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l. Posibilidades y fronteras de la investigation empirica

Las ciencias criminales poseen hoy dia gran caudal de conocimien-
tos, si se atiende al numero de analisis y teorfas jurfdicas. En muchos
campos llega a ser imposible incluso el hacerse idea de to que se ha
publicado ; por to que el estudiante, e incluso el doctorando o el can-
didato a profesor, suelen abandonar el intento de dominarlo todo .

Dicha literatura se concentra actualmente en el problema de como
deben ser reguladas las relaciones sociales ; mientras que se ve menor
interes cientifico por conocer como es de hecho la realidad juridica .
Las razones de ello se han examinado de palabra y por escrito exten-
samente, incluso por algunos de los aquf presentes. Si la situation

(') Director del Grupo d. Investigation Criminologica del Max-Pla-nck-
Institut fair auslandisches and Intemationales Strafrecht en Friburgo (Bris-
govia).-El articul-o se hasa y complementa la eonferencia gronunciada por
el ~autor el 1 de jullio de 1970 en dicho Instituto. Se ha publicado el original
aleman en la ZStW 83 [1971), 881-910. Traduccidn de Carlos Maria
LANDFCHO, S. 1.



Gunther Kaiser

actual no es satisfactoria y por to mismo necesita un cambio, nada
mejor que reforzar la investigacion empirica . En tal sentido hay que
interpretar la decisi6n del Max-Planck-Institut de fundar aqui en Fri-
burgo un grupo de investigacion criminologica (1).

El que (la ruptura hacia la realidad» (2) fuera no solo deseable sino
necesaria, quedo de manifiesto despues de una larga fase de estanca-
miento precisamente aqui, en Friburgo, en el «Coloquio Internacional
sobre Criminologfa y Reforma del Derecho Penal)) (3). Ello desenca-
denb un fuerte movimiento hace justamente trece anos, con el que se
reanudaron las relaciones rotas con el extranjero . A la vez se volvio
a apuntar hacia la antigua formula, temporalmente carente de conte-
nido, de la Ciencia total del Derecho Penal (Gesamte Strafrechtswis-
senschaft). Es menester ahora dar nuevo contenido a este concepto,
a pesar de todas las objeciones que se le han hecho.

Un tal empeuo significa, sin duda, mucho mas que la mera ex-
presi6n de una necesidad de armonizacibn superficial, o de un ro-
mantico «deseo de sintesis». Pues la necesidad juridica de una amplia
«reduccion de la realidad» es la que obliga a tal postura teorica y po-
litico-cientffica (4) . El analisis de las realidades es el que puede pa-
tentizar hasta Clue grado cumple su funci6n de hacer ,iusticia, to Clue
se intenta bajo el signo de la misma, y con tal fin se ha puesto o se
quiere poner en funcionamiento ; con independencia de to Clue se haya
podido ,pensar a priori sobre to Clue <ideberia ser» . En tal sentido, la

(1) Sobre la historia de dicho Grupo, vease BOCKELMANN P. : Plan zur
Errichtung eines Max-Planck-Institutes fur Strafrecht and Kriminologie,
Manuscrito, Heidelberg, 1960 ; JESCHECK, H.-H. : Das Institut fur ausldndis-
ches and internationales Strafrecht in Freiburg i. Br ., 1938-19'63, Berlin,
1963, pag. 26 ; JESCHECK, H.-H. : Rechtsvergleichung im ?fax-Planck-Institut
fur ausldndisclzes and internationales Slrafr'echt in Freiburg i . Br , ZstW
79 [1967], pags . 128 y sigs . ; SIEVERTs, R. : Pr'otakolle des Sonderausschus-
ses «Strafrecht» des Deutschen Bundestages, 4.° pariodo le .-islativo, Bonn,
1963, pdg. 48.-Vease tambien, KAISER, G., y SCHEI,LHOSs, H. : Entwicklungs-
tendenzen der Kriminologie, JZ, 1966, pags. 772 y sigs. ; QUENSEL, St . :
Die Kehrseite der Beccaria-Medaille, Mschr. Krim ., 50 [1967], pags . 406
y sigs . ; ARNDT, A. : Strafrecht in einer offenen Gesellschaft, en « Verhand-
lungen des 47 . Deutschen Juristentages in Nurnbergn, 1968, Vol. II (Sitzungs-
berichte), Parte 1, Munich, 1969, pags . I y sigs . ; ((JUSTIZBEtIORDE HAMBURG)) :
Arbeitspapier iiber Moglichkeiten der Zusammenarbeit and Koordinierung
auf dem Gebiet der kriminologischen Forschung. Manuscrito multicopiado,
1969, pags . 12 y sigs . ; WORTENBERGER, Th . : Notwendigkeit and Moglich-
keit einer koordinierten kriminologischen Forschung, en : «Grundlagenfors-
chung and Kriminalpolizein, editado por el Bundeskriminalamt, Wiesbaden,
1969, pap. 225 y sigs, ; MATER, D. : Einige Uberlegungen zu dem Plan der
SPD-Fraktion des Bundestages, ein interdisziplinares Institut fair Kriminglo-
gie and Ponologie zu errichten, Mschr. Krim ., 53 [1970], prigs. 226-270 ;
SCHNEIDER, H. J. : Dynanzische Kriminologie, JZ, 1970, prigs. 312 y sigs .

(2) WURTENBERGER, Th . : Die geistige Situation der deutschen Strafrechts-
wissenschaft, 2.a ed ., Karlsruhe, 1959, pag. 31 .

(3) JESCHECK, H. H., y WORTENBERGER, Th . (editores) : «Internationales
Colloquium uber Kriminologie and Strafrechtsreformn, Freiburg i . Br., 1958 .

(4) KAISER, G. : Verkehrsdelinquenz and Generalprdvention. Unter-
suchungen zur Kriminologie der Verkehrsdelikte and zum Verkehrsstraf-
recht, Tiibingen, 1970, pag . 93 .
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investigaci6n empirica tiene la funcion de un control de resulta-
.dos (5). Esto no quita que tambien pueda servir dicha investigaci6n
practica de otros modos al principio fundamental de la justicia. Asi,
por ejemplo, se puede intentar averiguar con su ayuda por qud ciertas
tecnicas, organizaciones o instrumentales, que deberian crear y ga-
rantizar la justicia, no to consiguen por razones aun desconocidas . La
investigaci6n empirica puede encontrar procedimientos mas adecuados
por medio de experimentos o comparaciones.
A partir de este enfoque, y siempre desde el lado empirico, se va

a intentar ahora seiialar algunos hitos del camino a seguir . A mi jui-
-cio, conviene proceder del modo siguiente

Primero hay que delimitar los problemas generales de
la actual investigaci6n en Criminologfa . En seguida pre-
tendo trazar la nteta, que se propone el futuro Grupo de
,Investigacion Criminol6gica de Friburgo . Finalmente, que-
rria poner a discusidn la estrategia y el programa de in-
vestigacion . Cierto que s61o podra llegarse ahora a sefialar
posibilidades y formular propuestas ; ya que el precisar
y fijar el programa de investigaci6n necesita un trabajo
posterior. Sin embargo, me prometo un impulso importan-
te -conforme al use de Friburgo y al international- del
coloquio q~ue va a seguir ; asi como de las charlas con
los que ya trabajan en Criminologfa, y con los que se in-
teresan por la misma.

1 . Permitaseme que, a pesar del en sf fundado optimismo, senale
en unas observaciones preliminares las fronteras de la investigation
criminologica.

Hay que tener en cuenta que el Grupo de Investiga-
cidn Criminol6gica del Max-Planck-Institut va a ser, por
el momento, relativamente pequefio, comparado con las
dimensiones de los equipos conocidos por sus «Grandes
Investigaciones» criminologicas. Sobre esto querria vol-
ver mas adelante . Por tanto, no se puede esperar de 6l,
incluso por este solo motivo, un cambio en la investiga-
ci6n criminologica alemana. Pensar otra cosa no haria
justicia a los muchos esfuerzos derrochados hasta ahora
no solo en Friburgo sino tambien en el resto de la Re-
publica Federal . Tengase en cuenta que incluso la suma
de dieciseis mil millones de marcos anuales para la in-
vestigacion comercial se considera por los tecnicos como
muy escasa . Esto no ha de servir al criminologo de meta
ni tampoco espantarlo, pero le tiene que hater ver de

(5) GOPPINGER, H. : Die gegenwlirtige Situation der Kriminologie, Tu-
bingen, 1964, pags . 39 y sigs . ; KAISER, G. : Der Einflug des Jugendrechts
-au/ die Struktur der Jugendkriminalitdt, Zf . Padagogik, 16 [19701, pags . 332
Y sigs .
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modo patente las dificultades con que ha de tropezar_
Tambien hemos podido seguir todos, incluso los profa-
nos a la materia, en un pasado muy pr6ximo, la plastics
discusion respecto a la eficacia de la investigation empf-
rica sobre la coyuntura econ6mica.

Esta restriction no se hate tanto con acento resignado cuanto,
para dejar constancia de la necesidad, quiza saludable, pero en todo .
caso ineludible, de una economfa en la investigation, asi como del
((piecemal social engineering)) (6).

Por to demas, no se puede olvidar que, incluso con el refuerzo
de la investigacidn criminologica que se desea y pretende, la poll--
tica legislativa no podra esperar sino raras veces a que los proble-
mas sociales relevantes desde el punto de vista juridico hayan que-
dado resueltos empiricamente, y a que dichas soluciones se hayan
podido traducir a estrategia politico-criminal . Incluso cuando algu-
na de estas cuestiones llega a estar suficientemente investigada, sue-
len echar en cars los encargados de la polftica legislativa a los cri-
minologos, que se trata de hallazgos triviales, porque eso ya se-
sabfa de sobra. Por otro lado,. cuando el investigador termina su
trabajo, la realidad se le ha escapado ya de nuevo de las manos en
la mayorfa de los casos. Quiza por ello, hablamos hoy tanto y con
tanta fruition, de «transito» y de (ccambio». Esto significa para
nuestro terra, que hemos de encontrarnos constantemente ante una
falta de ecuacion entre el saber y el no saber, en una tension, que-
es la que, segdn Popper, caracteriza la problematica del pensar (7).

2. Si mi vision de la situaci6n es corrects . la tension entre el
saber y el no saber es sun mucho mayor ahora que nunca. Ni se
puede decir, que siempre paso igual, como to muestra, por ejemplo,
la historia de la reforma del Derecho penal, tan prodiga en cambios.
en los u1timos quince aiios (8). La amplia busqueda de nuevas so-
luciones politico-legislativas presupone que muchas cosas, casi to-
das, se han vuelto problematicas. El catalogo de cuestiones y los,
problemas-clave, que han sido objeto de los Coloquios sobre Inves-
tigaci6n en Montreal y en Estrasburgo el ano pasado (9), dejan ver

(6) POPPER, K. : The Poverty of Historicism, London, 1957, p~:. 64 .
(7) POPPER, K. : Die Logik der Sozialwissenschaften, Kolner Zeitschrift-

fiir Soziologie, 14 [19,62], pags. 233 y sigs .
(8) WURTENBERGER, Th . : Kriminologie and Strafrechtsrelorm, en : aG+e-

danken zur Strafrechtsreform», Paderborn, 1965, pags . 23 y sigs . ; KAISER,
G. :Einige Vorbemerkungen zu Grundfragen heutiger Krinzinalpolitik, Mschr.
Krim., 51 [1968], pags . 1 y sigs .

(9) COUNCIL. OF EUROPE : ((Seventh Conference of Directors of Criminologi-
cal Research Institutes, Strasbourg, 1970, NORMANDEAu, A., y SZARO, O . :
SyntWse des travaux, ((Premiere Symposium Internationale de Recherche de-
Criminologie Compare)). Mont-Gabriel . 30 avril 1969, Acta Criminol6gica,-
3 [1970], prigs. 144 y sigs. ; vease tambien VERSELE, S . : Quelques problemes
de la recherche scientifique en Belgique, Revue de droit penal et de lat
criminologie, 50 [1969], pags . 132 y sigs
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claramente la amplitud de la problemdtica, asi como la conciencia
de la misma, que existen actualmente.

Si ya en ]as ciencias empirical no existe to definitivo sino solo .
to provisional (Max Weber y Popper), el continuo cambio social in- .
dica ademas que -por decirlo de modo paradojico-- toda investi-
gacibn criminologica corre el peligro de haber perdido su valor in-
cluso antes de que se termine de planear y, por supuesto, antes de
haberse terminado de realizar . La suerte corrida por ]as «Grandes.
lnvestigaciones» a largo plazo, tales como las de Powers, Witmer y
McCord, Robins, Hathaway y Goppinger, por un lado (10), y por
el otro, el cambio de puesto que sufren las concepciones teoricas, a-
veces tan rdpido como la moda (11) -empezando por las diferen-
cias de acomodacihn y terminando por la estigmatizacibn diferen--
cial-, sirvan de ejemplo a to dicho. El haberse caido en la cuenta
de la dependencia que existe entre el valor de una inv°stigacion .
y el metodo o el concepto de ciencia empleados; ha hecho ver cla--
ramente los limites del punto de partida positivo, tradicional en Cri-
minologfa. Ello ha llevado, a que ]as discusiones sobre dicho tema .

(10) GLUECK, Sh . and E . : Unraveling Juvenile Delinquency, Cambridge,
Mass ., 1950 ; Delinquents and Non-Delinquents in Perspective, Cambridge,
Mass, 1968 ; POWERS, E., and WITMER, H. : An Experiment in the Prevention
of Delinquency, ((The Cambridge Somme-ville Youth Studv», New York, 1951
MCCORD, W. ; MCCORD, J., and ZOLA, l. : The Cambridge-Somerville Youth
Study, and after (1959), en : ((Readings in Criminology and Penelogy)), edit .
por D. DRESSLER, New York, London, 1964, pags . 667 y sdgs. ; ROBINS, L. :
Deviant Children Grown Up, A Sociological and Psychiatric Study of Socio-
pathic Personality, ,Baltimore, 1966 ; HATHAWAY, S. ; REYNOLDS, P,, anal Mo-
NACHEsi, E. : Follow-up of the Later Careers and Lives of Thousand Boys who
Dropped out of High School, Journal Cons . Clinic . Psychology, 33 [1969],
3, prigs. 370-80 ; GOPPINGER, H. : Neuere Ergebnisse der Kriminologischen
Forschung in Tubingen, Kriminologische Gegenwartsfragen, Heft, 9, Stutt-
gart, 1970, prigs. 72-91 ; vease tambien la instructiva panoramnica de WALL, W., .
and WILLL3iMs, H. : Longitudvzzl Studies and the Socha' Sciences, London,
1970 .

(11) RADZINOWICZ, L. : In Search of Criminology, London, 1961, pa-
gina 176 ; MOHR, J. : Notes on the Development of Empirical Basis for Crimi-
nal Legislation : ((Fourth Research Conference on Delinquency and Crimino-
logy)), Montreal, 1964, ((Proceedings)), Ottawa, 1965, pags . 151 y sigs . ; WEL-
LLEK, A : Gibt es einen Fortschritt der Wissenschaft aujjerhalb der Natur-
wissenschaften? Zur Frage der wissenschaftlichen Moden : Entwicklung and
Fortschrift, Soziologische and ethnologische Aspekte des sozialkulturellen
Wandels, M. E. Muhlmann zum 65 . Geburtstag, edit. por H. REIMANN and
E. Mi7LLER, Tiibingen, 1969, prigs. 85 y sigs.-Baste aqui con el dato sociolo--
gico de que tambien la ciencia esta sometida al espiritu del tiempo y a la
moda . Las razoneis de la nece3ida.d de tal fenomeno no pued'en tratame aquf .
((El que en ~este terreno no se pueden dar descubrimientos absolutos sino tan
scdo dientro de una teorfa concreta» (asi, KONIG, R. : Einige Bemerkungen
fiber die Bedeutung der empirischen Forschung in der Soziologie, en : ((Hand-.
buch dyer em~pirischen Sozialforschungn, Tomo 2.1, Stuttgart, 1969, prig . 1279),-
puede que resulte ,insatisfactorio para muchos ; especialmente is cuestion, de
si la ciencia empfrica ha contribuido, en realidad, al progreso, o si mds bien
se ha limitado a conirmar to que ya se labia sin e-lla .
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.sean -una de las cuestiones mas batallonas de la Criminologfa ac-
tual (12) .

3. El interes cientifico indicado, quizA mas bien tedrico, no
puede dar abasto con el gran volumen de necesidades prkcticas. El
hallarnos en una fase de gran prontitud por parte de ]as instancias
de control social para aceptar los resultados de las investigaciones
.empiricas, hace que la demanda de datos aplicables y validos crezca
rapidamente. Esto es verdad aun admitiendo que los organismos pla-
nificadores y decisores trabajan, en general, con falta de informa-
cion suficiente . En tales casos, estimula el hecho de que tal postura,
no se debe a mera casualidad o accidente. sino que mas bien es la
consecuencia de una larga discusi6n publica. Porque en el campo
de la ciencia experimental surgen mochas voces y direcciones, que
reclaman competencia en un asunto, a veces de modo exclusivista.
No es de admirar, por tanto, que algunas de e]las expongan tesis
,contrapuestas ; de donde nace a su vez la inseguridad del legislador
y la necesidad de pasar por encima de sus consejeros cientifico-ex-
perimentales, cuando se dan tales conflictos. Porque la instancia po-
litico-legislativa no es capaz de conocer to que es falso o verdadero
ante tal multitud de direcciones y de concepciones ; tampoco de asi-
milar, fundir y concretar la gran cantidad de opiniones en una so-
lucibn convincente del problema.

Por esto, solo una Criminologia orientada de modo multilateral e
interdisciplinar, puede esperar que se le encomienden una serie de
investigaciones para ]as necesidades practicas ; puesto que es la que
mejor promete satisfacer los fines de las instancias de control so-
cial con una reducci6n optima de la complejidad social y personal .

Para la Criminologfa -en contra de to que sucede a la Sociolo-
gfa (13), especialmente a la que se califica a si misma como "criti-
ca»-, tiene, por tanto, la primacfa la investigacion que tienda a
satisfacer necesidades practicas. En favor de esta prioridad habla
ademas e] hecho de que ni la Criminologfa toda ni nin-An Instituto
por sf solo, pueden desarrollar constantemente una investigacion
fundamental a la altura de ]os tiempos actuales ; ni por la amplitud,
ni por las diversas fases, ni por la problematica que plantea una tal
investigacion . En general, la Criminologia tiene que limitarse nece-
sariamente a utilizar los resultados de ]as ciencias experimentales en

(12) GIBBS, J. : Conceptions of Deviant Behavior : The Old and the New,
en : ((Approaches to Deviance, Theories, Concepts, and Research Findings)),
editado por M. LEFTON, etc., New York, 1968, pags . 44 y sigs . ; SCHUR, E. :
Reactions to Deviance : A Critical Assessment, AJS, 75 [1969], pags . 309
y sigs, ; un resumen len KAISER, G. : Der Einflufi des Jugendrechts auf die
Struktur der Jugendkriminalitkt, loc. cit., (nota 5) .

(13) Vease al respecto ZETTERBERG, H. : Theorie, Forschung and Praxis
in der Soziologie, en : aHandbuch der empirischen Sozialforschungn, edict. por
12. KONIG, VOL 1, Stuttgart, 1962, ~pdgs. 65 y sigs. ; LAZARSFELD, P. ; SEWELL,
AV. and WILENSKY, H. : The Uses of .Sociology, New York, 1967 ; HARTMANN,
H. : Empirische Sozialforschung, Probleme and Entwicklungen, Mdnchen,
1970, pag. 199; de otra opinion es OPP, K.-D. : Zur Anuendbarkeit der So-
.7ziologie im Stralprozes, Kritische Justiz, [1970], pigs . 383-98 .



Problemas, mision y estrategia de la investigation 11

,que se fundamenta . Solo en algunos aspectos, y especialmente en el
de la integracidn disciplinar, es donde la Criminologfa es indepen-
diente ; y aqui con exclusividad . Por ello, la Criminologia no puede
prescindir tampoco totalmente de la investigation fundamental (14) .
Puesto que el atender s61o a las necesidades practicas no puede sa-
tisfacer, si no se cultiva al menos simultaneamente la dicha inves-
tigacion fundamental. En todo esto no se trata, por tanto, de una
polemica verbal o de direcciones a seguir, sino mas bien de una dis-
-cusion sobre las diversas fases de la investigation . De todos modos,
.la prioridad dada a las necesidades prkcticas indica el marco, la mi-
siola y la estrategia de la investigation, que, a mi juicio, deberia
-desarrollarse en este Max-Planck-Institut.

4. Al manejar el termino ((investigation para las necesidades
prdcticas)) -lo que no equivale necesariamente a investigacidn por
-encargo ajeno-, se plantea la cuestion del papel del criminologo.
Si los criminologos se orientan al sistema jundico vigente y contri-
buyen a la preparation 'empirica de soluciones a los ~problemas po-
Iitico-legales, «sirven» de modo necesario a los que rigen, e incluso
toman parte en dicha funcion. Por ello corren el peligro de conver-
tirse en defensores del status quo (15) . Un tal reproche se les esta
lanzando de modo siempre creciente. El problema esta, en si los cri-
mindlogos se deben limitar a encasillarse en una critica social y ju-
ridico-penal distanciada, para «desmagizar» o debilitar la fuerza 1'e-
gal de las normas (cedar inseguridad a la norma en cuestion») (16) .
La alternativa para el criminologo es la de ayudar inmanentemente
al sistema establecido, para conseguir mejores soluciones politico-
legales (17), con to que se arriesga, sin embargo; a perder la distan-
cia critica.

(14) Vease GOPPINGER, H. : Moglichkeiten and Grenzen einer Resoziali-
sierung mit Mitteln der Psychiatrie, Psychologie and Ps_tchotherapie, BewH,
11 [1964], prigs, 244 y sigs . ; WILKINS L., and GITCHOFF, Th . : Trends and
Projections in Social Control Systems : The Future of Corrections, The
Annals, 381 [19'69], pags. 125 y sign . ; . WORTENBERGER, Th. : Notwendigkeit
and Moglichkeit einer koordinierten kriminologischen Forschung, lot. tit.,
(nota 1), prig . 232 ; contra toda distincion entre investigation fundamental y
aplicada, KRAucx, H. : Die organisierte Forschung, Neuwied-Berlin, 1970, pa-
ginas 40 y sign ., pero con eontradicciones (vease pags .. 182, 228) .

(15) KAISER, G. : Einige Vorbemerkungen zu Frage heutiger Kriminal-
politik, lot, tit. (nota 8), . prig . 14.

(16) Esta es claramente la postura de p . and H . PETERS : Therapie ohne
Diagnose, zur soziologischen Kritik am kriminologischen Konzept sozialthe-
rapeutichen Anstalten, Krim . Jour ., 2 [1970] . pags . 114 ,y sigs . ; veanse
tambidn ]as reflexiones en el mismo sentido de PETERS, H. : Die politische
Funktionslosigkeit der Sozialarbeit and die apathologischen Definition ihrer
Adressaten, «Iahrbuch Sozialwissenschaftn, 20 [1969'], p£gs . 405 y sigs ; EL
Nlismo : Die mislungene Professionalisierung der Sozialarbeit, das Verhdltnis
von Rolle, «Handlungsfeld and Methodik», Kolner Zeitschrift fur Soziologie,
22 [1970], pags. 335 y sigs .

(17) Asf, DI GENNARo, G., y FERRACUTI, F. : Zl campo di azione della cri-
minologia nel sistema penale italiano . Attuali possibilitd e prospettive ope-
rative, Quaderni di Criminologia Clinica, 12 [19701 pags . 185 y sigs . : aun-
-que quizA tcman poca conciencia de la problematica .
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Cierto que pueden e incluso quiza deben los crimino-
logos tener una relacion «rota» o, por to menos crftica,
respecto al orden legal, al menos hasta un cierto pun-
to (18) . Por el contrario, a los penalistas, especialmente-
a los .practicos y a los integrados en Ia administracion,
se les toma mal tal actitud ; se espera de ellos otra pos-
tura, una «conducta conforme al rob) como portadores
(agentes) de los controles sociales . Aun cuando es cierto
que tampoco el criminologo queda liberado de su res-
ponsabilidad politico-juridica por to que diga o haga,
no puede negarse, sin embargo, que la responsabilidad
de criminologos y penalistas es fundamentalmente di-
versa.

Por otro ]ado, parece poco acertado, por los resultados a que lleva, .
el tener como Iinico fin poner en contingencia las normas vigentes.
Piensese, por ejemplo, en consecuencias poco deseables, como seria
el tomarse la justicia por su mano . Sin duda que la funcion crftica e&.
necesaria ; pero cuando se piensa en el esfuerzo comun de los contro-
les sociales en todos los pafses industrializados, y en los ((dirty wor-
kers)) de nuestra sociedad, resulta m,uy dudoso hasta que punto tiene
sentido la funcion de cr`tica social desde fuera en el campo de la .
Criminologfa .

Finalmente, hay que tener en cuenta que la sociedad tiene que dar
soluci6n a sus problemas cotidianos . El robo, ias toxicomanfas, la em-
briaguez al volante, son probl_emas sociales que preocupan ardiente-
mente. El apelar a (la revolucion, que hard saltar el sistema» parece,
al menos desde mi punto de vista, carente de sentido. ((La reforma-
inmanente al sistema» -de cualquier modo que quiera entenderse
dicha frase-, es la que ha movido siempre al criminologo (19) . El
servir a tal objetivo responde ademas a Ia probada tradicion de Fri-
burgo. Hace dun poco que el grupo investigador del Seminario de esta
Universidad ha presentado los resultados provisionales de su estudio
sobre «Atracos a institutos pecuniarios, etc.v (20) . lgualmente hay
que recordar la «Encuesta con cuestionarios sobre el estado y Ia re-
forma de la ejecucion de la pena en Alemania» '21), y el ((Seminario

(18) KAISER, G. : Zur kriminalpolitischen Konzeption der Strafrechts-
reform, ZStW, 78 [19661, pags . 100 y sigs . ; EL MISMO, Zum Verhdltnis Kri-
minologie and Kriminalpolitik in der sozialistischen Gesellschaft, en : ((Fest-
schrift fur H. von Hentig)), Hamburg, 1967, pags . 211 y sigs .

(19) HERING, K. H. : Der Weg der Kriminologie zur selbstdndigen hdissen-
scha(t, ein Materialbeitrag zur Geschichte der Kriminologie, Krim . Schri`ten-
reihe, Vol. 23, Hamburg, 1967 .

(20) WORTENBERGER, Th., y HERREN, R . : Bankraub in der Bundesrepu-
blik, Kriminalistik, 24 [19701, pags . 475-80 .

(21) MULLER-DIETZ, H., y WORTENBERGER, Th . : Fragebogenenquete zur-
Lage and Reform des deutschen Strafvollzugs, ein Bericbt, Bad Godz,o°rg,
1969 .
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sobre la medicion de la penan de Friburgo (22) . En tales casos se
trata de probiemas politico-legales, en ocasiones sumamente quebra-
dizos.

£l hecho de adherirme a la investigacidn para las necesidades prac-
ticas presupone, por tanto, que en mi opinion el papel del criminologo
no consiste ni en la critica social desde fuera, ni en la defensa del
status quo. Mas exactamente podria describirse como una relation
-en principio de colaboracidn, aunque prenada de conflictos, con los
portadores de los controles sociales . Esto es consecuencia de la di-
versa responsabilidad del cientifico por un lado, y del penalista prac-
tico por el otro .

11 . lileta de la investigation : todo el sistema de la justicia criminal .

1 . Por to menos una parte importante de la sociedad contempla
nuevamente todo el sistema de la justicia criminal como campo im-
portante de tension entre el saber y el no saber, y por ello, como pro-
blematico en muchos aspectos . A 6l pertenecen tambien la Protec-
cion de Menores, la Asistencia Social, regulaciones sobre alienados,
etcetera, e incluso parcelas de la legislation laboral o de la reglamen-
tacion de empresas . En parte se ha vuelto a renovar bajo la formula
((insatisfaccion de la institution)) la de Freud «Insatisfaccion de la
cultura», e incluso se ha agudizado (24) . Las colaboraciones en re-
vistas como aZeitschrift fur Rechtspolitik» o ((Kritische Justiz)), dan
testimonio de ello . No es casual que estas publicaciones hayan apa-
recido en los ultimos anos. El control social con base juridica es
sospechoso para muchos de manipulaciones y de arbitrariedades.
Especialmente el Derecho penal se considera como un instrumen-

(22) MIDDENDORF, W. : Das Seminar uber Strafzume ssung, en : « Straf-
zumessung filr Verkehrsdelikte», 6, Tagung fiir Richter and Staatsanwalte
am 25 April 1969, Freiburg, 1969, pags. 8 y sigs .

(23) BLUMSTEIN, A, : Systems Analysis and the Criminal Justice System .
The Annals, 374 [1967], pags . 93 y sigs . ; OAKS, D ., y LEHMAN, W. : A Cri-
minal Justice System an the Indigents, a Study of Chicago and Cook County,
Chicago, Illinois, 19,68 ; MORRIS, N., y ZIMRING, F. : Deterrents and Correc-
tions, en : ((The Future of Corrections)), The Annals, 381 [19691, pags . 137
y sings . ; MUELLER, G. : The Functions of Criminology in Criminal Justice Ad-
ministration, Abstracts Crim ., 9 [1969], pags . 577 y silts . ; WILKINS, L , y
GITCHOFF, Th . : Trends and Projections in Social Control System, The
Annals, 381[1969], pags . 125 y sigs . ; WURTENBERGER, Th . : Notwendigkeit
and Moglichkeit einer koordinierten kriminologischen Forschunq, lot. tit.
(nota 1) ; BISHOP, N, : The Importance of Criminology for the Criminal Law,
en : ((Aktuelle Problem, des Internataonalen Strafrechts,), Heinrich Grutzner
zum 65 . Geburtstag, edit . por D. OEHLER and P. PbTz, Hamburg, 1970, pa-
ginas 19 y sigs ; CHRISTIE, N. : Comparative Criminologu, ((Canadian Journal
of Correction, 12 [1970], pags. 40 y sigs . ; KAISER, G. : Der Einflu8 des
Jugendrechts auf die Struktur der Jugendkriminalitdt, logy . pit. (nota 5), pa-
ginas 343 y sigs .

(24) Vdase TAUBES, I . : Das Unbehagen an der Instittation, en : «Das be-
schadigte Leben, Diagnose and Therapie in einer Welt unabsehbarer Ver-
anderungenn, ein Symposion geleitet and herausgegeben von A. MITSCHER-
LICH, Miinchen, 1969, pigs . 83-y silts .
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trumento de dominio sobre la clase baja y, por to mismo, se have
pechoso (25) . Este enfoque no deriva tan solo de un pensar uto-
pico o critico-ideologico, sino que mas bien debe su origen a una am-
plia y motivada toma de conciencia de la problematica existents, asi
como de una visi6n mas enfocada de los que dan quehacer -ahora
como en el pasado- a las instancias de control social .

Hace unos aiios, que Robins realizo un ((follow-up-
study)) de los mas amplios que se conocen, junto con los
de Glueck y con el de ((Cambridge-Sommerville-Youth-
Study)), que abarca un periodo de mas de treinta anos .
En 6l apunta a la extrana constancia del sindrome de la
anomia en las personas socialmente desencajadas, tanto
en los anos veintes como en los cincuentas (26) . Cierto
que tal constancia podrfa deberse a un enfoque socio-
psiquiatrico especffico y poco flexible del autor. Pero los
datos sobre ]as reacciones totalmente diversas de los
pertenecientes a la class baja ante oportunidades -igual-
mente desaprovechadas por todos ellos- de haber asi-
milado los valores de la class media, asf como los que se
refieren al descenso intergeneracional de los socialmente
desadaptados (27), y finalmente, la evolucidn tan diversa
de los marginados ante contactos del todo semejantes con
las instancias sociales de control, disminuyen la sospecha
de que se trate de un problema desenfocado. Todo ello
muestra que, formulas tales como «estigmatizacion por
los controles socialesn o la de (cpsiquiatrfa criminal re-
presiva)), son demasiado generalizadoras y simplistas .

2. Lo que da peso a las nuevas ideas del llamado ((social-reac-
tion-approach)) (28), es la combinacion del estudio de las cifras ne-
gras de la' delincuencia, del analisis de los procesos de selecci6n, de
la sospecha de estigmatizacion y de arbitrariedad, asi como de la
critica del punto de partida positivista y la diversa conciencia de
la problematica . Cierto que cada uno de dichos elementos de por si
eran conocidos de antiguo al criminologo ; pero la novedad esta, a
mi juicio, en su estudio simultaneo, to que crea una situacion di-
versa, en la que consists el ((social-reaction-approach)), o el andli-
sis comparativo del sistema. En ocasiones, son estos nuevos aspec-

(25) CHAPMAN, D . : Sociology and the Stereotype of the Criminal, Lon-
don, 1968, prigs . 3 y wigs . ; SACK, F . : Problems der Kriminalsoziologie, en
«Handbuch der empirischen SozialforGchungn, edit . por R . KHNIG, Vol . 11,
Stuttgart, 1969, pigs . 961 y sigs .

(26) ROBINS, L . : Loc . cit . (nota 10), pig . 292.
(27) KAISER, G. : Randalierende Jugend, Heidelberg, 1959, prig . 138 :

ROBINS, L. : Loc. cit. (nota 10), pig. 304 ; HATHAWAY, S. : Loc. cit. (nota 10) ;
WORTENBERGER, Th ., y HERREN, R. : Loc. cit. (nota 10), pig. 475.

(28) SCHUR, E. : Reactions to Deviance, loc. cit . (?iota 12), pigs . 309,
313 .
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tos (29) mas ((programa que realidad)), incluso en Norteamerica (30).
Por ello, se necesita de modo urgente comprobar su relevancia cri--
minologica, como se afirmo en los citados Coloquios de Montreal
y de Estrasburgo.

La dicha investigacion empirica sobre la actividad y efectos de -
las instancias sociales de control no se limita, sin embargo, a la
administraci6n ordinaria de la Justicia ni a los procesos de selec-
cion, que moldean la misma, sino que pretende extenderse tambidn
a los controles sociales no estatales, como, por ejemplo, a la justi--
cia empresarial o a las cifras negras de la criminalidad .

3. ((Cifras negras y control social)) son problemas que
se presentan no solo ni de modo especial en la delincuen--
cia juvenil, sino que se imponen desde el punto de vista
politico-legal y -de modo,muy urgente- en la lucha con-
tra la embriaguez al volante. Hace muy poco ha produci--
do espanto el resultado de una encuesta, que muestra el
notable incremento de los delitos debidos a la embriaguez
al volante (35 % a 60 %) durante el ultimo ano (31) . Tales
afirmaciones de relevancia politico-legal y social necesitan
un control cientifico. Cierto que actualmente se dispone
de enorme cantidad de materiales sobre las pruebas de
alcohol en la Sangre (32), y que se discute desde hace anos
sobre si la frontera de la incapacidad para conducir habria
que .ponerla en el 0,8 por 1 .000 o en el 1,3 por 1 .000 ; pero-
nada se sabe de modo fidedigno sobre el numero de con-
ductores que, en circunstancias dadas, se sientan al vo-
lante despues de haber bebido, ni hasta qud grado estaban
ebrios (33) . Tal laguna deberfa ser suprimida, ya que los--
resultados obtenidos serian de notable relevancia politico--
legal.

(29) GIBBS, J . : Conceptions of Deviant Behavior, loc . cit ; SCHUR, E . :
loc . cit . (nota l.2) .

(30) SACK, F . : Loc. cit. (nota 25), pdg . 1003 .
(31) Dartos pulblicados por el Stuttgarter Zeitung de 19 de junio de 1970 ;

vdase ultimamznte la afirmacibn de MIDDENDORF, W. : Strafzumessung in-
Vergangenheit and Zukunft, BA, 8 [19711, pigs . 26 y sips ., cuando se
refiere al aaumento como de aludn de ]as denuncias por embriaguez al vo--
lante .

'(32) Vease KAISER, G. : Verkehrsdelinquenz and Generalprdvention, pd-
ginas 232 y sigs . '

(33) Segun la uErgobnis der uberbezirklichen Schwerpunkteinsdtze zur
Bekampfung der Teilnahme am Strasenverkehr unter Alkoholeinwirkung auf
der BAB Nordrhein-Westfalensn edit. por el Ministerio del Interior de Nord-
rhein-We-stfalen, fu.eron controlados entre el 14 de agosto y el 13 de -noviem-
bre de 1970 unos 54.0'00 vehfculos de motor por unos 1 .250 policias . En
tales controles se llevaron a cabo unos 2.500 ((tests)) de alcohol y unos 280
andlisis del alcohol en la sangre . Segdn tales datos, el porcentaje . de conduc-
tores sospechosos de estar bebidos es el 5 por 100 de todos loG controlados .
Gifras igualmente notables por 4o baias han arrojada ciertas acciones poli--
ciales en ]as autopistas de Baden-Wiirttemberg durante el otono de 1970 .
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Otros proyectos de investigacidn podrian orientarse a
cuestiones concretas dentro del analisis del sistema. Asi,
por ejemplo, es interesante, tanto desde el punto de vista
dogmatico como desde el politico-iegal, conocer conforme
a que puntos de vista se decide, si las lesiones causadas en
accidentes de trafico se han de castigar como culposas o
de otro modo, o quedan sin sancion ninguna. El que en_ la
practica exista una solucion, que se ha abierto y encon-
trado su camino, es cosa sabida de todos ; pero se ignora
que criterion se aplican, y si son consideraciones relacio-
nadas con el trdfico o con las companias de seguros las
que mueven a ello .
En este aspecto tambien necesita estudio empfrico y

control la cuestion de hasta que punto se hace uso, en la
practica judicial, de la nueva institucion «defensa del or-
den juridico», y conforme a ella se imponen penas priva-
tivas de libertad .

Otro problema relativo a la igualdad ante la Ley nece-
sita tambien de estudio. Despues que el legislador decidio
que todas las multas de trdfico superiores a 20 marcos
tuvieran que ser anotadas en el Registro Central de Trd-
fico, ha surgido recientemente una corriente de opinion,
que tiende a subir la frontera a los 50 marcos (34) ; con to
que se anotaria solo el 55 por 100 de las contravenciones
en vez del 85 por 100 actual . A este respecto seria nece-
sario investigar que contravenciones, que grupo de perso-
nas, y que clase de sanciones son las que estdn compren-
didas principalmente entre los 20 y los 50 marcos,
diferenciando ademas la cesura de los 50 marcos .

El tan extendido escepticismo respecto a la efectividad
de la justicia criminal hate que, desde antiguo, se bus-
quen nuevos caminos, to que ha llevado, en el campo del
trdfico, a la 11amada «Accion numero seguridad» . Pero
faltan estudios descriptivos cuidadosos sobre esta accidn
concertada, asf como un analisis de resultados . Esto es
tanto man de lamentar, cuanto que se trata de casos ejem-
plares de control social preventivo . Por ello, deberfan so-
meterse tales procedimientos a un control empfrico cui-
dadoso .
Ya que desde el punto de vista procesal son las tales

acciones meros ("experimentos», podrfa pensarse tambien
en otros experimentos, por ejemplo, en el campo de la
vigilancia del trdfico (control por medio de policfa de
paisano o de coches oficiales de Policfa, etc.) . Como la
estrategia de la prevention general ha sido mal vista du-

(34) No puede ser el unico motivo .para el cambio, la necesidad de re-
ducir la gran canfiidad de recursos, que, en Baviera, deben ser del orden del
16 por 100.
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rante largo tiempo en la Criminologfa, necesita ahora tanto
mas de comprobaci6n empirica . Aqui quiza exista la po-
sibilidad de utilizar las experiencias del ((Center for Stu-
dies in Criminal justice)) de Chicago (35) .
En relaci6n al analisis de los procesos de selection, con-

vendrfa meditar sobre la conveniencia de ingresar en el
llamado «Programa de las seis ciudades» (entre otras
Nueva York, Londres, Tel Aviv, Paris y Berlfn). Se trata
en 6l de investigar y comparar los metodos de la Policfa
en la bdsqueda de delincuentes (36) .

Otro proyecto de gran interes, tanto desde el punto de
vista procesal como tambien desde el politico-legislativo,
seria el problema de la acusacion privada. El numero de
estas ha disminuido en un 30 por 100 durante los ultimos
diez anos . Serfa importante saber que suerte han corrido
las acusaciones privadas -lo que s61o puede sospecharse
en casos concretos-, y si no se esta llegando a veces al
limite de la denegaci6n de justicia . La. acusaci6n privada
es, por to demas, la forma mas caracteristica del control
social, en la que a la victima se le impone el papel de
agente de control (37) .

Otros fen6menos criminol6gicos, aunque sin relaci6n
directa con los controles sociales, estan no menos necesi-
tados de estudio. Asf, por ejemplo, to que cuesta el delito,
la extensi6n y dano social del use de drogas (delincuencia
toxic6mana), el significado del proxenetismo, las formas
de criminalidad econ6mica, ]as carreras criminales, aspec-
tos de la criminologfa hist6rica (38), y los establecimien-
tos de terapia social (39) .

III . Cuestiones relativas a la estrategia de la investigation

La multitud de problemas concretos y de misiones a
realizar a que se ha apuntado, asi como el hecho de que
los medios materiales y el personal para la investigation

(35) MoRms, N., y ZIMRING, F . : Deterrents and Corrections, lot . tit .
(nota 23), pag. 146 .

(36) Vease MUELLER, G . O. W . : The Functions of Criminology in Crimi-
nal Justice Administration, -loc . pit . (nota 23), pag . 586 .

(37) Vease KAISER, G . : Der Einflug des Jugendrechts auf die Struktur
der Jugendkriminalitdt, lot . tit . (nota 5), pag . 359 .

(38) Vease BADER, K . : Aufgaben, Methoden and Grenzen einer histori-
schen Kriminologie, Zchweiz. Z . f. Strafrecht, 71 [1956], pags . 17 y sigs . ;
HESS, A . G . : History and the Criminologist, Excerpta C'rimi~nologica, 6
[19661, pags . 322 y sigs. ; MIDDENDORF, W. : Probleme and Aufgaben der
historischen Kriminologie, Krunvinalistik, 21 [1967], pags . 400 y sigs .

(39) Vease EISENBERG, U. : Die sozialtherapeutische Anstalt im zukunfti-
,gen deutschen Stralrecht -Vorb;ld in Europa- Empfehlungen, ein Beitrag
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Sean siempre limitados, exigen una estrategia que per-
mita bordear esa sima y llegar a resultados optimos en el
trabajo. Seria necesaria una tal planificacion aun en el
caso de trazar la mision y puesta en marcha de un grupo
de trabajo mucho mas amplio, como podrfa ser el "Insti-
tuto Central)), de que se viene discutiendo hace tanto,
tiempo . A tal respecto, no solo hay que ponderar el tiem-
po necesario, sino tambien tratar de evitar desenfoques
de la investigaci6n . El instrumento apropiado de control
para ello parece el enfoque multidisciplinar, a pesar del
escepticismo de algunos y de ciertos fracasos . Porque es
el que garantiza mayor posibilidad de critica durante la .
investigacidn, y ya desde sus mismos comienzos. Dicho
enfoque ((se ha comenzado a imponer especialmente en
los campos del saber, en que no existe una tradicidn
cientifica, normalmente porque solo en nuestros dias se
ha hecho consciente . . . la necesidad de saber en dichos
campos)I (40) .

1 . Cierto que son muy raros los estudios sobre el proceso mismo.
de la investigacion . Igualmente hay que anotar que los estudios sobre,
la estrategia mas prometedora de exito son mas bien de tipo cua-
litativo (41) . En-tal sentido existen algunas experiencias sobre la mar-
cha y trabajo comun del equipo interdisciplinar de investigacion (42) .

zur Problematik stationkrer Kriminaltherapie, en : Kriminologische Gegen-
wartsfragen, Heft 9 : Stuttgart, 1970, pigs . 42 y sigs .

(40) En tal sentido, SCHELLHOSS, H. : Zur Notwendigkeit and Funktion
interdisziplindrer Kriminologie, uRapport inedito al VI Congreso Internacio-
nal de Crimdnologia en Madrid)), 1970, pig, 3 .

(41) En tal sentido, PHILLIPS, B . : Empirische Sozial(orschung - Strategie
and Taktik, Wien, 1970, pags . 81, 86 y sig . ; vease tambien ATTESLANDER,
P. : Methoden der empirischen Sozialforschzing, Berlin, 1969, pig . 285.

(42) 'ease LuSZKI, M. : Interdisciplinary Team Research, Methods and
Problems, New York, 1958 ; BAHRDT, H.. ; KRAUCH, H., y RITTEL, H. : Die
wissenschaftliche Arbeit in Gruppen, Kolner Zeitschrift fur Soziologie, .
12 [1960], pigs .. 1-40 ; CLAESSENs, D. : Forschungsteam un,i Personlichkeits-
struktur, Kdlner Zeitschrift fur Soziologie, 14 [1962], pigs. 487-503 ; AN-
DRY, R. : The Problem of Teamwork : Some Contributions from Sozial Psy-
chology, en : ((Criminology in Transition, Essays in Honor of Herma~nn Mann-
heim)), edit. por T. GRYGIER, etc., London, 1965 pigs . 1277-50; HouCHON, G,
Methodology of Criminological Research and Interdiscinlinary Team-Work,
International Review of Criminal Policy, n° 23 {1965], pigs . 37 y sigs . ;
KAISER, G., y SCHELLHOSS, H. : Entwicklungstendenzen der Kriminologie,.
JZ, 1966, pigs . 772-8 ; MANNHEim, H. : fiber die Notwendigkeit engerer Zu-
sammenarbeit in der Kriminologie, en : ((Kriminologische Aktuali,tat)), edi-
tado por A. MERGEN, Hamburg, 1966, pigs . 15 y sigs . ; KAISER, G. : Proble-
me interdisziplindrer Teamforschung in der Kriminologie, Msdhr. Krim.,
50 [1967], pags . 352 y sigs . ; ROGERS, C. (edit.) : The Therapeutic Relation-
ship and its Impact . a Study of Psychotherapy with Schizophrenics, Madison-
Milwaukee-Landon, 1967 ; SCHLINGENSIEPEN, W. : Aspekte psychiatrischer and
sozialwissenschaftlicher Gemeinschaftsforsehung in den Vereinigten Staaten,
Sozialpsyehiatrie, 2 [1967], pigs . 129 y sigs . ; GbPPINGER, H. : Probleme
interdisziplindrer Teamforschung in der Kriminologie, en : «Tubinger Fesr-
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Cierto que Schelsky opina en su justification del «Cen-
tro de investigation interdisciplinary), que aInstitutos [es-
peciales] con una mision investigadora concreta y larga,
y con personal practicamente semejante, no [han podido .
solucionar] las tareas aqui indicadas» ; esto es, el tra-
bajo interdisciplinar . Sin embargo. hate una exception
en el caso de que el Instituto funcione ((en el terreno
privado . . . de la Max-Planck-Gesellschaftrn (43) .

Cierto que yo intento algo mas que los Simposiums y
jornadas de trabajo o que las publicaciones conjuntas,
que se han multiplicado en los ultimos anos, y donde
representantes de disciplinas diferentes estudian un mis-
mo problema central bajo diversos aspectos . Porque los.
llamados hoy programas «interdisciplinares» suelen con-
sistir, en la mayoria de los casos, solamente en temas
comunes para el trabajo conjunto de disciplinas distin-
tas, cada una de las cuales conserva, sin embargo, su
punto de partida y su sistema conceptual propios. Lo-
mismo vale en el caso de que la formula «interdiscipli--
nar» se refiere al proceso del conocimiento : los inves-
tigadores exponen como siempre tan solo su propia
vision del objeto, aunque se trata de un objeto comtin .
Es claro que to «interdisciplinar» presupone ante toda
una fase de cooperation, y que se posibilita paulatina-
mente por ella (44) .

Pero, adenaks, hay que tener en cuenta que la investigation en
equipo interdisciplinar es dificil, por mucho que se vea en principio
el fruto y la necesidad de la misma. Los miembros del equipo in-
vestigador tienen que ser cualificados en su materia, capaces de en-
granaje mutuo, de orientarse los unos a los otros, e incluso de
unirse en ocasiones, y de modo que podrfa llamarse «acientifico», en
una concepcibn nacida de un compromiso mutuo. Ademas, deben
ser muy estables, ya que parece que el personal investigador nece-
sita un tiempo de rodaje de bastantes anos, hasta qu llega a la pro-

schrift fur Edward Kern)), Tubingen, 1968, pags . 201-22 ; SHERtF, M. (eidit .) :
Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences, Chicago, 19'69 ; FE-
RRACUTI, F . : Coordination of Interdisciplinary Research in Crirninology, ((Ge-
neral Report, Vf International Congress on Criminology)), Roma, 1971 .

(43) SCHELSKY, H . : Das Zentrum fiir interdisziplindre Forschung, eine
Denkschri/t, en : «Griindzuge einer neuen Universitat, zur Planung einer
Hochschulgrii-nduu; in Ost-Westfalenn, edit . por P . MIKAT and H. SCxELs-
KS', Giiters.loh, 1966, pags . 71 y sigs .

(44) HUBER, L. : Wie vollzieht sich Wissenschaftsdidak :ik? Oder, Aul der
Suche nach den richtigen Fragen, en : aWissenschaftsdidiaktik, Rlefe,rat.e- and
Berichte ein°_r Tagung des Zentrums fur intepdisziplinare Forschung der Uni-
versitat B.ielefeld», edit . por H. v. HENTiG, Gottingen, 1970, pigs . 134 y si-
guientes ; vease tambien NORBECK, E. ; PRICE-WILLIAMs, D , y MCCORD, W.
(edit.) : The Study of Personality, An Interdisciplinary Appraisal, New York,
Chicago, London, 1968 ; SCHELSKV, H. : Zur Theorie der Institution, ((Inter-
ddsziplinare Stud6en)), Vol. 1, Gutersloh, 1970 .
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ductividad optima (45) . Los .pocos «rapports» publicados sobre la
materia, indican que los grupos investigadores interdisciplinares es-
tan en constante peligro de disolverse (46) .

El investigador individual tiene muchas menos dificultades por-
que no necesita mas qua desarrollar su propia concepcion, indepen-
dientemente de las objeciones procedentes de investigadores de otras
disciplinas . Un Instituto dedicado a estudios individuales sobre temas
completamente diversos, como, por ejemplo, el de Cambridge, tiene
mas probablilidades de poder ofrecer despues de un cierto tiempo
cosas tangibles ; esto as, relaciones sobre las investigaciones reali-
zadas y publicaciones.

Por el contrario, un programa de grupo se concentra normalmen-
te en un solo tema, al que queda ligado el equipo durante varios
anos, ya que este cubre totalmente la capacidad de un Institiato de
tamano medio. Ademas, vale para la investigaci6n en equipo, lo que
se dijo respecto a las famosas «Grandes Investigaziones» : dichos
estudios corren el peligro de qua sus hallazgos esten superados, como
muy tarde, al tiempo de ser publicados .

De to anterior se sigue, qua hay que buscar un camino medio en-
tre la investigacion permanente en equipo y la individual y aislada,
-gero interdisciplinar . No s61o la planificacion y al desarrollo, sino
tambien el control cientifico sera mision de todo el equipo interdis-
ciplinar ; aunque luego el programa se ejecute directamente solo por
uno' o varios (no todos) los investigadores de! equipo . No se piense,
sin embargo, qua tal trabajo de investigacion puede llevarse a cabo
o de hecho se desarrollara sin tensiones. Pero es el qua ofrece, a
mi parecer, una garantia 6nica de conjuntar --dentro de un periodo
determinado de tiempo y dal major modo posible-, la economia
de la inv--stigacion con la garantia de los resultados .

Por las dificultades indicadas, no es meramente casual el qua a
la eilforia inicial respecto al trabajo interdisciplinar en equipo -con-
tra la qua ya en 1961 habfa puesto en guardia Radzinowicz (47), haya
seguidQ una cierta calma, incluso resignation. En ]a perspectiva in-
ternacional no cuenta ahora por eso la investigaci6n interdisciplinar

(45) Asi opines KRAUCH, H. : Forschungsplanung, en : ((Systems)), 69 . In-
termationales Symposfium uber Zukunfb3fragen, Stuttgart, 1970, pdg. 41, en
relaci6n al trabajo de C. PELz and F. ANDREWS : Scientist in Organizations,
New York, 1966 ; por el contrario, piens.a GbPPINGER, H. : Neuere Ergebnisse
der kriminologischen Forschung in Tubingen, Kriminologische Gegenwarts-
fragen, Heft 9 [1980], pags . 07 y sigs ., qua bast(( For un ano.

(46) Vease ROGERS, C . : lot . tit. (nota 42), pag . XVI : ((is is the staff
crisis, where for times the whole project seems doomed . . . moments of high
enthusiasm, times of deep -disencouragement (which fortunalety did not
descend on all staff mambers at rthe same time) . . . n . SADER, M . : Kleine Fibel
zum Hochschulunterricht, Munchen, 1970, pag . 71 : ('Nie wieder Tearn-
Arbeit in der Wissenschaft! Stofiseufzer von vier Autoren nach gemeinsamer
Erstellung eines neueren Werkes zur Hochschuldidaktik), .

(47) RADZINOWIcz, L . : In Search of Criminology, London, 1961, pag . 177 .
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entre las tareas preferentes (48) . Sin embargo, cuando (y en la me-
dida en que) los representantes de las ciencias empirical fundamen-
tales ponen en duda el valor del enfoque interdisciplinar (49), se
trata de algo mas que de -un mero ataque a dicha conception . En
realidad, se cuestiona la funcion integradora, y con ello, la autono-
mia misma de la Criminologfa . A tal respecto, hay que tener pre-
sente que toda investigation interdisciplinar -y por tanto, tambien
la criminologica- sobrepasan en su tendencia y en sus aspiraciones
las ciencias fundamentales o las conexas particulares ; se creen a si
mismas «metacientificas» (50) . Pretenden, por tanto, relativizar el
campo de action y los resultados concretos de las ciencias particu-
lares. El hecho de si consiguen su intento, es to que fundamental-
men constituye materia de discusi6n.

2. Aparte de l-a cuestion de la orientaci6n interdisciplinar, ape-
nas se encuentran valoraciones objetivas sobre la estrategia de la in-
vestigacion (51) .

El termino «estrategia», tomado del lenguaje castren-
se, significa : actuaci6n rational en un campo determi-
nado con los medios disponibles, para conseguir una meta
concreta. Por to mismo, quiere decir un plan general, se-
gun el cual se van poniendo medios concretos en un de-
terminado orden tactico. De acuerdo con to anterior, hay
que entender bajo e1 termino «estrategia de la investiga-
cion», un plan amplio de investigation (52) . Aun cuando
es cierto que la estrategia de la investigation deberia
esforzarse en primer fugar en cultivar teorfas, sin embar-
go, el crimin6logo se encuentra abocado a cuestiones
practical concretas, que ciertamente puede dar de ]ado,
pero que necesitan urgentemente de investigation . Por
ello, para la Criminologfa interdisciplinar, no puede exis-
tir contraposition -al menos seria- entre la investiga-
ci6n orientada a la practica y la teorica.

Pero como al investigador se le ofrecen cantidades in-
gentes de parcelas tematicas, se ve obligado a hater una

(48) No contra~dice to anterior el Rapport General de FERRAGUTI . F . :
lot . tit . (nota 42) .

(49) Por ejemplo, SACK, F.. : Probleme der Kriminal soziologie, pags . 964
y sig. Plero habrfa que examinar aquf si el enfoque interdisciphinax ino es
de hecho el mds capaz de tenor en cuenta un «problema central de la logica
de la investigation. . ., cuyo domminio eq el que presenta mayoresi dificulta-
diesn . Este consiste en como «evitar sistematicamente el tratramiento selectivo
de los datcs acopiadosn (KbNIG, R. : Bemerkungen uber die Bedeutung der
empirischen Forschung in der Soziologie, pag, 1281). Sustancialmente es to
mismo que sucede con el miedo a sieguir hipotesis, de que habla GbPPINGER,
H. : Kriminologie all interdisziplindre Wissenschalt, Krimibnalbiolo-gische Ge-
genwartsfragen, Heft 7 [19661, pags . 1'y sigs .

(50) - A este respecto, vease MANNHEIM, H . : Comparative Criminology,
London, 1965, pag. 18 ; SACK, F . : loc. cut . (no,ta 25), .pdg. 963 .

(51) PHILLIPS, B . : loc. tit. (nota 41), pag . 81 .
(52) Vease al respecto ATTESLANDER, P.. : lot . tit . (nota 41), pag. 286 .
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eleccion entre ellas. Aqui cabe rea]izarla bajo puntos de
vista en si acientificos, como la inclinacion personal, el
mundo de valores, el prestigio de un tema, o incluso las
proba~bilidades de subvenciones.

Sin embargo, como regla general, han de ser razones
cientificas de peso las que guien en la eleccion de la
parcela tematica. A ello sigue una segunda eleccion den-
tro de dicho campo, que -en contraposicion con la pri-
mera- solo debe hacerse por criterion cientificos . El ideal
es que dentro de la parcela tematica elegida, se seleccione
un punto discutible en el aspecto cientifico . Porque un su-
puesto problematico plantea cuestiones, necesita esclare-
cimiento .

El tercer escal6n de la investigaci6n cientifica consiste
en reducir la meta perseguida a proporciones manejables
y elaborables . Es menester delimitar el objeto de la in-
vestigacion . Hay que hacer nueva seleccion entre las mu-
chas cuestiones y fenhmenos, que surgen de la entrana
misma del tema elegido.

Estos tres pasos -seleccion de una parcela temdtica,
nueva seleccion -de un tema como meta de la investicracion,
y otra nueva seleccion de un complejo capaz de ser elabo-
rado con los medios disponibles-, son elementos neta-
mente diferenciables dentro de la estrategia de la invzsti-
gacion (53) .

En el planteamiento y en la metddica de la investigaci6n hay que
tener presente que, segun ensena la experiencia, en los proyectos
vastos se suelen recoger y acumular muchos man datos, de los que
luego pueden valorarse en el trabajo. Por ello, deberfa planearse el
marco de la investigaci6n de tal modo que -esa multitud de datos
recogidos quede disponible para un andlisis secundario posterior con
enfoque diverso, y qui2A para varios (54) . En lineas generales la
investigaci6n social empirica acusa ya la corriente de que a una
fase de claro predominio de la investigaci6n primaria, sigue otra de
intenso trabajo secundario (55) .

3 . Estos problemas de economia, que calan hasta muy dentro

(53) SCHELLHOSs, H. : Elemente der Forschungsstrategie, manuscrito mu.l-
ticopia-do, 1970 .

(54) V2ase ATTESLANDER, P. : loc. cit. (nota 41), pdg. 289 ; STEGEMANN,
H. : Spezialbibliotheken fur Sozialwissenschaften : Datenbanken fiir Umfrage-
forschung, Kslner Zeitschriljb fur Soziologie, 21 [1970], pags . 876 y rigs .
Respecto a los peliigros, vease GLASER, B., y STRAu8, A. : The Discovery of
Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, London, 1968, nd-
ginas 187 y sigs . Respecto al analists secundario ~en la Criminologiia, vease
KAISER, G. : Entwicklung and Stand der Jugendkriminalitdt in D?utschland,
en : Kriminalbi-ologiscre Gegenwartsfragen, Heft 7 [1966], pags . 17 y sips . ;
EL MISMO : Verkehrsdelinquenz and Genera1prdvention, loc. cit. (nota 4), pa-
gina -21 .

(55) ASi, ATTESLANDER, P. : loc . cit. (nota 41), p6g . 289 .
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de la politica de investigation, no pueden plantearse ni resolverse por
un solo Instituto. Luego hay que situarlos en el marco de una coor-
udinaci6n suprarregional de la investigation (56) .

La estrategia dicha no se aplica s61o ni siquiera preferentemen-
te a la seleccidn de los temas, cuyo esclarecimiento podrfa ayudar
notablemente al progreso cientifico y a la vez solucionar problemas
sociales de envergadura. Mds bien debe tratar dicha estrategia de
planificar y de posibilitar investigaciones con contenido relevante
(Atteslander). A este respecto, tienen gran importancia Jas premisas
de orden institutional-organico, y las de caracter tecnico-personal .
Por ello, conviene detenerse aqui .

Desde el punto de vista institutional, parece que el tra-
bajo en el Max-Planck-Institut queda asegurado en con-
diciones prdcticamente optimas, referido esto al pequeno
grupo en que se piensa . Al menos sera as cuando este
terminado el nuevo edificio en proyecto . De todos mo-
dos, habrfa que meditar la creation de uno o dos puestos
de trabajo para Asistentes Sociales . Informes inoficiales
de otras instituciones semejantes indican, que la Asisten-
te Social diligente puede contribuir a la investigation
mejor que los estudiantes auxiliares, en algunos puntos
m,uy importantes, por razon de su experiencia y cercania
a la practica, asi como por la constancia en el trabajo de
recogida de datos externos .
Por otro lado, y esto conviene no silenciarlo en modo

alguno, el equipo de 8 investigadores -proyectado ac-
tualmente-, no podra realizar trabajos extensos, seme-
jantes a los de los Glueck, Powers and Witmer, Robins o
Rogers . Para ello, es menester mayor numero de colabo-
radores. Como punto de referencia baste indicar, que el
numero de investigadores durante toda la duration del
irabajo se elevaba en el caso de Rogers, a mds de 200,
en el de Powers a unos 80, en el de Robins alrededor
de 40, en el de los Glueck a unos 25, en la investigation
de Tubinga sobre jdvenes delincuentes a unos 20 titula-
dos universitarios mas 15 auxiliares, y en el caso de
Lange, .Undeutsch, etc., a 13 titulados universitarios (57) .

(56) A este respecto, vease WORTENBERGER, Th . : Notwendigkeit and
Moglichkeit einer koordinierten kriminologischen Forschung, lot. tit. (nota
1), pag. 238 ; JUSTIZBEHbRDE HAMBURG : Arbeitspapier ither Moglichkeiten der
Zusammenarbeit and Koordinierung auf dens Gebiet der kriminologischen
Forschung, lot. tit. (nota 1), pAgs . 2 y sigs .

(57) Vease ROGERS, C. : lot. tit. (nota 42), ;pdg. VII ; POWERS, E., y
WITMER, H. : logy . cit. (nota 10), prigs. XXXI y sigs . ; ROBINS, L. : loc. tit.
(nota 10), pags . VI y sips. ; GLUECK, S. y E. : lot. tit. (nota 10), pags. VIII,
X, y sigs . ; G6PPINGER, H. : Probleme interdiszinlindrer Teamforschung in der
Kriminologie, lot. fit. (nota 42), prig . 216; EI. Mismo : Neuere Ergebnisse der
*kriminologischen Forschung in Tubingen, Kriminologische G2genwartsfra-
gen, Heft 9 [1970], pags . 70-91 ; LANGE, R . ; TENNIS, W. : UNDEUTSCH, U. ;
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Quiza pueda compensarse esta falta de personal, en caso
de intentar grandes programas, con la coordinacion y
estrecho trabajo en colaboracion con los crimin6logos
del Instituto de la Universidad de Friburgo . En todo
caso, 'por mi parte, aceptaria tal solucion con agrado .

En otro aspecto ha quedado claro que no se puede
hablar en modo alguno de un « peligro de monopolio» en
la investigacion criminologica, como se ha afirmado al-
gunas veces por escrito, debido a razones mas compren-
sibles que solidas ; ni aun en el caso de que el tamano de
este grupo criminol6gico de investigacion se llegase a
triplicar . Incluso en la misma Republics Federal trabajan
ya demasiados investigadores para que pudiera suceder
eso (58) . Adeinas, segun informaciones de iiltima -hors,
los Ministerios de Justicia alemanes estan dando vuel-
tas a la idea de crear una seccion propia de investigacion
e incluso un ((Organismo central)) . Finalmente, la proble-
matica criminologica es demasiado amplia y rica en con-
tenido, como para que un solo grupo de investigadores
pueda ejercer monopolio en campo cientifico de tan acu-
sado curio international como la Criminologfa . Por eL
contrario, mi opinion ,es, que en la Criminologfa el peli-
gro consiste en la atomizaci6n y en los Reinos de Taifas
institucionalizados, dado que los medios de investigation
son siempre y necesariamente escasos. El (cparti.cularis-
mo», motivado de mil maneras, es el que desde hate
unos sesenta anos ha imperado en la discusion cientifica
alemana, y el que, en parte, ha impedido Regar a una
investigation criminologica institucionalizada y rica en
resultados (59) .

Respecto a como se van a cubrir las plazas de colabo-
radores cientificos, que se ban de crear sucesivamente,
mi idea es la de hacerlo con arreglo a una estructuracion
interdisciplinar muy amplia . Habra que pensar en 3 ju-
ristas, 2 sociologos, 2 psicologos y un medico. De ellos
tendrfa que haber, por to menos, uno especializado err
estadfstica, otro en economia y otro en pedagogia so-
cial . Las disciplinas, que habrfan de faltar en otro caso,
estanan asi representadas en union personal ; por ejem-
plo, mediante un jurists-sociologo o un psicologo-esta-

WARDA, G., etc . : Welchen Beitrag konnen die beteiligten wissenschaftlichen
Fachrichtungen zur KIdrung von Unfalltatbestlinden and zur Hebun.g der
Verkehrssicherheit leisten? Technische and volkswirtschaftliche Berichte des
Ministeriums filr Wirtscha/t, Mittelstand and Verkehr Nordrhein-Westfalen,.
Nr . 58, K61n, 1962 .

(58) Veas'z la pannoranuca trazada por WCRTENaERCER . Th . : lot . tit .
(nota 1), pags, 233 y ;silts.

(59) Veaske al respecto -la retrospectiva -de RADZINOWicz, L . : lot . tit . .
(nota 11), gags . 50 y sigs .
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distico. Esto es incluso deseable, aunque la duplicidad
de especializaciones tenga tambien sus dificultades . Por-
que hay que pensar no s61o en la cuesti6n del dominio
de dos campos, en los que hay que estar siempre al
corriente de las ultimas novedades, sino en la posibilidad
de una soluci6n rational de los conflictos internos de un
cientifico, que ha recibido dos formaciones distintas.

El conseguir colaboradores a la vez tecnicamente capa-
ces y dispuestos a cooperar, to veo extraordinariamznte
dificil . En el caso de los juristas y soci6logos creo que
sera posible encontrar f6rmulas adecuadas. Por el con-
trario, pienso que el conseguir un medico con formation
en psiquiatria social o en psicoanalisis, e incluso un psi-
cologo experimentado en la practica y en la investiga-
cion, ha de tropezar con grandes dificultades, quiza to-
talmente insuperables . Porque si dichos cientificos son
de talla, podran trabajar y subir mas en su propia disci-
plina con un esfuerzo notablemente menor que en el
campo lleno de riesgos, aunque tambien de atractivos, de
la audacia interdisciplinar . Si, por el contrario, son menos
capaces, mas bien se danaran que aprovecharan a si mis-
mos y a la tarea complicada de la investigaci6n crimino-
logica . Me creo en la obligaci6n de apuntar aqui, a este
problema de personal, que no es peculiar del Max-
Planck-Institut, sino que incluso quiza esta aqui mas
suavizado que en el resto de la Criminologia (60) . En
todo caso, parece que la falta de personal formado inter-
disciplinarmente y capaz, ha de disminuir notablemente
e incluso desaparecer dentro de unos anos .
En mi empefio de conseguir colaboradores, doy vueltas

a un procedimiento amplio de selecci6n, quiza por medio
de concurso . Con ello, podria Ilegarse a un circulo mas
amplio de interesados ; y a la vez, resolver el problema
de que no haga la impresi6n que se quitan los colabora-
dores a otros centros o personas . A mi juicio, podria
intentarse que el candidato presentara un programa con-
creto de investigaci6n, que en to posible encajase dentro,
del que se desarrolla aqui, y que to defendiese en un
coloquio semejante al presente .

IV. Programa de investigation

Como queda dicho, la meta de la investigation del grupo crimi-
nol6gico es todo el sistema de la justicia criminal en sentido ampiio .

(60) Vease al respecto GOPPINGER, H. : Probleme interdisziplinirer Team-
lorschung in der Kriminologie, logy. pit (nota 42), pd-,S . 220 y s' :g& ; WuRrEN-
BERGER, Th . : loc . tit . (nota 1), pag . 237 .
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Pero un programa de investigacion no puede ocuparse cada vez inAs
que de algunos aspectos y problemas parciales, por las razones es-
trategicas, institucionales y de personal indicadas. Ahora se van
a exponer brevemente y proponer a la discusion dos de estos posi-
bles proyectos.

1 . Primer Campo de problematica : «Cifras negras y controles so-
ciales».

A pesar de algunos intentos, falta aun en Alemania una investi-
gacion amplia sobre las cifras negras de la criminalidad, que a ]a
vez tenga en cuenta las (posibles desviaciones debidas al metodo
de hacer la encuesta al autor del delito, asi como la tan diversa-
mente valorada tolerancia social . Tambien habrfa que conseguir
llegar, para el estudio de las cifras negras, a un concepto unitario
del punto de partida, que aquf se postula : ((conducta desviada y con-
trol social). Por to demas, no deberfa limitarse el estudio de las
cifras negras a los ninos o a los delincuentes juveniles, ni a la en-
cuesta de autores, sino incluir los delincuentes adultos y la encuesta
de )as vfctimas (62) . Atenci6n especial habrfa que dedicar a Jos
«tipos de delito sospecahosos de cifras negras» ; aunque no tanto por
la lesion de la «autoridad del orden jurfdico» cuanto por la llamada
aigualdad en to injusto» .

Para la validez de la conducta objeto de encuesta y para la
relevancia de los controles sociales, es recomendable desarrollar la
investigacion dentro de una especie de estudio de una poblaci6n . De
modo semejante to han intentando recientemente Strotzka con una
orientaci6n psiquiatrico-social (65), Sveri en Suecia en forma de en-

(61) Por ejemplo, QUENSEL, S. ; KIRCHHOFF, G. ; WEYERHAUSER, T., y
ZENs, H. : Delinquenzbelastungsskalen fiir mdnnliche Jugendliche, Kblner
Zeitschrift fur Soziologia, 22 [1970], pags . 75 y sigs.; AMELANG, M., y Ro-
DEL, G. : Personlichkeits- and Einstellungskorrelate kriminellcr Verhaltens-
weisen, eine Untersuchun.g zur Dunkelziffer strafbarer Handlungen, Psy-
cholcgische Rundschau, 21 [1970], pags. 157-79, aunque aqui cost rnenores
resultados y no sin interpretaciones equivocadas.

(62) Vease KAISER, G . : Der Einflufj des Jugendrechts auf die Struktur
-der Jugendkriminalitdt, loc . cit . (nota 5), pag . 357 ; MCCLINTOCK, F . : Tn?
Dark Figure, en : Collected Studies in Criminological Researrch, 5 [1970],
pagines 7-34 .

(63) HERZOG, R . : Der Verfassungsauftrag zum Schutze des ungeborenen
Lebeps, JR [1969], pigs . 441 y sigs .

(64) A este respecto y de modo general, vease ARENSBERG, C . : Die Ge-
meinde als Obiekt and Paradigma, en : «Handbuch der empirischen Sozial-
forschungn, edit . -por R . KbNIG, Vol . 1, 2 .y ed ., Stuttgart . 1967, pags, 498
y sigs . ; K6NIG, R . : Gemeinde, ib ., pigs . 763 y sigs . Comparense los intentc3
de NAGEL, W. : Die Kriminaliteit van Oss ., Den . Haag, 1949 ; MAY, K.-H . :
Die Neumiihle bei Landstuhl, kriminalsoziologische Studie in einem ddni-
schen Dorf, Jur . Diss ., Freiburg, 1951 ; JEssoR, R . ; GRAVES, Th., etc . ;
Society, Personality and Deviant Behavior, a Study of a Tri-Ethnic Commu-
-nity, New York, Chicago, 1968,

(65) STROTZKA, 'R . : Kteinburg, Eine sozialpsychiatrische Feldstudie,
Wen, Miinchen, 1969.
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,cuesta a ]as victimas (66), y Christie en una poblacidn noruega por
medio de una encuesta a los autores de delitos (67), en este ultimo
caso sin resultado. Aunque la investigation proyectada sera descrip-
tiva, sin embargo, se extenders mss ally de la traditional descrip-
cion fenomenoldgico-criminal, ~para estudiar la criminalidad registra-
da en poblaciones concretas de Baden (68) . Respecto a las cifras ne-
gras de la criminalidad adulta, probablemente habra que it al estu-
dio de una muestra representativa de todo el territorio federal .

En el plan de investigaci6n, que se va a pergeiiar, no constituye
el estudio de las cifras negras un fin en sf. Este necesita ser com-
plementado, para poder controlar los datos de los encuestados y es-
pecialmente para servir al estudio del proceso de seleccibn y de la
posibl_e estigmatizaci6n. Solo asf pueden examinarse los mecanismos
de selection realmente existentes, la consistencia de la conducts de
]as instancias sociales de control, y el posible perjuicio de ciertas
personas o grupos .

Como resultado accesorio muy importante puede conseguirsz
tambien contribuir al estudio de la genesis y valor de las estadisticas
criminal, judicial y policial . Si, por ejemplo, en 1968 fue puesto a dis-
posici6n de los Tribunales de Menores igual numero de delincuen-
tes por el ministerio fiscal, que el de los que por las mss diversas
y fundadas razones fueron o incluso tuvieron que ser liberados de

(66) SVERt, K . : Sixtr European Conference of Directors of Criminolo-
gical Research Institutes, Strasburg, 1968, pag . 30 .

(67) CHRISTIE, N . : Crime and Social Control in a Small Town in the
North of Norway, International Exchange of Inforimation on Current Cri-
minological Research Projects in Member Staties, 4 [1967], ,pdg. 277 .

(68) Vease BAUER, H . : Die Kriminalitdt von drei in ihrer sozialen Struk-
tur verschiedenen Landgemeinden Mittelbadens wdhrend der Jahre 1920-
1944, Jur . Diss ., Freiburg, 1951 ; HACK, H . : Die Kriminalitdt zweier ba-
discher Stddte : Villingen and Donauschingen, wdhrend der Vor- and Nach-
kriegszeit (1935-1939, 1946-1951), eine kriminalsoziologische Studie, Jur.
Diss ., Mainz, 1955 ; - OECHSLE, M. : Die Kriminalitdt zweier badischer
Landstddte wdhrend der Vorkgriegs-, Kriegs- and Nachkriegszeit (1935-1949),
Jur. Diss., Freiburg, 1953 ; PFEIFFER, E. : Die Kriminalitdt in drei ihrer
sozialen Struktur nach verschiedenen Gemeinden des Kreises Olfenburg wah-
rend der Jahre, 1930-1950, fur. Diss ., Mainz, 1954 ; SCHALK, W. : Die, Kri-
minalitdt in vier in ihrer sozialen Struktur verschiedenen Gemeinden Sild-
badens in der Zeit von 1938-1952, Jur. Diss, Mainz, 1955.-A pesar del
mdrito de ,estas ~refllexionea de geograffa criminal, y no obstante la amplitud
de la problemdtica y el empeno en modernizar el enfoque, no pueden menos
de quedar cortas die resultados por el sistema empleado (analisis de actas
v algunos interrogatorios, pero carenaia de estudios de campo), y por la falta
3e a,imilacidn del pensar socioldgico . Es cierto que la sociologfa de una
poblaoi6n s61o ahora promete ser fructffera desde el punto de vista crimino-
16gico, porque se puedein utilizar los resultados de los arias cincuentas y sssen-
tas . Ademas, vienen ~en ;nuestra avuda los analisis sociologico-orgdnico~,3 riobre
lay instancias sociales de control, especialmente sobre is Policfa, escuela y
Justicia . Por otro lado, esta terminando la fase experimental del i°_studio de
]as cifras negras . Finalmenbe, serA ventajoso el hater agudizado la atenci6n
sobre los conflictos -de teorias y sabre la victimologia. S61o con todo ello es
posiblie oontribuir a la ageografia criminal)), y su dependencia de ]as elases
-e intensidad de los controles sociales.



28 Gibither Kaiser

tal procedimiento, cabe preguntar por que motivos legales o extra--
legales sucedi6 tal cosa, y si es que se emplearon los criterios legales.
del mismo modo en todos los casos.

El problema del proceso de seleccion de las instancias sociales de.
control, que comienza con la capacidad de decidir la criminalidad
de un sujeto que poseen la escuela, la victima y la policia (69), y que
sigue a traves de los mecanismos de seleccion de las instancias de
control encargadas de administrar la Justicia, ocupa actualmente el
centro de la atencion international en Criminologia (70) . Tal interes
ha recibido su impulso de la sospecha de que existen desigualdad,.
arbitrariedad y estigmatizacion de los ya de por sf socialmente per-
judicados.

Piensan los empiricos desde hate mucho tiempo, que ha-
bria que recortar la competencia de los j uristas en la or-
denacion de la convivencia social . Pero allf donde entre--
tanto se ha hecho responsables de ello a otros profesiona-
les, como psiquiatras, terapeutas, pedagogos sociales, y
asistentes sociales, ,ha surgido la critica tambien contra su
modo de proceder.

Sin embargo, deberia tenerse mas en cuenta la necesidad constan-
te de saber claramente a quien se sanciona, y tal vez se baldona o~
degrada. La investigation empfrica sirve a este objetivo y a otros.
En un acontecer de tan hondas consecuencias como la condena ju-
dicial, es legitimo en alto grado el deseo de claridad y racionalidad .
Si .es cierto, como parece, que la criminalidad en general, y al menos
la criminalidad juvenil, se reparten por igual en todos los sectores
sociales, entonces tiene una importancia central la cuestion de quien
es selecionado de entre la multitud de los transgresores de la Ley,
para ser solamente 6l cubierto de oprobio, y quien no, y ademds,,
por que.

2. Segundo cameo de problematica : «Conducta desviada y control
social en la Empresa» .

Junto al analisis expuesto sobre el modo de selecci6n por parte de
las instancias estatales de control, convendria desarrollar un programa
de investigation sobre la eficiencia y legitimidad de la administra-
cion de justicia (soluci6n de conflictos), por y con profanos en IT.
materia, especialmente sobre los mecanismos de selection en el cam-
po extra-estatal. Me refiero a la ya mencionada «Justicia de Empre--

(69) Veas°_ FEEST, J ., etc . (edit.) : Die Polizei, Soziologische Studien und'
Forschungsberichte, Kuln-Opladen, 1971 .

(70) A este respecto, vease KAISER, G. : Kriminologie, Karlsruhe, 1971,
paginas 5 y sigs., con vitas pertinentes. Ya habfa destacado EXNER, F. : Krimi-
nalitischer Bericht fiber seine Reise nach Amerika, Sonderabdruck, Berlin
Leipzig, 1935, prigs. 1 y sig, ., qua (ola literatura alernana no puede drecer
nada comparable . . . a las descripciones juridico-.sociol6gicas sobre el aparato,
estatal para la persecuci6nD del delincuente.
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sa» [Betriebsjustiz] (71) . El hecho de que esta cuesti6n se haya agi-
tado, incluso quiza en demasia, durante el ultimo decenio como
problema politico-legal, tanto ante la opini6n p6blica como en la lite-
ratura cientifica, y de que aun no se haya calmado la agitaci6n (72),
muestra to urgente de una investigaci6n semejante.

La «Justicia de Empresa» es un terra que, curiosamente, apenas
ha preocupado a los investigadores extranjeros hasta el presente, e
incluso hasta un presente muy cercano. Sin embargo, ya alrededor
de 1850 se hablaba de los «Tribunales de Fabrica en Francia» (73) .
Ademas, actualmente se investiga ya en el extranjero sobre los pro-
blemas de la criminalidad y los delincuentes en la empresa, asf como
sobre el Ilamado « cueripo para defensa de la fabrica» [Werk-
schutz] (74) . Hay que advertir que esta problematica no coincide con

(71) Vease VON WEBER, H. : Kriminalsoziologie, en : aHandworterbuch
der Kriminologien, 2 .a ed ., Vol . 11, Berlin, 1967, pags . 63 y sigs. ; FEEST, J . :
((Betriebsjugtiz)) : Private Administration of Justice at the Place of Work,
Abstracts on Criminology, 11 [1971], prigs . 6 y sigs ., en donde se resumen
12 investigaciones alemanas de los afio3 1953-1969.-Tambi6n puede hallars°
informacibn al respecto en otras muchas investigaciones alemanas, especial-
mente en ]as que se refieren a hurtos en la empresa ; vease MERZ, G. : Die
Kriminalitkt von drei strukturell verschiedenen Gemeinden des Elztales in
der Zeit von 1920 bis 1949, Jur . Diss. Freiburg, 1952, pigs . 35 y sigs.

(72) V&ase ARNDT, A. : NJW [1965], pigs. 26 y sigs . ; BAUR, F. : JZ
[1965], pdgs . 163 y sigs . ; KIENAPFEL, D. : JZ [1965], pigs . 599 y sigs . ;
XXXIV Konferenz der Justizminister : DRiZ [1966], pig. 410; ESER, A. :
Gesellschaftsgerichte in der Strafrechtspflege, Tdbingen, 1970 ; LowiSCH, M.,
y WORTENBERGER, Th . : Vertragsstrafe and Betriebsstrafe im Arbeitsrecht .
JuS [1970], pigs . 261-7; ZOOLLNER, W. : Betriebsiustiz, Zeitschrift fiir Zi-
vilprozess, 83 [1970], pags . 365-93.-En febrero de 1971 sip ha tenido que
ocupar e] Tribunal num°-ro 1 -del Bundesarbeitsgericht can un nuevo caso .

(73) Veasie MEISSNER, H. : Die Fabrikgerichte in Frankreich, Leipzig,
1846.-Para cuestiones mss profundas, v6aSe1 LEVASSEUR, E. : Histoire des
classes ouvriercs et de l'industrie en France avant 1789, 2.v ed ., Vol. 11,
Parfs, 1901, prig . 425 ; RUSCHE, G ., y KIRCHHEIMER, O. : Punishment and Social
Structure (1939), New York, 1968, prigs. 32 y sigs., -donde se subraya la co-
nexi6n entre am;ercantilism and the rise of imprisonment,) ; RIMLINGER, E. :
Herrschaft and Fabrikordnung in der Friihzeit der russischen Industrielisier-
ung (1960), ien : ((Die soziale Frage)), edit . por W. FISCHER, etc., Stuttgart,
1967, pigs . 253 y sigs . ; POLLARD, S. : Die Fabrikdisziplin in der industriellen
Revolution (1963) ib ., pigs . 159 y sigs .

(74) Ve,'ase MARTIN, J. : Offenders as Employees, an Enquiry by the
Cambridge Institute of Criminology, London, 1962, pigs . 75 y Eigs . ; aunque
en el Pr6logo d~e RADZINOWICZ, pig. X, s61o se trata del aspecto After'-Care,
de las cons:cuencias sociales de la eondena y de la rehabilitaci6n-Por el
contrario, el capftulo sobre (cEmployees as Offenders)), no se expTesa ni en
el Pr6logo ni en el tftulo del tibro.-Vdas-e tambi6n BENSINIAN, J., y GERVER,
J . : Crime and Punishment in the Factory : The Funktion of Deviance in
Maintaining tre Social System, American Review of Sociology, 28 [1963],
paginas 588 y sigs. ; HORNING, D. : Blue Collar Theft: A Study of Pilfering
by Industrial Workers, Ph . D. Thesis, Indiana University, 1963 ; MOMBOIS-
SE, R. : Industrial Security for Strikes, Riots and Desasters, Spi6ngfield,
Illinois, 1968 ; MULDER, H. : Overtreders von Betriffsregels, en Onderzoek
naar de kenm;erken van gestraften en hun relaties met collega's en chefs,
Zaandijk-Niladqrlande, 1969 ; SELZNICK, P. : Law, Society and Industrial Jus-
lice, New York, 1969 ; ROSER, A. : Betriebsstrafe, eine Untersuchung fiber



30 Giinther Kaiser

la administraci6n comunal de la justicia, de caracter socialista (75) . .
No obstante, supone a mi juicio la «Justicia de la Empresa» una
parcela importante de los controles sociales, cuyo esclarecimiento
empfrico es necesario, tanto desde el punto de vista criminoldgico.
como desde el politico-legal .

Porque los obreros pasan gran parte del dfa en la empresa. Sus-
relaciones sociales, incluso su vida fuera de la empresa, quedan fuer-
temente marcadas por ella . El convivir muchos hombres en un local
reducido bajo el imperativo real del trabajo, parece que pide una
regulaci6n, que se asemeje al principio aplicado a la administraci6n
local, de la competencia generalizada . Podrfa hablar en favor de una
tal competencia general de la empresa la funcion de aligerar la justi-
cia, la eficiencia, e incluso resocializacion (cogestion) (76) . En contra
podrfa argiiirse con la renuncia de hecho a seguridades y controles.
jurfdicos, asf como con la posibilidad de reincidir en el paternalismo
empresarial (Postura de : ((El Am))), la frustraci6n de las prescrip-
ciones de las Leyes sobre Tribunales de Menores, en si concebidas
con sentido educativo, y el peligro para el monopolio estatal en la
administracion de la Justicia .

Un tal prograrna criminologico de investigacion tendria que co-
menzar por enfocar la empresa como institucibn social, para luego
entenderla como instancia de control, y asf situarla en el contexto-
general de controles sociales . Con esta perspectiva habria que ave-
riguar, como funcionan de hecho estos controles, especialmente en
relacion con los principios de igualdad ante la Ley y del estado de :
derecho. Particular interes muestran el estudio del registro de la
criminalidad de empresa, asf como el del conflicto entre la igualdad.
de tratamiento y el principio de oportunidad, al ser llevados a la
practica . Tambien es importante averiguar el volumen de las cifras.
negras, el proceso de identificaci6n de personas sospechosas (77), y

die Ermittlung and Bestrafung betrieblicher Ordnungsverstose and Straf-
taten durch Betriebe der privaten Wirtsehaft, JuIr. Diss., Zdrich, 1970 .

(75) Vease ESER, A . : loc. cit. (nota 72) y SCHMIDT, H . : Die sowietischerr
Gesellschaftsgerichte am Beispiel del RSFSR, Koln, 1969 .

(76) Vease, por ejem+plo, KNITTEL, E. : Mitbestimmu .ng in der Strafjustiz,
Marburg, 1970 ; tambien LAGER, K . : Arbeiterverwaltung and gesellschaftli-
ches Eigentum, ein Beitrag zum Status jugoslawischer Unternehmen, Stutt-
gart-Berlin, 19'69 ; veanse tambien Las ((Conclusions of the Conference : Ad-
ministrative Regulation of Responsaibility and Subprersion of Illegaflity and.
Criminality in Economy)), lugoslavenska Revija za Kriminologiju i krivicno
pravo, 8 [1970], fags . 402-5 .

(77) Vease al respecto MAYNTZ, R. : Die soziale Organization des Indus-
triebetriebs, Stuttgart, 1966, pag. 54 ; WELTZ, F. : Der zwischenbetriebliclie
Arbeitsplatzwechsel, Frankfurt-Main, 1966 ; SCHMIDT, W. : Psychologische
Aspekte der krankheitsbedingten Fehlzeiten im Betrieb, empirische Unter-
suchungen unter besonderer Beriicksichtigung sozialpsychologischer Fakto-
ren, Darmstadt, 1967 ; HARLOFF, H. : Einflufj psychischer Faktoren auf die
Mobilitdt der Arbeit, )ierlfn, 1970 ; MAYER, R., y HERWIG, B. (edit.) : Betriebs-
psychologie, en : «Handbuch der Psychologien, Vol. IX, G6ttingen, 1970.-So-
bre la rociloloja de Las enfermedadies en empresas concretas y en diversos.
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las clases de mecanismos de sancidn (78) . En ]as investigaciones .
realizadas choca observar, que entre los sancionados por las em-
presas es mucho menor el numero de los que cobran sueldo que el
de los que cobran jornal . Es claro que los delitos de los que podrian
incluirse en la «criminalidad de cuello blanco» (white-collar-crimi-
nality), no quedan sin sancion ; pero a to que parece, se persiguen
fuera de las juntas disciplinares previstas en los reglamentos de em-
presa.

Tambien mereceria la pena saber que puntos de vista extrajurf-
dicos influyen en los criterion de seleccion utilizados por la (c Justicia
de Empresa» . Varios acontecimientos relatados en la prensa hacen
sospechar que hay otros sucesos internos, diversos de los delitos,
que se registran tambien por el acuerpo para defensa de la fabrica»-
(Werkschutz), y que ciertamente pesan en el proceso de selecci6n.

S61o el analisis comparativo del sistema puede dar idea exacta
sobre los mecanismos de control, sin peligro de desenfoques grandes.
Ademas, puede capacitar para la valoracidn de los efectos de las
sanciones criminales, incorporadas a la red de controles sociales . La
investigacion de la sancion y del tratamiento en el marco de un ana-
lisis comparativo del sistema, son las que satisfacen por igual ]as
necesidades de la politica criminal practica y del interes especula--
tivo . Por eso, deberfa darse la primacia al programa sobre la « Jus-
ticia de Empresa» . A partir de aquf se han planteado tambien las-
tareas concretas de esta investigacibn (79) .

V. Consideration final

La dicho ha dejado claro que se non plantea una multitud de
cuestiones criminologicas de transcendencia . A la vista de las posi-
bilidades, necesariamente limitadas, hay que hater una selection in--
cluso entre los problemas claves . Esto es cierto aun despues de rea-
lizar una selection previa en el campo tematico, que se concreta en
nuestro caso en todo el sistema de la justicia criminal .

grupos de obreros, v6ase PFLANZ, M . : Medizinsoziologie, en : ((Handbuch -der
empiriischen SozialforschungD, edit. por R . K6Nic, VOL 11, Stuttgart, 1969,
paginas 1123 y sigs. -

(78) Un intento en tal sentido .en UsIECxt, D . : Reaktionsformen von
Betrieben auf innerbetriebliche kriminelle Vorgiinge, Jur. Dins ., Hamburg,,
1965 ; DENCLER, D . : Betriebsstrale bei innerbetrieblichen kriminellen Ver-
stoJjen?, Jur . Diss ., Minster, 1968 ; BovFRMANN, W. : Die «Betriebsjustizn
in der Praxis, Jur . Durs., Koln, 1969 ; ROSER, A . : Die Betriebsstrafe, lot .
tit . (nota 74) .

(79) Para evitar repeticiones, ste acorta en el texto to dicho eon el dis-
curso, asf como tan solo se insinda el planteamiento del problema y la meta
de la investigation . Vease respecto a las hip6tesis, metodologia y medics de
inves.tigacion, asf como nespeeto a la cronologfa del trabajo, FEEST, J. : Be-
triebsjustiz, logy . omit . (nota 71), pag . 12 ; y mi articulo de pr6xima apaTicidn
en esta misma Revista : Kriminologische Forschung in Deutschland and die
empirischen Untersuchungen am Max-Planck-Institut .
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En vista de las lagunas de conocimiento existentes y de los me-
dios disponibles, se proponen aqui dos programas de investigacion .
Uno trata del volumen de la criminalidad y del analisis de los me-
canismos de seleccion en una poblacibn pequefia . Como resultado
accesario de este trabajo, se espera aportar una contribucion sobre
el valor de la estadfstica criminal, policial y judicial . El segundo
programa de investigacion se orientara hacia el funcionamiento real
de la « Justicia de Empresan . En e1 se trata de examinar ante todo
la legitimidad y la -eficiencia de la solucion extra-estatal de conflictos .
Dado el programa de trabajo desarrpllado hasta ahora por el Max-
Planck-Institut, querfa dar prioridad a este ultimo proyecto .

Conforme a to dicho hasta aqua, no puede consistir la labor del
Grupo de Investigacion de Friburgo en uhacer de cauce a los res,ulta-
dos conseguidos en el extranjero y procurar su recepcion entre nos-
otros en la rama del saber correspondiente . Tal tarea incumbe de
por si a todo criminologo, dado to internacional de la Ciencia que
cultiva. La misi6n del Grupo de Investigation ha de consistir mas
bien en clarificar cuestiones importantes y capaces de ser utilizadas
en la practica, en to posible a la altura de los tiempos actuales, por
medio de programas que esten bien delimitados respecto a tema y
duration . Para ello hay que luchar por conseguir una estrecha coope-
racion entre los colaboradores juristas y los que proceden de las
ciencias experimentales . Sin embargo, no se pretende ignorar las
diferencias metodologicas existentes entre dogmaticos del Derecho
penal y criminologos . Sino que se ha de procurar que la problema-
tica dogmatico-penal y la criminologica se conjuguen en una inves-
tigaci6n criminologica to mas concreta posible. Dada la multitud
de problemas y cuestiones, asi como el hecho de que existen en el
territorio federal otros investigadores que trabajan en el campo de
la Criminologia, creo que solo puede esperarse un rendimiento opti-
mo del Grupo de Friburgo si se coordinan con ellos, a la vez que
mantienen el pluralismo de la investigation .


