiite ewe la tecnioa penal, Va-
lladolid, 1953 . Passim .
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6611 liacia la cousecucion del equilibrio, que permita una, eada vez
mejor y ma.s digna, existencia del pueblo, en donde se funden las
ideas v los sentimientos mas permanentes, que mantienen e impulsan
la propia villa de la comunidad organizada . En primer lugar, y de
modo especialisiino, corresponde a los dirigentcs, sobre los que pesa
el deber ineludible de procurar el bienestar de aquellos a quienes en-
cavzan en la cotldlana labor de afirmar su personalidad y cumplir su
mision como ciudadanos . Luego, a los mas capacitados, que por su
superioridad intelectual v su formacidn moral deben destacarse de los
demas en el esfuerzo de promover el progreso y bienestar sociales . Y,
en fin, each uno desde su puesto, en la profesi6n a oficio que desem-
peiia, ha de abrazar con alteza de micas su papel en el conjunto ar-
monico que restilta de la cariedad de tnenesteres originados y asigna-
dos, segtin las diti ersas aptitudes, a los diferentes individuos quo for-
man y estructuran la propia comunidad . No le basta al,labriego llegar
al surco con e1 alba, es preciso quo deje en la tierra retazos de su
alma ; el carpintero quo tally el mueble ha de infundir al leno, con la
energia de sus brazos, la noble visifin de su funci6n humana ; el ope--
rario que construye la s6lida armazon del nido hurnano ha de alzar
su espiritu al compas del bloque que eleva, y el herrero, a cada golpe
sobre su vunco, adiestrara, la recia forja de sus mejores entranas .

(116) Vid. Di TULio, Priricipii cit., pltg . 271 especialmente, y Tratado de
antropologia criminal, trad. esp. Buenos Aires, 1950, y JFAN PINATEL, La Cri-
minologia, Paris, 1960 . Passim .


