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Asistimos en la actualidad a un momento de crisis profunda
en el mundo de las ideas y de los valores, crisis que incide tam-
bien en el ambito penal y criminologico. Baste con recordar dos
citas muy reconocidas : «La historia del Derecho penal clasico
-se ha dicho recientemente- es la historia de su desaparici6n y
esta es cosa de tiempo» (1) . A to que sa ha aiiadido : «Hemos
llegado al punto cero de la Criminologia» (2) y «e1 delito sigue
siendo un acertijo» (3). Estas expresiones, mas o menos afortu-
nadas, reflejan, junto a la crisis mencionada, una labia actitud
de reserva y de moderado escepticismo, que caracterizan al saber
penal y criminologico de nuestro tiempo, ?ejos de las explicaciones
simplistas y monocausales del delito de otras epocas, asi como
de los esquemas «macrosistematicos» y totalizadores de ciertos
sectores de nuestra doctrina contemporanco (4) .

Guste o no guste reconocerlo, to cierto es que los sublimes y
majestuosos edificios ldgicos del pensamiento clasico, aparente-
mente sdlidos y seguros, se tambalean. Es e' momento de la refle-
xion Serena. Debemos replantear las grandes preguntas de las
ciercias penales y criminological y verificar racionalmente las op-
ciones fundamentales en respuesta a las mismas . Permitaseme,
por ello, que suscite dos cuestiones basicas : que es el crimen y
cual es o debe ser la actitud social -la respuesta social- al mis-
mo. ~Es el delito un mal intolerable o se asemeja mas la crimi-
nalidad a una epidemia dificil de evitar, o incluso a un «doloroso
accidente socials)? Hay que erradicar el crimen de la faz de is
tierra o debe la sociedad, por el contrario, asumirlo, comprenderlo
y tolerar ciertos niveles razonables de comportamientos desviados?
Ambas interrogantes constituyen un test muy significativo que
condicionara el empleo, en uno a otro sentido, del arma penal,
pues, en definitiva, el Derecho penal es un instrumento, por mas
que afirmara algun autor (5) que <dos juristas humillamos la ley
cuando buscamos su justificaci6n fuera de la ley misma» . Y siendo
el Derecho penal un instrumento, cuestion previa sera el analisis
y diagn6stico del problema o conflicto social hacia a cuya solucion
se orienta.

(1) STRATENWERTH, G., Die Zukunft des strafrectlichen Schuldprinzips,
l ., ed ., 1977 (cuaderno 134), MO.LER, Juristischen Verlag, pigs . 5 a 7 .

(2) Asi, KUTSCHINSKY, cfr. KAISER, G., Criminologia . Una introduccidn a
sus fundainentos cientiticos, Madrid, 1978 (Espasa Calpe), p6g . 161 .

(3) Asi, LANGE, cfr. KAISER, G ., Criminologia, cit ., pig. 153 .
(4) Frente a la mas realista y posible meta de «asegurar un minimo de

conocimientosu, se alza la tentacidn de desplazar exclusivamente el centro de
interds al «macrosisteman, tentacidn de la que debe liberarse la Criminologia.
Asi, TIEDEMANN, K ., Estado actual y tendencias de la ciencia juridicopenal y
de la Criminologia en la Republica Federal Alemana (C . P . Cr., 14 (1981), pa-
gina 276 .

(5) Asi, $INDING, K., Die Normen wind ihre Ubertretungen, II, Leipzig
(1914-1916), pigs . 369 y ss .
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Mi prop6sito es reflexionar sobre las dos principales respues-
tas hist6ricas a los problemas antes apuntados, contraponiendo
-aun a costa de la inevitable simplificaci6n y generalizaci6n que
ello significa- dos modelos: el de la criminologia tradicional y el
de la denominada criminologia critica, si bien esta ultima carece
propiamente de una estructura unitaria y homogenea y de un
soporte ideol6gico y filos6fico univocos .

11

Se ha experimentado un giro importante en las concepciones
tradicionales sobre el crimen, que coincide con la crisis de los
presupuestos ideol6gicos y de los valores de la llamada asociedad
del Derecho y el Orden» . Asistimos al declive de la criminologia
tradicional, que era una criminologia volcada hacia el delhicuente
y sometida al sistema o marco legal positivo ; criminologia que
cede, poco a poco, ante una nueva concepci6n del saber, celoso de
su propia autonomia frente al sistema legal, que no se resigna a
desempefiar el papel meramente auxiliar de los modelos integra-
dores y correccionales y que, en su idealismo sin fronteras, quiere
presentarse como una teoria absoluta y radical de la desvia-
ci6n (6).

Durante mucho tiempo se concibi6 el crimen como mzro con-
flicto individual con la norma, propio de una minoria asoci?l y
desviada . El delincuente era el «otro», una persona distinta de las
demas, en terminos cualitativos, un producto ajeno a la propia
sociedad y externo a la misma; procedente, desde luego, de las
clases de mas baja extracci6n social (7) . Las causas del comporta-
miento criminal se buscaron siempre en determinados factores
individuales biofisicos (8) o biopsiquicos, sin que sea necesario
recordar ahora el conocido estereotipo lombrosiano de delincuen-
te . El crimen aparecia, naturalmente, como comportamiento dis-
funcional, nocivo, patol6gico -fruto, incluso, de la propia «pato-
logia social» (9)- que la sociedad tenia que extirpar como cuesti6n
de supervivencia.

(6) Matizando el trasfondo ideol6gico y criminol6gico que subyace a la
imprecisa teoria de la «desviacidm, y en terminos muy criticos : LdpEz-REY, M.,
Criminologia, II (Criminalidad y planificacidn de la politica criminal), Madrid
(Aguilar), 1978, pigs . 12 y ss .

(7) Cfr . GARCLI-PABLOS, A ., El actual saber juridicopenal y criminoldgico,
en «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid),, num . 63, pigs . 9 y ss . Cfr. ANIYAR DE CASTRO, Lola, Conocimiento y
orden social : criminologia como legitimaci6n y criminologia de la liberaci6n,
Universidad de Zulia, 1981, pig . 15 .

(8) Sobre las teorias biol6gicas, en general, vid . LdpEz-REY, M., La cri-
minalidad, un estudio analitico, Madrid (Tecnos), 1976, pigs . 205 y ss . -

(9) Sobre patologia social y delito, vid L6PEz-REY, M. � La criminalidad,
cit ., pigs . 166 y ss .
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Hoy dia, sin embargo, se piensa de un modo bien distinto . La
delincuencia de cuello blanco, la de trafico, la problematizacion
creciente del campo oscuro de la criminalidad y el incremento de
la criminalidad juvenil, evidencian que cada vez es mayor el nu-
mero de ciudadanos «normales» que trasgreden la norma (10) . El
crimen se caracteriza como comportamiento desviado . pero «nor-
mal» : la otra cara de la ley, la sombra inevitable de la convivencia
humana. Un fenomeno social mas que individual, mayoritario y
esparcido en todas las capas de la piramide social (ubicuo) ; unido
inseparablemente a las estructuras de cada forma de sociedad y
capaz de cumplir, incluso, importantes funciones en el equilibrio
y desarrollo de aqudlla. Hasta el punto de que algun autor ha re-
cordado que cada sociedad suele tener ala delincuencia que nece-
sita y merece» (11) . Por otra parte, es dificil cuestionar en nuestros
dias que el finico objetivo racional y posible, desde un punto de
vista de politica criminal, no es aniquilar la. delicuencia, sino con-
trolarla y someterla a indices tolerables .

Pero veamos c6mo pueden contraponerse los dos modelos cri-
minologicos cuyas directrices acabo de apuntar; y el estado actual
de la polemica .

III

La criminologia tradicional parte de tres postulados : el de la
diversidad del delincuente (el delincuente es, cualitativamente, un
ciudadano distinto, responde a un determinado prototipo, es un
sujeto asocial, que pertenece a una minoria), el del caracter pa-
toldgico del crimen (este tiene siempre un impacto negativo en el
cuerpo social) y el del paradigma etioldgico (la funcion cientifica
consiste en indagar las causas del comportamiento criminal) . Pro-
fesa, ademas, desde un punto de vista ideologico, una .dmagen
consensuab> del orden social, que se autodefine como un todo
armonico, monolitico, unitario, previamente dado en virtud de una
especie de pacto social, de llamativo acuerdo sobre las definiciones
de to c(convencional)> y de to edesviado», Solo cuestionado por una
minoria rebelde y hostil a dichos valores generales e incuestio-
nados. La «desviacion», en consecuencia, es el co.mportamiento
anormal de un grupo marginado, que opera en los confines de la
sociedad y se identifica con sus mas bajos estratos . Pero ni el
«delito», ni la «reacci6n sociab> tienen caracter problematico (12) .

La criminologia tradicional contempla al sujeto desviado como

(10) Cfr . KAISER, G., Criminologia, cit ., pigs . 152 y 153 . Cada vez son mas
los ciudadanos anormalesD que transgreden la norma .

(11) Asi, ScHuR, en Abweichendes Verhalten, I (1975), Frankfurt, pig . 73 .
(12) Cfr. Youxc, Criminologia de la close obrera, en «Criminologia critican,

por Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, Editores Siglo Veintiuno, pagi-
nas 91 y ss . Sobre el umodelo consensuab, vid . Sznso, D ., Criminologia y
politico en materia criminal . Siglo XXI, edit ., 1980, pAgs . 44 ss .
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producto patologico de una insuficiente .socializacidn, que le deja
fuera del consenso y le regala al mundo de to asocial . Por ello, el
comportamiento del «desviado,> carece de sentido -ninguna per-
sona (normal), to comprenderia-, no procediendo de una Aopci6n)>
genuina y valida del mismo, sino que le viene fatalmente impuesto
a aquel, que se very impelido a su desviacion (13) .

Por otra parte, el denominado «paradigma etiologico» posi-
tivista acentua la importancia de la «socializaci6n pr?maria» en el
momento de explicar el propio comportamiento desviado y sus
raices ultimas. La desviacion estaria determinada, fundamental-
mente, por factores que operan desde el pasado remoto del indi-
viduo, trazandose con ello una brecha muy significativa entre el
tiempo real y el tiempo presente . El tiempo «real)> terdria signifi-
cado (causal», situandose en los traumas o privaciones del pa-
sado del indviduo, que operan repetidamente sobre su futuro El
tiempo «presente», sin embargo, solo importaria en cuanto porta-
dor de unas circunstancias que desencadenan las «predisposicio-
nes» del sujeto. De este modo, al presente se ie concede una im-
portancia tangential, a to sumo ; mientras que la explication del
crimen se individualiza y proyecta en la historia preterita del
agente mirado como ser solitario, hasta el punto de que la opci6n
del individuo dentro del mundo social, se reduce a propensiones
fijas, psicologicas, fisioldgicas o geneticas; y la desviacion se con-
vierte en producto de tales «esencias», careciendo de todo signi-
ficado fuera de una estructura psiquica o somatica atomizada. Por
ello mismo, la criminologia traditional conduce a un notorio di-
vorcio entre el «agente» y su «victima». Aquel se encuentra impul-
sado por sus tendencias esenciales, mientras la victima es el
primer atomo social con el que, accidentalmente, choca. Pero nada
puede pretender «racionalmente» el desviado die su victirna, nues
queda descartada de antemano la hipotesis do cualquier posible
«conflicto>> entre ambos (14) .

Finalmente, el «correccionalismo» de 'a criminologia tradicio-
nal obliga a esta a exaltar el cientifismo de los analisis «causales»
del comportamiento desviado y el caracter terapeutico y bienhe-
chor de la reacci6n social .

La reaccibn social pretende y consigue un efecto terapeutico
y bienhechor en el desviado . Porque se prescribe «cientificamente»
y pondera como resultado de una evaluation neutra sin condicio-
namiento alguno (15) .

Sintetizando, puede afirmarse que los presupuestos ideoldgicos
de la criminologia traditional se resumen en seis principios:
1) El delito significa un dano incuestionable para la sociedad El
delincuente es un factor negativo y disfuncional en el sistema

(13) Cfr . YOUNG, op . tit ., pigs. 91 y SS .
(14) Cfr. GARCfA-PABLOs, A., El actual saber, tit., pigs . 10 y ss .
(15) Cfr . YOUNG, op. tit ., pig . 93 . Resaltando la funcibn «real)> de la «reac-

cibn socials, reproduciendo y consolidando el sistema, a trav6s de las aever.
day theoriesn, vid . ANIIYAR DE CASTRO, Lola, op . tit., pigs . 16 y 17.
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social. Por tanto, el compprtamiento delictivo representa el «mal»,
la sociedad, el ((bien». 2) Principio de culpabilidad.-El hecho
punible es la expresi6n de una actitud interior reprobable del
sujeto, quien pudiendo y debiendo ajustar su conducta a las exi-
gencias de la norma juridica, infringe, conscientemente, los valores
sociales que aqu6lla tutela. 3) Principio de legitimidad-El Estado
como expresidn de la sociedad, se encuentra legitimado para
reprimir la criminalidad . Tal represidn se lleva a cabo a traves de
las instancias oficiales de control del Derecho penal (legislacion,
policia, magistratura, instituciones penitenciarias), instancias que
interpretan fielmente el sentido comunitario y representan la legi-
tima y necesaria reaccion social, dirigida al rechazo y condena del
comportamiento desviado individual y a la reafirmacion de los
valores y normas sociales . 4) Principio de igualdad.-El Derecho
penal es igual para todos. La reacci6n penal se aplica de igual
manera a todos los autores de delitos . 5) Principio del interes so-
cial y del delito natural.-El nucleo central de los delitos previstos
en todos los C6digos, entrafia, por definici6n, un atentado inso-
portable a las condiciones esenciales de la existencia de cualquier
sociedad . El ordenamiento penal protege intereses comunes a to-
dos los ciudadanos, aceptados socialmente como tales. Solamente
una parte muy reducida de los hechos penales tipificados en los
Codigos responde a la conveniencia de determinados grupos poli-
ticos o econ6micos, o se orientan a la consolidaci6n de ciertas
estructuras (delitos «artificiales») . 6) Principio de la prevenci6n.-
La pena no tiene exclusivamente la funci6n de «retribuir», sino
tambien la de «prevenir» el crimen . Es un resorte justo y eficaz .
Como sancion abstracta prevista en la ley, persigue crear una
correcta y adecuada acontramotivacidn» al comportamiento delic-
tivo . Pero, como sancibn concreta, ejercita una funcion aresociali-
zadoran del delincuente (16) .

IV

La moderna criminologia, sin embargo, no puede ser ajena a
las actuales concepciones metodologicas, que se han ido imponien-
do en otros sectores del saber cientifico, como consecuencia, fun-
damentamente, del auge de las ciencias sociales . Ya en el ambito
penal se ha experimentado un giro estructural, sociol6gico: un giro
hacia to concreto (17) . En la « teoria de las normas», por ejemplo,
concebida tradicionalmente como teoria de la estructura . origen
e interpretaci6n de dstas, la cibernetica y el funcionalismo han
puesto el acento mas en la dinamica de la norma que en la norma

(16) Asi, BARATTA, A ., Criminologia y dogmdtica penal. Pasado y futuro
del modelo integral de la ciencia penal, en apapers, Revista de Sociologia
publicada por la Universidad de Barcelona (1980), mim. 13, pigs . 17 y ss.

(17) Cfr: GARCLI-PABLOs, A., El actual saber, cit., pigs . 33 y ss .
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misma; en su proceso de concretion a la realidad en el marco de
los sistemas sociales, en lugar de apelar a la interpretacifin de la
norma, entendida como operation logicoforma! de subsuncion .
Tambien en la teoria de la pena se ha experimentado una evolution
paralela hacia to real, hacia el hombre concreto . Hoy no interesa
tanto la pena como consecuencia juridica de un hecho pasado,
inserta en la teoria de las normas, sino como control social y pie-
za maestra de una polftica social que mira al futuro . No preocupan
tanto, por ello, sus fines abstractos, su fundamentacion teorica,
como sus efectos, sus limites, su proceso de ejecucion e individua-
lizacion, su incidencia real en el hombre concreto y su posible
sustitucion por otros controles sociales menos estigmatizadores .
Esto es, el centro de gravedad se ester desplazando de perspectivas
jurisdiccionales -de la pena- a los controles sociales y al cam-
po previo de la prevencidn : del delincuente potential a las relacio-
nes sociales criminogenas . El propio Derecho acusa tambien este
giro hacia to social . De una contemplation traditional estatica
como «ordenamiento», es decir, como conjunto de normas, se ha
pasado hoy dia a una perspectiva atenta mas a la din'amica de los
sistemas sociales, concibiendose como complejo de estrategias,
mecanismos y controles sociales . Y, por ello, frente a un Derecho
penal clasico que mira solo al pasado y agota las relaciones indi-
viduales entre autor y victimas, se propugna en nuestros dias un
Derecho penal que mire al futuro e incida posit:vamente en aque-
Ilos : no un Derecho penal autonomo y monopolizador de la res-
puesta del Estado al crimen, sino un Derecho penal inserto en el
Derecho de planificacion social, que arbitre los mecanismos de
compensation de ese doloroso accidente social que es el rlelito .

Algo semejante ha sucedido con la criminologia. La Tnoderna
criminologia ha ampliado y redefinido su propio objeto, buscando
la :ndependencia del mismo frente a las defii)iciones legales y
ampliando su centro de investigation a los controles sociales, pro-
cesos de selection, etc.; ha problematizado el propio concento de
delito y el de la reaction social ; y reclama para si no una funcion
puramente auxiliar y legitimadora del sistema official (17 bis), sino
una funcion critica, en el marco del analisis del comportamiento
desviado, abandonando los esquemas causales y positivistas de
otros tiempos . Quiere ser no una disciplina academica, de profe-
sores, sometida a la dogmatica positivista, refugiada en las esta-
disticas oficiales y en los siempre equfvocos <,datos», sino una
teoria social de la desviaci6n, cientifica, critica, autoroma e inter-
disciplinaria .

La moderna criminologia parte, por ello, de otros postulados .
Por de pronto, sustituye la imagen consensual del orden social de

(17 bis) Sobre la funcibn ulegitimadora» de la Criminologia traditional,
cfr. ANrYAR DE CAsTRo, Lola, op . tit., p6gs . 4 y ss . y 21 y ss ., quien, resalta
como la criminologia traditional aporta al sistema official ese «touch of
science)> que la legitima y refuerza.
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la criminologia «positivista» por una vision ((plural)> del mismo.
Como se ha dicho (18) : mientras el crimindlogo ortodoxo ba ten-
dido a caracterizar el orden social como consensual y monolitico,
con una minoria de individuos en los margenes de la sociedad, el
teorico de la desviacion sostiene la existencia de una diversidad
de valores ubicados en la pletora de subculturas, que existe en el
seno de una sociedad industrial. El orden social, en esta nueva
concepcidn, aparece, pues, como una «coleccion de guettos normta-
tivos, que tratan de abrirse paso a empe(lones para conseguir su
espacio social», aunque solo uno de ellos consign finalmente impo-
ner a los demas sus propios valores. Se propugna, en consecuen-
cia, como emodus vivendi,> para esta sociedad estructuralmente
antagonica y estratificada, una «cultura de la civilidad», clue per-
mita y tolere la diversidad esencial de los grupos que la compo-
nen: una especie de acontrato social)> integrado al servicio de la
adiversidad» y la «coexistencia» (19) .

En este marco, la desviacion tiene un sentido bien diferente.
Pierde, naturalmente, su significado opatologico» tradicional, des-
de el momento en que en una sociedad pluralista todas las perso-
nas estan potencialmente «desviadas» (20), todas experimentan
«impulsos desviados» . Cada vez son mas los ciudadanos anorma-
les» que infringen las normas penales (21) .

En ultimo termino -se piensa- la desviacion no puede en-
tenderse como inherente al comportamiento realizado. No tiene
un sustrato areab>, «ontologico», sino «definitoriul» . No es la acua-
lidad» (negativa) que «pertenece» a ciertas acciones (delitos), sino
la que se oatribuye» a las mismas a traves de ciertos mecanis-
mos y procedimientos sociales de «definici6n» y «selecci6no (22) .
Delincuente no es todo aquel (cualesquiera que) que infringe la
ley, sino solo aquel que es etiquetado como tal por has instancias
criminalizadoras y adquiere dicho cestatus». Pero, en definitiva una
persona como las otras, normal . No responde a ningitn prototipo,
determinado cualitativamente, ni a un sector minoritario o ar.or-
mal de la poblacion (23) .

(18) TAYLOR, WALTON, YOUNG, Criminologia critica, cit ., pig . 22 .
(19) Cfr . YUNG, op . cit ., pig . 94 .
(20) Cfr . YOUNG op., cit ., pag. 94 .
(21) Cfr. KAISER, G ., Criminologia, cit ., pag . 152 ; TIEDEMANN, K., Estado

actual y tendencias de la ciencia juridicopenal y de la criminologia en la
Repilblica Federal Alemana, en C . P . Cr ., num. 14 (1981), pag . 275, insistiendo
en la «cifra negraD como expresion de la unormalidadn y aubicuidadn del
crimen . Sobre la acriminalidad desconocidan, cfr . L6PEz-REY, M., La crimina-
lidad, cit ., pigs . 33 y ss .

(22) Cfr . GARCfA-PABLOs, A., El actual saber, cit ., pig . 14 y nota 20 . Sobre
la conexi6n del pensamiento de DORADO MONTERO con las teorias crimino-
16gicas de la «criminalizacibnp, vid . Coso DEL RosAL-BACIGALUro, Desarrollo
hist6rico de la criminologia en Espana, en C . P . Cr., mim . 11 (1980), pagi-
nas 34 y 35) .

(23) De aig~m modo, estas ideas se mantuvieron ya, entre nosotros, por
DORADO MONTERO y SALILLAS, como han demostrado Coao DEL RosAL y BA-
cicALupo (op. cit., pigs . 34 a 39) .
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Si la criminologia moderna «relativiza» y «problematiza» el con-
cepto de delito (24), puede afirmarse, tambien que problematiza
la propia areacci6n social». Esta deja de ser incuestionable. Antes
bien, se considera que mientras la desviacidn trata de resolver
los conflictos sociales, la reaccidn los mantiene y exacerba, los
acentua. El control estatal del comportamiento desviado es intrin-
secamente irrational en su modo de operar y, de hecho, produce el
impacto contrario al realmente deseado. En primer lugar, porque
lejos de eliminar el crimen, de prevenirlo y de resocializar al
delincuente, no suele hater otra cosa que estigmatizar al desviado,
potenciar la desviaci6n y fijar al agente en su <estatus)> de «dec-
viado>>. Pero, ademas -y sobre todo- porque la seleccidn de «chi-
vos exlpiatorios» que llevan a cabo los mecanismos e instancias
criminalizadoras es claramente arbitraria y discriminatoria . Operan
segiln falsos prejuicios positivistas, olvidando que el cornporta-
miento desviado se encuentra en todos los tramos y sectores de la
estructura social (principio de la «ubicuidad» del crimen) y clue
el estereotipo criminal que asi se genera - como individuo perte-
neciente a los estratos sociales menos dotados- poco tiene que
ver con la tendencia «real» al crimen . Con el ulterior inconve-
niente de que de este modo se engendran, paraddjicamente, las
etiologias positivistas que se querian atacar y los mecanismoE de
control social se dirigiran de forma preferente a las personas que
ostenten las caracteristicas del estereotipo criminal mencionado,
creandose un inadmisible «circulo vicioso:> (25) .

En la moderna teoria de la desviacion, el tiempo presente y la
socializacidn imperfecta del «desviado>> desplazan del centro de
investigaci6n al examen de la socializacidn «primaria» y al de las
<<causas» determinantes del comportamiento desviado . El tiempo
presente pasa a un primer plano. El pasado del agente, su propio
cuerpo, se desvanece. Su conciencia de sf mismo, por el contrario,
adquiere una gran continuidad con su medio ambiente subcultiiral .
Porque el desviado es un individuo rational y consciente, libre de
todo determinismo fisico o psiquico por acontecimientos prete-
ritos y enclavado en una subcultura homogeneay normativamente
coherente. No posee ningun rasgo «esencial» que le predisponga
a la desviaci6n, sino que su comportamiento es teleoldgico, abierto
a todas las posibilidades y no puede reducirse a meros procesos
somaticos o subconscientes . En consecuencia, mas que la sociali-
zacion imperfecta o el concepto de adesorganizacidn social, im-

(24) Como graficamente afirma RUTHER, W., La criminalidad . . ., a trav6s
de las definiciones sociales. . .I C. P. Cr ., 1979 (8), pag. 53): (No hay crimi-
nalidad como existe un trozo de hierro, pues este se presenta como un ob-
jeto fisico, independiente de la valoraci6n y la discripci6n. . . la criminalidad,
en cambio, existe preponderadamente, en los presupuestos normativos y va-
lorativos de los miembros de la sociedad . . .)) . AmiyAR De CASTRO, L., op . tit.,
pig. 6.

(25) Cfr . YOUNG, op . pit., pigs . 94 a 96; ANIYA9 DE CASTRO, Lola, op . tit .,
pags . 15 y ss .
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portara destacar la diferente socializaci6n de los individuos que
dependera de su proximidad o pertenencia a una determinada or-
ganizacidn social normativa, dentro de la pluralidad de organiza-
ciones que componen la sociedad (26) .

En la moderna criminologia el delincuente cede su protaeonis-
mo a la conducta desviada, a la socializaci6n y a los cantrales
sociales (27) . Y los esquemas «funcionalistas» de la criminologia
ortodoxa, a los del «conflicto» de la teoria de la desviacidn y de la
subcultura, desplazandose el centro de gravedad desde tesis hio-
1ogicocriminales a perspectivas psicocriminales, sociopsiquiatricas
y sociologicocriminales (28) . Se profesa una concepci6n idealista y
romantica del universo social . Se exalta la imagen del hombre «bue-
no», la «autenticidad» de las subculturas, se reniega de las esta-
disticas oficiales; y, al destacarse el caracter arbitrario y crimin6-
geno de la propia reaccibn social, se predica el catecismo pie la no
intervencidn; la no ingerencia del Estado; en definitiva, la teoria
y praxis de la calma, propias de una autentica ecultura psicode-
lica». Por otra parte, la moderna criminologia traslada su centro
de investigacibn del denominado crimen utilitario o convencional,
a la «desviacion expresiva» : interesa mas el consumo de marihua-
na que el hurto; la prostitucidn que el homicidio; la psicopatia
y la esquizofrenia que la neurosis y la histeria, poniendose el acen-
to, como gesto de altruismo, en el crimen .(sin victima» (29) v (30) .

De este modo, la moderna criminologia propugna un metodo
«intuitivo» con el que pueda comprenderse el contenido y auten-
ticidad de las respectivas subculturas; y ?1 propio hembre, cuya
imagen mas cabal -se dira en una actitud verdaderamente ro-
mantica- se encuentra en los confines y mAargenes del mundo so-
cial (31) . Idealismo, pues, relativismo, sociologismo, antilltilitaris-
mo, seran caracteristicas inseparables de una nueva actitud crimi-
nol6gica, que terminara por superar no ya los esquemas natura-
listas -monocausales o plurifactoriales- sino el propio «paradig-
ma etiologico», esto es, la preocupaci6n de indagar ]as qcausas»
del crimen (32) .

(26) Cfr. YOUNG, op . cit ., pigs. 96 .
(27) Cfr. KAISER, G., Criminologia, cit., pAags. 157 y 160. Resaltando, tam-

bi¬n, la progresiva menor incidencia del examen de la personalidad del de-
lincuente; TIEDEMANN, L., Estado actual, cit., pig. 276. Una concepci6n de la
criminologia, como «teoria critica del control social. cn ANIYAR DE CASTRO,
op . cit., p6g. 48 .

(28) Asi, KAISER, G., Criminologia, cit., pAag. 154 .
(29) Cfr . GARCfA-PABLOS, A ., El saber actual, cit ., pags . 34 y 35. Con raz6n

lamenta L6PEz-REY el olvido traditional por parte de los ucrimin6logosn de
ciertos sectores de la delincuencia, afirmando que en cierto sentido aqudllos
se ocupan del crimen menos aun que los juristas (Criminologia, tit., II, pA-
ginas 9 y 10) .

(30) De particular inter6s, sobre la criminalidad no conventional, cfr.
BERISTAIN TPINA, A., La criminologia comparadd y su aportaci6n a la politica
criminal : una reflexi6n tercermundista, en C. P. Cr ., 10 (1980), pag. 102.

(31) YOUNG, op . tit., pags . 96 y 97 .
(32) Cfr . ROTHER, W., La criminalidad, tit ., pags . 51 a 53 .
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Presenciamos, pues, la sustituci6n de las teorias de la acrimi-
nalidad» tradicionales por las de la ecriminalizaci6n» de las me-
todologias interaccionistas (33) . A ello han contribuido, ante tudo,
las ciencias sociales, destacando las funciones creales>> que cumple
el crimen; el modo de operar de los mecanismos sociopedag6gicos
de aprendizaje e interiorizaci6n de las normal y la uefectiva»
desigualdad del ciudadano en los procesos sociales . Esa desigual-
dad que permiti6 afirmar, con amarga ironia, a Anatole France :
(la ley penal, en su majestuosa igualdad, prohibe por igual al
rico como al pob.re, robar pan para alimentarse, pedir limosna
para comer, o dormir bajo el puente>> (34) .

V

Pero este cambio esencial de las concepciones criminolbgicas,
precedido naturalmente de una correlative arelativizacidro> en el
mundo de los valores, es fruto de un lento proceso y de aporta-
ciones cientificas de muy diverso origen y procedencia (35) ; apor-
taciones que, debidamente coordinadas, ban 1-do desmoronando,
poco a poco, los pilares sobre los que se cimentaba e1 majestuoso
edificio de la criminologia «tradicionab>. Pienso, concretamente,
en la sociologia, en la psicologia, el psicoanalisis, en las ciencias
penitenciarias, etc. Pero, veamos el significado de algunas de
ellas (36) y c6mo contribuyen a la imagen mas dinamica e inte-
raccionista de la criminologia actual (37) :

1. Las teorias «funcionalistas», en primer lugar, hen cuestio-
nado, esencialmente, el principio oclasico>> del «bien y el mal,>,
al explicar c6mo las causes de la desviacion no deben buscarse en
la patologia social ni en la patologia individual, por ser el crimen
no un comportamiento «patologico», sino un comportamiento
«normab>, «mayoritario>> e «inherente» a toda estructura social Es
mas, un comportamiento quo cumple importantes funciones en

(33) Sobre la contraposici6n : teorias de la criminalidad-teorias de la
criminalizaci6n, cfr. NAucKE, W., Las relaciones entre la criminologia y la po-
litica criminal, en C. P. Cr ., mm. 5 (1978), pigs . 95 y ss . ; ANIYAR DE CASTRO,
Lola, op . tit., pegs . 5 y ss .

(34) Cfr. GARCfA-PAStos, A ., El actual saber, tit ., peg . 16 .
(35) Asi, por ejemplo, la importancia de la «cifra negraD o de la «desi-

gual» aplicacidn efectiva de la ley penal o de la delincuencia ono conven-
cional», se destacan por LGPEz-REY, sin necesidad de compartir las premises
ideological y metodolbgicas de la denominada «Criminologia critican (vid . La
criminalidad, pit., pegs . 35 y ss . ; y Criminologia, II, -pigs. 10 y ss . y 239 y ss .,
respectivamente) .

(36) Muchas de estas tesis son de clara procedencia marxista . Tal vez
por ello cobra sentido la paradoja resaltada por L6PEz-REY, que precisamen-
te en paises comunistas no Sean aceptadas por la doctrine oficial (concreta-
mente, respecto a la teoria de la desviaci6n, vid . Criminologia, tit ., II, peg. 13) .

(37) Como advierte KAISER, G . (Criminologia, tit ., pig . 160), refiriendose
a las caracteristicas de la criminologia actual .
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la estabilidad y evolucion de aquella, por su naturaleza innovadora,
siempre que no rebase ciertos limites (teoria de la anomia) (38) .

Es cierto que las teorias funcionalistas no siempre ofrecen
una explicacion satisfactoria del complejo fenomeno criminal,
sobre todo en el caso de determinadas manifestaciones singulares
del mismo, que se comprenden mejor a la luz de otros esquemas
teoricos . Como toda «macroteoria», no pueden evitar ciertas dosis
de abstraccion y ambiguedad, arropadas con formulaciones descar-
nadas, y con un criptolenguaje equivoco y enigmatico . El neutra-
lismo sociol6gico, por otra parte, el prescindir a menudo de toda
referencia a «valores», corre el riesgo de presentar como «nor-
mab> cualquier conducta desviada; e incluso de no poder explicar
el cambio social . La estrecha conexion de la criminalidad con las
estructuras sociales, no siempre aclara el porque ni el para que
de la funci6n «integradora» que aqudlla, sin duda, cumple ; ni es
viable, a priori, determinar la relacion existente entre una deter-
minada estructura social y la desviacion inherente a la misma.
Ahora bien, la existencia de la desviacion a partir de procesos
sociales ordinarios, cotidianos, en el marco de un orden social
aintacto>> -no anomico- es una aportaci6in decisiva del funcio-
nalismo (normalidad, funcionalidad y ubicuidad del crimen). Y,
aunque las concepciones funcionalistas no son excluyentes (no pre-
juzgan la eventual relevancia, en el caso concreto, d-- otros facto-
res en la desviacion), constituyen, a mi juicio, un valioso punto de
partida. Fundamentalmente, si se admite que la criminalidad no
es solo un enfrentamiento individual y aislado con la norma, Sino
un fenomeno social, complejo, dinamico y colectivo (38 bis) .

2. Las teorias de las subculturas criminales (39), por su parte,
han dirigido sus criticas al principio de aculpabilidad,> (40) Segfin
estas teorias, en una sociedad pluralista, como la actual, altamen-
te estratificada y antagonica, no existe un unico codigo normativo,
sino una multiplicidad de subordenes axiolbgicos todos ellos legiti-
mos, que el individuo interioriza, ademas,a traves de los mismos me-
canismos de socializacion que explican la interiorizacibn y asuncion
de los valores mayoritarios del grupo por los ciudadanos no des-
viados . Como, por otro lado, queda fuera del poder la decisi6n del
individuo -y, por tanto, de su «responsabilidad moral- el hecho

(38) Sobre el posible entronque del pensamiento de DoRAno MoNTERo
y SALiLLAs con la concepcibn del crimen como hecho anormaN, cfr. Coso
DII. RosAL-BACIGALUPO, Desarrollo hist6rico, cit., pigs . 34 a 39. En cuanto a la
tesis de DURKHEIM, vid . La Sociologia y reglas del metodo sociol6gico, San-
tiago de Chile, 1957, pig. 215. Cfr . GROsso GALvAN, M., Nueva Criminologia
y dogmdtica juridicopenal, en C . P. Cr., 10 (1980), pigs . 57 y ss .

(38 bis) Sobre ]as muy diversas criticas formuladas a ]as teorias «fun-
cionalistasn, vid ., por todos, G6PPINGER, H., Criminologia, Reus, 1975 (tra-
duccibn de M' L . Schwarck y I . Luzarraga), pigs . 44 y ss .

(39) En cuanto a la posibilidad de encontrar en el pensamiento de SALI-
LLAs un antecedente de! ]as teorias de las subculturas, vid . Coso DE[. RosAL-
BACIGALUPO, Desarrollo hist6rico, cit ., p6g . 39 .

(40) Cfr . BARATTA, A ., Criminologia y dogmdtica penal, cit ., pig . 20 y
nota 12 .
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de participar o no en una u otra determinada subcultura. apren.
diendo el correspondiente sistema de valores o los modelos de
comportamiento desviado o tecnicas de neutralization alternati-
vas (41) a los criterios oficiales, resultarian desmentidos los pre-
supuestos de la ficticia conception normativa de la culpabilidad .

Las teorias subculturales estan llamadas a explicar, fundamen-
talmente, ciertas formas concretas de la criminalidad (de los aru-
pos marginales, minorias, jovenes, etc.) ; de la llamada «desviacion
expresiva», ante todo . No parece satisfactoria la generalization de
sus postulados mas ally del ambito especifico al que deben cir-
cunscribirse . Ahora bien, en este son insustituibles . iCdmo puede
desconocerse, por ejemplo, que en el mundo de las subculturas la
desviacion no se explica por una supuesta ausencia o derrumba-
miento de valores, sino porque el desviado proyecta y afirma los
suyos propios a traves de su conducta irregular. Y que la subcul-
tura es una cultura de «recambio» -una reaction negativa a la
cultura oficial, o una evasion positiva frente a -sta- con la que el
desviado compensa su falta de participaci6n en la misma; en defi-
nitiva : un mecanismo sustitutivo! Aunque de aqui no pueda des-
prenderse, sin mas, la legitimidad de todas las subculturas, ni el
tratamiento de las mismas, su recta comprensidn obliga a aceptar,
como punto de partida, estas explicaciones analizadas (41 bis) .

3. Las concepciones psicoanaliticas de la criminalidad (42),
por otro lado, han contribuido eficazmente a minar el sopurte
mismo del principio de «legitimidad» sobre el que descansaba la
ideologia penal traditional. Pues, en efecto, sostienen que la reac-
cion penal no cumple la funcion real de eliminar la criminalidad,
sino la de satisfacer ciertas necesidades sociales ; y que el com-
portamiento desviado es, por tanto, util, necesario, inextirnable,
dados los cometidos que desempena. El crimen -se dira- realiza
una «funcion liberadora» y «consolidadora». La sociedad necesita
del no integrado, para descargar sobre 6l --con independencia de
los meritos reales del delincuente- su agresividad y frustraciones
(«Cada sociedad tiene la delincuencia que necesita y merece») .
Aquel -el desviado- no es mas que la victima fungible y aleato-
ria, manipulada, de pseudorracionalizaciones de fen6menos que
subyacen en la psique humana y en la «sociedad sancionadora».

(41) Sobre tales «tecnicas de neutralizacionn, cfr. BARATTA, A., refirien-
dose a las aportaciones de GRESHAM M. SYKES y DAVID MATZA, en Criminolo-
gia liberate e idiolog£a delta difesa sociale, extracto de «1a cuestione crimi-
nale», num. 1, 1975, Bolonia, pags. 21 y ss .) .

(41 bis) Es obvio, como apunta CoHEm, (The Sociology of Crime and
Delinquency, 2' ed ., Nueva York, 1970, edit . por N. Johnston, pags . 286 y ss.),
que, en un marco subcultural, el delito de hurto, por ejemplo, KesNd lejos
de representaciones como el provecho o el lucro, antes bien, es una activi-
dad valorizada, que esta frecuentemente unida a la fama, el valor y la sa-
tisfacci6n profundan . Para una sintesis de las principales objeciones doc-
trinales a las teorias de las subculturas, vid . GOrpINGER, H., Criminolog£a,
tit ., pags . 47 y ss .

(42) Cfr . LdPEz-REY, M., La criminalidad, tit ., pag. 196 y ss .
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Con ello, pues, es evidente que estos mecanismos de «proyeccion»
y «expiacion» (la proyeccion de la culpa y del mal en el chivo
expiatorio), contradicen el fundamento etico y la finalidad _ureven-
tiva de la funcion penal (43) .

La rica gama de teorias psicoanaliticas han problematizado la
reflexion cientifica sobre el fendmeno criminal . Pienso, sin embar-
go, que las mas divulgadas -como por ejemplo, las del llamado
<(control interior)> (43 bis) y otras afines- son parad6gicamente las
de menor interes para los fines de este trabajo. Bien porque no
aporten explicaciones del crimen privativas del psicoanalisis, bien
porque puedan dirigirse a las mismas las objeciones que estimo
validas con relacion a otras teorias. Prefiero resaltar, por ello,
como aportacion basica del Psicoanalisis el examen de la ((psicolo-
gia de la sociedad sancionadora», y de la -funcidn estabilizadora)
del crimen y su castigo. En todo caso, soy censciente de las criticas
que suelen formularse a aquel. Pues, aunque demuestre que la
sociedad necesita al no integrado; y haya propiciado una actitud
critica y humanitaria, al desenmascarar to que de irrational y
arbitrario hay en el castigo, deja sin explicar convincentemente
por que funcionan, de hecho, como to hacen -en la forma en que
to hacen- los concretos procesos de proyeccion y selection. Y
trata por igual, sin distingos, cualquiera de las formas de manifes-
tacidn de la criminalidad . En el pensamiento sacro y magico de la
antigiiedad, era el «destino» 0 la «fatalidad» quienes decidian el
envio de la «victima» al desierto ; en la criminologia «tradicionalo,
el desvalor ontoldgico de su caccion» ; o '.a propia «personalidad»
patologica y diferencial del autor. El psicoanalisis no da contesta-
cion alguna.

4. Las teorias del etiquetamiento (44) o de la reaction social
((labelling approach))) ban refutado, ante todo, la vigencia del prin-
cipio de «igualdad», al poner de manifiesto que la desviacidn y
la criminalidad no son entidades ontologicas preconstituidas -cua-
lidades negativas de la accidn criminal en si, inherentes -1 la mis-
ma- sino etiquetas que determinados procesos de definition y
seleccidn, altamente selectivos, por cierto, colocan a ciertos suje-
tos, de forma muy desigual y a traves de complejos mecanismos de

(43) Cfr . GARCfA-PABLOs, A., El actual saber, tit ., prigs. 17 y ss . (y nota 36) .
(43 bis) Sobre las llamadas teorias del (control interiorD, de REiss, A . J .

(Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls, en (American
Sociological ReviewD, 16, 1951) y las teorias del aconcepto de si mismop
((self concept),), de REcKLEss, W. C. (REcKLEss, W. C., DINITZ, S. y MURRAY, E.,
Self Concept as an Insulator against Delinquency, en (American Sociological
Reviews, 21, 1956), de honda raigambre psicoanalitica, aunque con claras
connotaciones ciberneticas, tambidn, vid, por todos: GbPPINGER, H., Cri
minologia, tit., pags . 52 y ss .

(44) Sobre el «constructivismo social)), en general, vid . GROsso GALvAN, M.,
Nueva Criminologia, tit ., pigs . 61 y ss . ; exposici6n y critica del "labelling
approachD, recientemente, CuELLo CONTRERAS, J ., La definicidn de «crimina-
lidadn. Competencias del Derecho Penal y de la Ciencias, en C. P . Cr ., sum . 15
(1981), pigs . 445 y ss .
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interacci6n, que siguen los mismos criterios de distribuci6n de los
restantes bienes sociales positivos : el oroll», el aestatus» y sin
que el concreto comportamiento del estigmatizado explique el de-
sencadenamiento de aquellos procesos, ni merezca la etiqueta re-
cibida (45) . Dado, pues, que la reacci6n social desempena una
funci6n «constitutiva» y «configuradora» de la propia crimi_n-ali-
dad (46) ; que la «minoria» criminal no es sino el resultado de unos
procesos de definici6n y selecci6n -oficiales y no oficiales- clara-
mente desiguales (el crimen es un comportamiento «mayoritario»,
pero las achances)> de llegar a ser «etiquetadosr se distribuyen
de forma muy discriminatoria y selectiva), la negaci6n del princi-
pio de «igualdad» se halla en la propia esencia de la metedologia
del a labelling approach» (47) .

5. Las teorias de la criminalidad que, orientadas sobre la base
del conflicto (47 bis), se desarrollan a partir del alabelling
approach>> ban atacado duramente el principio de los interPses
sociales y del delito natural, al localizar ]as variables del proceso
de definici6n en las relaciones de poder de los grupos sociales,
tomando en cuenta la «estratificaci6n Social)> y los <vconflictos de
intereses». En efecto, en tales relaciones ban pretendido encontrar
estas teorias no ya la base de la desigual distribuci6n de los
«estatus» de criminal, sino tambien la de la desigual distribuci6n
entre los diversos grupos sociales del poder de definici6n, del
cual aquellos «estatus» y las propias cdefinicioneso legales depen-
den. Segiun esto, en el origen de los procesos de criminalizaci6n
«primaria» (creaci6n de la ley) y «secundaria» (aplicaci6n de la
misma), no habria intereses generales, fundamentales para todos
los ciudadanos y para la sociedad misma, sino intereses de los
grupos en conflicto que detentan el poder («politicos» to serian
todos los delitos y no s61o los «artificiales») (48) .

Una radical sustituci6n -como pretende el (labelling app-
roach»- de las teorias de la «criminalidad» por ]as de la «crimina-
lizaci6n> no se comparte por la doctrina criminol6gica mayoritaria,
porque probablemente empobreceria la investigaci6n cientifica . En

(45) Una resena bibliografica sobre estas tesis, en GARcfA-PABLos, A., El
actual saber, tit ., pags . 18 y 19, nota 37.

(46) «Es el control social el que lleva a la desviaci6n o la crea)~ y no a
la inversa. Cfr. GROSSO GA1,vrfx, M., Nueva Criminologia, tit., pag. 62, citando
a WALTON ; ANIYAR DE CASTRO, Lola, op . tit., pdg. 5.

(47) Aunque desde otros postulados y premisas se puede llegar a con-
clusiones semejantes . Asi, DORADO MoNTmo partia de la realidad del «deliton
como realidad «impuestan (cfr . Coso DEr. RosAL-BAciGAUrno, El desarrollo
hist6rico, tit ., pdag. 35) .

(47 bis) Sobre el modelo de «conflictoD, vid . BARATTA, A., El modelo so-
ciol6gico y las teorias del conflicto aceYca de la criminalidad, en aDoctrina
PenalD, 1979, pigs . 355 (traducci6n de J . Gutidrrez, revisada por R. Bergalli) .
Tambien : SzABo, D ., Criminologia y politica en materia criminal . Siglo XXI,
edit ., 1980, p6ags . 52 y ss .

(48) Cfr. GARdA-PABLOs, A ., El actual saber, pit., pagsa 19 y ss . Sobre 1«
influencia de ciertos grupos de presi6n, como objeto de examen preferente
en la moderna criminologia, cfr . TIEDEMANN, K ., Estado actual, pit ., pdag. 276 .
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efecto, el (labelling approach>> no contempla, siquiera, la «desvia-
cion primaria>> . No ofrece respuesta al problema de la desviacion
misma desde una perspectiva etiologica . Ni se preocupa nor pro-
blemas basicos, como los del control y prevencion del delito o la
resocializacibn del delincuente. Parece interesada, tan solo, por
describir y criticar la accidn del control penal y de sus instancias
criminalizadoras, prescindiendo de toda referencia valorativa y ma-
tizada al muy distinguido significado de los hechos que desenca-
denan aquel. No obstante, y a pesar de una imagen tan desespe-
ranzadora, el clabelling approach)> contiene un principio de irves-
tigacion valido, y una poderosa y fecunda instancia cr,tica. Ha pro-
vocado la irreversible ampliacidn del objeto de investigacion cri-
minologico, tradicionalmente circunscrito a la persona del delin-
cuente, demostrando que no se puede prescindir ya del an6lisis de
la propia reaccion social (aunque no se quiera atribuir a esta el
valor «constiutivo que pretende el "labelling approach">>). Que no
hay «criminalidad» sin «criminalizacion». Y. sobre todo, ha denun-
ciado con rigor y acierto la actuacion altamente selectiva del con-
trol social penal, evidenciando la efectiva desigualdad real del
ciudadano ante la ley (48 bis) .

6. Finalmente, las numerosas investigaciones llevadas a cabo
los u1timos anos sobre la efectividad del .Derecho penal y sus con-
secuencias juridicas (49) -ante todo, sobre la pena privativa de
libertad- («desviacion secundaria>>, ((reincidencia», etc.), han des-
mitificado el supuesto impacto bienhechor rehabilitador y resocia-
lizador de la pena reina, y con 61, el principio de prevencion de
la criminologia tradicional. Tales investigaciones han demostrado,
antes bien, que no castigamos para resocializar . Que no es dste el
motivo de que se criminalicen ciertos comportamientos desviados.
Todo to contrario: que la pena no resocializa, sino que estigma-
tiza ; no limpia, sino mancha (icomo tantas veces se records a los
expiacionistas!) . Y que, a menudo, es -nas el hecho de haber
cumplido una pena que la propia comisi6n del delito, to que im-
plica el mayor demerito a los ojos de la sociedad . Que d.bia ser
esta, en puridad, y no el delincuente, la necesitada de resocializa-
ci6n (50) .

(48 bis) Una ponderada valoracidn del (labelling approachn, en KAISER, G, .
Criminologia, cit ., pigs . 85, 86 y 150. Una critica de (labelling approachn, en
GARcfA-PAELos, A., la supuesta funcidn asocializadora del Derecho Penal : uto-
pia, mito y eufemismo (Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo
XXXII, fasciculo 3, 1979, paginas 691 a 694) .

(49) La moderna criminologia tacha de usubalterna» e uinsuficienteD la
atenci6n que habia prestado a este problema la criminologia traditional .
Cfr . TIEDEMANN, M., El estado actual, tit ., pig. 275 .

(50) Sobre la problematica de la resocializaci6n, vid. GARCfA-PABLOs, A.,
La supuesta funcidn resocializadora del Derecho Penal: utopia, mito y eufe-
mismo, en ANUARIO DE DERECHo PENAL Y CIENCIAS PENALES, XXXII (1979), pa-
ginas 680 y ss .
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vi

Hasta aqui, muy resumidamente, la contraposi66n de dos
modelos criminol6gicos : el de la criminologia «positivistav (asi
califican al saber criminol6gico traditional los partidarios de la
teoria de la desviaci6n moderna) y el que se autodenomina «crimi-
nologia "critica", o nueva criminologiau.

Como toda contraposici6n, peca, naturalmente, de simplismo.
Pues no existen dos bloques compactor de doctrina enfrentados, ni
pueden enunciarse con nitidez sus respectivos planteamientos me-
todol6gicos o sus postulados . Puede incurrirse, desde luego, en
el riesgo de caricaturizar, en lugar de describir, falseando la
realidad con notorio maniqneismo.

Pero es probable que de las paginas anteriores vayan perfilan-
dose a1gunas «tendencias» en la evolucidn del pensarniento crimi-
nol6gico contemporaneo. Parece dificil hablar de algo mias que de
«tendencias», pero 6stas creo que si pueden constatarse a pesar de
la rica y compleja policromia de escuelas v direcciones criminol6gi-
cas actuales y de to que Kaiser ha denominado muy expresiva-
mente (pluralismo casi errdatico en to metodol6crico), de la crimi-
nologia occidental (51) .

1. Cabe apreciar, en primer lugar, un movimiento que reivin-
dica legitimamente mayores cuotas de autonomia para las ciencias
criminol6gicas . Mayores cuotas de autonomia frente a las defini-
ciones legales y, fundamentalmente, frente al Derecho penal La
moderna criminologia, por ejemplo, se presenta como una teoria
radical y absoluta de la desviaci6n : comp una teoria critica del
control social (52) . El problema, pues, no es tanto un problema
eorganico», profesional, como ideolbgico, sustantivo. Se cuestiona
el papel tradicionalmente «auxiliar» asignado al saber criminol6-
gico, al servicio del Derecho penal, que encontraba en las valora-
ciones legales -no cuestionadas- una pauta segura v firme. Esta
pretension de autonomia corre paralela, naturalmente, con un sig-
nificativo desplazamiento del centro de gravedad de ]as investiga-
ciones y problemas hacia la sociologia, hacia las ciencias sociales,
los sistemas sociales (terreno, por otra parte, nada pacifico en
nuestros dias).

2. En Segundo lugar, puede constatarse un claro rechazo hacia
to que podriamos denominar abreviadamente «modelo positivista»
de ciencia criminol6gica. Y sobre la caracterizacibn de 6sta como
mera disciplina «academica» y «descriptiva» . Al igual que el Tr.un-
do del Derecho incluso en la propia <,dogmatica penal- se

(51) Criminologia, tit., pig. 49 .
(52) En este sentido, expresamente, ANIYAR DE CASTRO, Lola, Conocimiento

y orden social : criminologia como legitimaci6n y criminologia de la liberaci6n,
Universidad de Zulia, 1981, pdag. 48 . Propugnando una uteoria radical de la
desviaci6nD, por todos, I. TAYLOR, P . WALTON y J . YOUNG, Criminolopia critica
en Gran Bretana ; resena y perspectivas, en «Criminologia Critican, Siglo XXI
Editores, 1977, tit ., pdag . 21 .
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ha operado un giro hacia to concreto y to real, hacia to social y
to estructural, en la moderna criminologia puede observarse IM
fen6meno paralelo . Se denuncia, por ejemplo, la funci6n meralnen-
te «legitimadora» que ha desempenado el saber criminol6sico
auxiliar e ((integrador». Este -se dice- no ha hecho hist6rica
mente, mas que reforzar y ratificar con su «touch of science)> (53)
decisiones politicocriminales adoptadas de antemano : el emoiris-
mo cumpliria, entonces, una simple y pobre funci6n de coartada,
amparandose en su cientifismo y aparente neutralidad. Por ello
se reivindica un modelo criminol6gico acritico» frente a ]as bases
axiol6glcas mismas del propio sistema y «aut6nomo» frente a las
valoraciones y definiciones legales. Por ello la moderna crimino-
logia quiere ser s61o una teoria radical de la desviacidn, una teoria
critics del control social y no un refrendo pseudocientifico de las
definiciones legales oficiales o un instrumento refinado para per-
petuar el injusto astatus quo», a traves del suministro de valiosas
informaciones y tecnicas de control a los poderes pfiblicos.

Esta redefinici6n o autodefinici6n de su cometido, funciones y
objeto ha precipitado el mencionado desplazamiento de la in-
vestigaci6n criminol6gica desde perspectivas bioldgicas o psicold-
gicas, a planteamientos sociopsiquidtricos y sociologicocrimina-
les (54) . La tendencia, probablemente parcial y arriesgada, a con-
figurar la criminologia como un apendice de la sociologia es muy
acusada en las mss modernas orientaciones, de signo critico; ten-
tativa que, por otra parte, pugna con la necesidad nmpliamente
sentida de plantear el control del comportamiento desviado como
meta interdisciplinar e interprofesional coordinada .

3. En tercer lugar, junto a este esfuerzo significativo de la
actual criminologfa por acotar su propio objeto, con plena autono-
mia frente a las definiciones legales y el sistema oficial, Babe
anotar una progresiva ampliaci6n de aqu6l : unn notoria amplia-
ci6n de su objeto (55) . Tradicionalmente los crimin6logos centra-
ban sus investigaciones en la persona del delincuente. Este ocu-
paba un claro protagonismo casi excluvente . Este hecho se
debe al positivismo que inspir6 tradicionalmente el quehacer cri-
minol6gico, y a la actitud acorreccionalista», eutilitaria,> clue se
asignb, en consecuencia, al saber criminol6gico . Fn las mss recien-
tes orientaciones criminolbgicas ha cedido el protagonismo del
delincuente y, en general, las investigaciones sobre la personali-

(53) Una denuncia radical a la funci6n alegitimadora» de la criminolo-
gia tradicional en ANWAR DE CAs1'Ro, Lola, Conocimiento y orden social, cit .,
ping. 21, y bibliografia citada . Desde una perspectiva ideolbgica distinta, re-
chazando la actitud criminolbgica meramente defensora del ((status quon a
que conduce, por ejemplo, la tesis de LESERErrz : KAISER, G ., Criminologia,
cit ., p6g . 25.

(54) Sobre el giro hacia la Sociologia, cfr . KAISER, G ., Criminologia, cit .,
pigs. 154 y 159.

(55) Asi, KAISER G ., Criminologia, cit ., pig . 157 .
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dad (56) . En el analisis criminoldgico se incluyen, hoy dia, temas
como el de la victima del delito, denunciante, policia, marcha del
procedimiento penal, etc. Desde los ahos sesenta cobra progresivo
interes para la criminologia el estudio de los procesos y mecanis-
mos del control social, con el auge de las ciencias sociales y el acu-
sado giro hacia to estructural, la criminologia moderna tiende a con-
vertirse, segun conocida expresidn de Kaiser (57) en la «ciencia uni-
versal de la realidad para el Derecho penal) . A ello ha contribttido
decisivamente el ((Labelling)> o esocial reaction approach)>, que ha
destacado hasta terminos incluso no deseables el valor y significa-
do de la «reaccion sociab> en la configuraci6n de la criminalidad,
y el modo concreto de actuar de los procesos de seleccion y crimi-
nalizacidn (58) .

4. Una cuarta caracteristica muy acusada en el moderno pen-
samiento criminologico es la relativizacidn y problematizacion
del concepto de «delito>> (se prefiere hablar del «comportamiento
desviado))) ; e, igualmente, el hecho de que se cuestione la propia
reaccidn social y su incidencia supuestamente favorable desde el
punto de vista de la prevencion general y de la prevenci6n especial .
Ya no se aceptan, sin discusion -como antes- el concepto de
delito y las instituciones del control del mismo (59) .

La problematizacibn del concepto de «delito» (60) trasciende al
dato historico, facilmente constatable y constatzdo, de la circuns-
tancialidad y aleatoriedad de algunas figuras penales. La denuncia
es mucho mas profunda . Se trata, en puridad, de una grieta que
han abierto en el edificio logico y monolitico tradicional las moder-
nas concepciones de las «subculturas», del «conflicto», del «psico-
analisis» y del (labelling approach)) . Con ellas se degrada el prin-
cipio de «culpabilidad», que fundamenta el propio iHcito penal;
se critica y cuestiona la legitimidad de las definiciones legales, pre-
suntamente dirigidas a la proteccidn de intereses generales; v se
desmitifican dogmas como el de la «igualdad» ante la ley, invocan-
do la actuaci6n altamente selectiva de los mecanismos e instancias
del control social y del control penal. El concepto tradicional de
adelitoo se relativiza, perdiendo toda su sustancia y contenido ma-
terial . Deviene «problematico» . Los autores mds criticos se refie-
ren a la (doteria penal)) y al delito como mera «etiqueta», desta-
cando que la ilicitud penal no es la «cualidad negativa» inherente
a un comportamiento, sino una valoracibn social «atribuida» al

(56) Como reconoce, tambi6n, KAISER, G., Criminologia, cit ., pags . 154
y 160, aunque el propio autor resalta el inter6s de los «estudios longitudina-
lesn sobre la personalidad del delincuente que se Ilevan a cabo en la actua-
lidad (op . cit ., pig. 154) .

(57) Criminologia, cit ., pag. 157 .
(58) Sobre el (labelling approachD, por todos, vid . BERGALLI, R., La recaida

en el delito : modos de reaccionar contra ella, Barcelona (1980), pags. 224 y ss.
Aceptando la que tiene de positivo el alabelling approachD, vid . KAISER, G.,
Criminologia, cit., pags . 24 y 85 y ss .

(59) Sobre el problema, cfr. GARCfA-PABLOs, A ., El actual saber, cit ., pag . 14.
(60) Sobre el tema, cfr . KAISER, G ., Criminologia, cit ., pags . 24 ss .
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mismo; y que el castigo no es la consecuencia ldgica de una con-
ducta contraria a la ley, sino el resultado incluso caprichoso de
la actuacidn selectiva de las instituciones y procesos de crimina-
lizacidn . La etiqueta de adelincuente», para los partidarios & la
teoria del alabelling», no es mas que un «bien negativo»; bien
negativo que la sociedad distribuye con arreglo a los mismos cri-
terios con que reparte los otros bienes apositivos» : el estatus
social, el rol, etc. (61) . Esta critica desmitificadora termina por
censurar la metafora cltisica que veia en el C6digo penal el «minimo
etico» indispensable y que establecia el conocido correlato entre
los preceptos de aquel y el Decalogo (62) . En tal contexto es ldgrica
la supremacia del paradigma de conflicto sobre el «funcional»
propio de la criminologia tradicional (63)-

Pero la propia reaccion social tambien se cuestiona y problema-
tiza en la moderna criminologia.

Para la criminologia traditional no era un becho desconocido
el eventual impacto negativo de la pena . Pero se concebia como
hecho aislado, circunstancial, y, en todo caso, incomparable con el
efecto bienhechor (por razones de prevencibn general y especial)
atribuido a la «reaccibn social) que, en s! misma, no se cuestiona-
ba (64) . En las investigaciones criminoldgicas contemporaneas pa-
rece concluirse todo to contrario, operandose un importante pro-
ceso clarificador y desmitificador. En cuanto a la incidencia de la
pena en el hombre concreto que la experimenta, resulta obvio
que aquella no resocializa, sino que estigmatiza. Que, a mem.ido,
es mas el hecho de haber sufrido una cpena» -y no el haber
cometido el delito- to que descalifica socialmente al individuo.
Por otra parte, contemplado el problema desde una perspectiva
«social», no es extraiio que los sectores doctrinales mas avanzados
afirmen que la reaction social no resuelve los conflictos, sino
que los exacerba, los mantiene y acentua, potenciando la desvia-
cidn (65) ; y que la actuaci6n selectiva de los procesos de crimina-
lizacidn genera, a su vez, las etiologias positivistas que pretender
combatirse, perpetuando al desviado en su condition o rol de
tal (66) . Los trabajos ya numerosos sobre la denominada «desvia-
cion secundaria» demuestran hasta que punto el penado interioriza
y asume el estigma de la pena, identificandose en to sucesivo con
el «rol,, (delincuente) que se le asigna (67) .

(61) Ponderando la aportaci6n valiosa del (labelling approachn, vid . BA-
RATT.1 A ., Criminologid liberale, tit ., pag . 33 . Del mismo, Criminologia y dog-
mdtica penal, tit ., pig . 33, nota 30 .

(62) Sobre el problema, y refiri6ndose a las obras de WURTENBERGER, von
WEBER, LANGE y otros, vid . KAISER, G ., Criminologia, tit ., pig . 24.

(63) Invocando la supremacia del paradigma del conflicto, de base exis-
tencial, vid . Criminologia critica, tit . (Introducci6n), pdg. 17.

(64) Cfr. GARC(A-PABLos, A., El actual saber, tit., pags . 14 ss .
(65) En este sentido, JOCK YOUNG, Criminologia de la clase obrera, en

vCriminologia Critican, tit ., pag . 95.
(66) Asi, JOCK YOUNG, Criminologia de la clase obrera, tit ., pigs . 95 y 96 .
(67) Sobre la adesviaci6n secundaria», vid . BERGALLI, R., La recaida en

el delito, tit ., pAgs .. 267 y ss . Tambien, con completa indication bibliografica,
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Estas reflexiones criticas, muy positivas, conducen solo a una
minoria radical a propugnar la ano injerencia penal,> (68) del Es-
tado, la «teoria y praxis de la calmaD o el denominado acatecismo
de la no intervencion» (69) . El pensamiento mayoritario sigue
siendo consciente de que la pena -hoy por hoy- es una «amarga
necesidad», pero ha comprendido la necesidad histbrica de enfren-
tarse al problema humano y social del castigo con realismo, sin
prejuicios ni metaforas sublimes . La idea de oue Tina sociedad
moderna debe it renunciando progresivamznte a la pena, sustitu-
ydndola por otros controles sociales menos destructivos y estig-
matizadores, gana dia a dia terreno (70) .

5. En quinto lugar, creo puede resaltarse la preferencia temd-
tica del actual pensamiento criminolbgico por ciertas formas de
delincuencia y criminalidad . Formas inevitablemente unidas a los
modos de vida y signos de nuestro tiempo, y, por ello no analiza-
das por la criminologia traditional (como puede ser la llamada
«criminalidad del bienestar», del «progreso», de la «sociedad de
consumo» o «del ocio») . O bien, manifestaciones delictivas que
responden a la sugestiva «criminalidad expresiva», objeto de ana-
lisis preferente por parte de la moderna criminolog{a. Esta estu-
dia, por ejemplo, con mas interes el crimen de los poderosos (71),
que el llamado «crimen utilitario» o conventional . O el delito sin
victima (72), que el atentado contra el patrimonio . La obsesion
casi romantica por la « desviacion expresiva» (73), conduce a un
analisis interesado de los nuevos tipos sociales «desviados» o «mar-
ginados», de ciertas minorfas (74) . Logicamente, a los sectores
doctrinales mas radicales, preocupa mas el problema de las drogas
que el de la protection del patrimonio; mas el fenomeno social de
la prostitution, que la problematica de los delitos contra la vida ;
mas los cuadros psicopaticos y esquizofrenicos que las neurosis e
histerias (75) .

BARATTA, A ., Criminologia y dogmdtica penal . Pasado y futuro del modelo
integral de la Ciencia Penal, en qPapers, Revista de Sociologiau, num . 13
(1980), pag . 23 y nota 20.

(68) Asi, EDWIN M. SCHUR, Radical non-intervention, Englewood Qits,
ICI. J ., Prentice Hall, 1973 .

(69) A la ateoria y priactica de la calman se referia en tdrminos caricatu-
rescos GOULDNER, cfr . JOCK YOUNG, Criminologia de la clase obrera, tit ., pa-
gina 99.

(70) En este sentido, GARCfA-PABLOs, A ., El actual saber, tit ., pag . 42 .
(71) Vid . Los crimenes de los poderosos, por F . PEARCE, aNueva Crimino-

logiaD, Siglo XXI, 1980; ANIYAR DE CASTRO, Lola, La realidad contra los mitos,
reflexiones criticas de criminologia, Maracaibo, 1982, pigs . 123 a 153.

(72) Sobre el denominado «crimen sin victimab, vid . JOCK YOUNG, Crimi-
nalidad de la clase obrera, tit ., pig . 98 y nota 20. Tambien IAN TAYLOR, JOCK
YOUNG y PAUL. WALTON, Criminologia critica en Gran Bretana, tit ., pig. 34.

(73) Sobre la denominada «desviacibn expresiva» de la criminologia cali-
ficada de qantiutilitaria» (de la teoria de la desviaci6n) y su tendencia a sus-
tituir el enfoque cientifico y empirico del conocimiento por la busqueda (dn-
tuitivaD del significado de los fenbmenos, cfr. IAN TAYLOR, JOCK YOUNG y
PAUL WALTON, Criminologia critica en Gran Bretana, tit., pigs . 34 y ss .

(74) La teoria de la desviacibn pone el acento en el andalisis significativo



260 Antonio Garcia-Pablos

La criminalidad de los poderosos, la criminalidad de la ganan-
cia (sobre todo, la figura del «delincuente de cuello blanco>a o
con abuso de cargo publico, la denominada «criminalidad desco-
nocida u olvidada», la de la «sociedad de consumo», el delito
«masa», son manifestaciones delictivas objeto de examen prefe-
rente en las mas modernas investigaciones (75 bis) .

6. L6gicamente, la elecci6n de esta tematica y el interes que la
misma revela, descubre una clara actitud de critica politica hacia
el modelo de la sociedad capitalista, y t;na preocupacion mas
acentuada en los sectores doctrinales radicales por acomprome-
terse» que incluso por la busqueda de la verdad y la ampliaci6n
de conocimientos (76) .

Esta «polarizacibn» producida en las ciencias criminol6gicas es
consecuencia inevitable de la problematizaci6n del concepto de
«delito» y del acontrob, del mismo; y de la acentuaci6n en los
itltimos decenios del analisis critico de la «practica» y la «politica»
como objetivos preferentes de la criminologia, que conducen a
propugnar un cambio profundo de las relaciones sociales (77) En
nombre de una criminologia osin intereses» -segun f6rmula de
Sack (78)- se incurre, a veces, en excesos sectarios, cumpliendo
el empirismo una pobre funci6n de sucedaneo, de coartada de
decisiones ideol6gicas; y en una critica sistematica del ((status
quo», particularmente acusada en las corrientes sociolbgicas (79) .

Tal actitud critica, por otra parte, puede entenderse como reac-
ci6n a la denunciada «funci6n legitimadora» del saber criminol6-
gico tradicional, que amparandose en su supuesta neutralidad y
cientifismo, vino a reforzar el ((status quoo, legitimando el sistema
de definiciones y valoraciones legales oficiales con el respaldo con:o-
16gico» de su empirismo (80) . Es mas, el giro sociol6gico y el

de ciertos tipos sociales adesviados» minoritarios : acool catsn, abeatsD,
«swingersn, Rhippiesn, aacid headsD, adrop-outs, etc., cfr. JAN TAYLOR, JOCK
YOUNG y PAUL WALTON, Criminologia critica en Gran Bretana, cit ., pig . 33 .

(75) Sobre el terra, grificamente, JOCK YOUNG, Criminologia de la clase
obrera, cit., pigs . 97 y 98, quien resalta el «antiutilitarismo», aromanticismo»
y" avoyeurismou de la teorfa de la desviaci6n, partidaria mas de to «expre-
sivon y asignificativou que de to util y practico . IAN TAYLOR, JOCK YOUNG y
PAUL WALTON advierten c6mo la teoria de la desviaci6n hace revivir la tra-
dici6n romantica que ve en los marginados («lumpenburguesiaD o alumpen-
proletariado))) seres existencialmente superiores, mas puros y autdnticos (Cri-
minologia en Gran Bretana, cit., pig. 35) .

(75 bis) Sobre la «delincuencia de cuello blanco» y la llamada por VER-
so-E acifras doradas» de la delincuencia, vid. ANIYAR DE CASTRO, Lola, La
realidad contra los mitos, reflexiones criticas en criminologia, Maracaibo,
1982 (pig. 18).

(76) La «politizaci6nD de la filosofia social es uno de los signos mas des-
tacados de nuestro tiempo, segun se recoge en la Introducci6n de la obra
tantas veces citada: Criminologia critica (pig. 15) . Ponderando las ventajas
e inconvenientes de tal politizaci6n ; KAisER, Crirninologia, cit., pig. 158 .

(77) Cfr . KAisER, G., Criminologia, cit ., pig . 158 .
(78) Cfr . KAisER, G ., Criminologia, cit ., pig . 158 .
(79) Cfr . KAISER, G ., Criminologia, cit ., pigs . 158 y 159.
(80) Soon BARATTA, el saber criminol6gico sirvi6 para dar un fundamen-
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sesgo politico de las mas modernas orientaciones son una respuesta
o rechazo contundentes a los planteamientos abstractor y ahistori-
cos de la criminologia traditional . Pues esta decia perseguir un exa-
men «objetivo», que negaba toda signification al comportamiento
desviado, y, sobre todo, desdenaba el analisis de la sociedad global,
enfocando el significado «subjetivo» de la desviacidn con un deta-
lladisimo microscopico (81) . Es logico que la moderna crimino-
logia, de torte sociologico, pretenda integrar la teoria de la des-
viacion en el marco de una «teoria social», en unas concretas coor-
denadas histdricas y locales . Que se presente, en sus formulacio-
nes mar progresivas, como una teoria «radical de la desviacidn» o
como una «teoria. critica del control social» (82) .

7. En los ultimos decenios se constata, tambien, un prudente
escepticismo en cuanto a la posibilidad de explicar cientificamente
el comportamiento desviado, y de controlarlo de forma eficaz .
Los planteamientos clasicos, simplistas y esterotipados, se han
problematizado, resaltando las mar modernas investigaciones la
complejidad del terra y la necesidad de una eaperiencia mar di-
namica e interaccionista.

El esquema traditional: predisposition-medio ambiente se ha
visto superado desde los anos cincuenta (83) . Lo mismo que los
pretensiosos paradigmas «causalistas». Porque en el propio mundo
empirico ya no se busca la «certeza», sino la «probabilidad» . Se
resaltara neutralidad y ambivalencia de todo «dato» -necesitado
siempre de una teoria, de una interpretaci6n-, apuntan.dose la
doctrina a explicaciones mucho mar complejas del fenomeno cri-
minal. En ciertos sectores, incluso, reina el pesimismo, hasta el
punto de que algun autor afirma que estamos llegando al nivel
cero en el conocimiento criminol6gico y que el delito sigue siendo
hoy un enigma, un acertijo (84) . Las corrientes radicales no impu-
tan a la sociedad -y a sus estructuras- la causalidad del com-
portamiento desviado, sino aue renuncian, incluso, a los esquemas
«etiologicos». Aunque no sea una tendencia mayoritaria, si puede
constatarse en estos sectores una sustitucion de las teorias de la
«criminalidad» (etiolbgicas) por las de la «criminalizacion» (inte-
raccionistas y definitoriales). En el resto de la doctrina parecen
imponerse concepciones «plurifactoriales» que renuncian, en todo

to «ontoldgico» y «naturalistan a la tarea de construcci6n conceptual y siste-
matizacion que llevaria a cabo la dogmatica partiendo de las decisiones y
valoraciones de la ley positiva (Criminolog£a y dogmdtica penal, tit., pag. 15) .

(81) En este sentido critico, vid . IAN TAYLOR, JOCK YOUNG y PAUL, WALTON,
Criminologfa critica en Gran Bretana, tit ., pag. 24 .

(82) En este sentido (aacceder a una teoria social de la conducta des-
viada»), en nuestra doctrina : GROSSG GALVAN, M., Nueva Criminologia y Dog-
mQtica jur£dico penal, en C . P . Cr. (1980), mim . 10, pag . 73 . Resaltando la
funcihn «critican de la moderna criminologia, BARATTA, A., Criminologia y
Dogmdtica penal, tit ., pigs 26 y 27.

(83) Cfr . KAISER, G., Criminotog£a, pit ., pAag . 152.
(84) Sin compartir tal pesimismo, KAISER, G ., Criminologia, tit ., pig . 161 .
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caso, a una explicacidn acausal)) e integradora del complejo y
pluridimensional fen6meno delictivo (85) .

8. En cuanto a la lucha -mejor (<control))- contra la cri-
minalidad tambien cabe anotar un cierto cuerpo de doctrina ma-
yoritariamente compartido por el pensam-ento criminol6gico con-
temporaneo .

Pues, en principio, s61o desde la teoria oficialista de los «radi-
mentos» o de la «desviaci6n ideol6gica» se ve en el <"crimen» una
consecuencia historica y accidental, inherente a determinadas es-
tructuras socioeconomicas (las de la sociedad capitalista), extirpa-
ble, por completo, cuando se instaure un nuevo orden socialis-
ta (86) .

Una acentuaci6n, tan simplista y utopica, de to vestructurab>
no es compartida por e1 pensamiento criminol6gico occidental . Se
piensa, por el contrario, que si determinadas estructuras tienen
un innegable efecto acriminogeno» (las capitalistas, sin dada), de
algun modo todo modelo social genera su propia y especifica de-
l.incuencia . El crimen, como fen6meno social, es inseparable del
hombre; es la otra cars inevitable de la convivencia. No se puzde
eliminar, ni siquiera es legitimo y deseable hacerlo, porque s61o
la «paz de los cementerios» (o de las estadisticas falsas) de una
sociedad intransigente y uniforme es capaz de terminar con el
comportamiento «desviado» (87) . La utopia, en este campo, desco-
noce que la libertad tiene su precio . Es mas, que un alto nivel
delictivo puede ser aindice del bienestar», del mismo modo que
existe una criminalidad especifica del «desarrollo y de la ahun-
dancia». Que hay que aceptar un ((budget des crimes>> constante
o incluso en aumento. Que la lucha mas eficaz contra la delincuen-
cia implica un control mas intenso, de forma que si el modelo
utopico es un todo cerrado que no quiere saber de aconflictos>> y
«problemas», se concebira al adesviado.» como algo palol6gico
ajeno al sistema y se potenciaran las instancias del control social
hasta limites axfisiantes, pr6ximos al terror (88) .

Considero, pues, mayoritaria la tesis de quienes propugnan un
control racional de la criminalidad, manteniendo a esta dentro de
cuotas que hagan tolerable la convivencia. Y, sobre todo, un con-
trol «racional» que vaya sustituyendo progresivamente la pena por
otros instrumentos y resortes menos estigmatizadores .

9. En la actual criminologfa se aprecia, tambien -y ello en
el ambito metodologico y en el instrumental- Ilna contemplaci6n
critica y matizada de las estadisticas oficiales sobre el delito . Se
trata, probablemente, de una orientaci6n conciliadora, realista que
aparece como sintesis final de una polemica tensa y conflictiva .
De una postura equidistante entre la fascinacion por el dato de

(85) Cfr . GOPPINGER, H., Criminologia, cit ., pings . 54 ss .
(86) Cfr. GOPPINGER, H., Criminologia, cit., pags . 36 y ss . ; KAISER, G., Cri-

minologia, cit., pigs . 48 y ss.
(87) Cfr. GARcfA-PmiLos, A., El actual saber, cit ., pdg. 21 .
(88) En este sentido, KAISER, G., Criminologia, cit ., p6gs . 55 y 56.
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la criminologia positivista y el rechazo indiscriminado del empi.ris-
mo tradicional de la llamada teoria de la desviaci6n .

Esta ultima critics severamente el pseudocientifismo con que la
Administracidn traditional arropaba sus decisiones ideol6gicas, acu-
diendo a la coartada deslumbrante de Las estadisticas . Para John I.
Kitsuse y Aaron V. Cicourel (89), por ejemplo, Las estadisticas ofi-
ciales de la criminalidad son «imposturas» que, en el mejor de
Los casos, nos ofrecen un cdmputo cuantitativo de quienes han
resultado, de hecho, etiquetados; y, en el peor, segun J. Douglas no
hacen sino refrendar y confirmar «mistificaciones» del Estado,
que encubren la inexistencia de norma generalizada alguna capaz
de generar esas cifras con algiun significado (90) . Sin embargo, el
rechazo global de Las estadisticas descalifica absurdamente al ted-
rico de la desviaci6n para participar en la controversia sobre el
significado de la tasa de la criminalidad, su aumento o descenso
y su consiguiente control; o para investigar cualquier problema,
comparativamente, dentro de unas coordenadas temporales o cul-
turales; y le deja desprovisto de todo dispositivo conceptual en la
discusidn sobre Las tasas de «criminalidad extraoficialo o de la
criminalidad de Los poderosos. Curioso socidlogo industrial -se
ha advertido ironicamente (91)- seria el a,ue rechazara Las cifras
sobre huelgas, alegando que no son sino pruebas de etiqueta-
miento y reaccidn social . Por ello, incluso desde Las posturas mas
radicales de la criminologia critica se ha revisado el rechazo
indiscriminado de Las estadisticas oficiales. Estas -se dira- pro-
porcionan un cuadro «borroso pero L'Itil» del grade de respeto
por la propiedad y del alcance de la desorganizacion social v el
conflicto en la sociedad en cuestion, aunque deban analizarse con
cautela porque en definitiva son oel resultado final del despliegue
de Las instituciones decontrol social por Los poderosos» y mlnca
captaran «e1 significado del delito para el agente, ni much:) menos
el contexto etiologico del acto» (92) .

De Las mas recientes investigaciones sobre. <" estadistica crimi-
nal» y cdelincuencia registrada» (93) ; y sobre el «campo oscuroo
de la criminalidad (94) y la «cifra negra», se desprende de forma
meridiana la complejidad del problema . Realizar e interpretar una
estadistica es cometido practicamente reservado a Los especialistas .
Los juristas debiamos ser mas conscientes de nuestras limitacio-
nes. Por otra parte, principios o postulados como el de la «norma-
lidad» del delito ; la «ubicuidad» y «funcionalidad» del compo.rta-
miento desviado y la «cifra negra» obligan a una lectura e inter-

(89) The Social organisation of juvenile justice, New York, John Wiley,
1968 .

(90) Cfr . JOCK YOUNG, Criminologia de la clase obrera, tit ., pag. 96, nota 16 .
(91) Criticando al radicalismo de la teoria de la desviacibn, JOCK YOUNG,

Criminologia de la clase obrera, tit ., pigs . 102 y 103 .
(92) Asi, JOCK YOUNG, Criminologia de la close obrera, tit ., pags . 121 y 122 .
(93) Cfr . KAISER, G ., Criminologia, tit ., pigs . 119 y ss .
(94) Cfr . KAISER, G., Criminologia, tit ., pigs . 136 y ss .
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pretaci6n mucho mas cautelosa y modesta de las estadisticas ofi-
ciales, sin las pretensiones y simplismos de otros tiempos; y a com-
pletar estas, en todo caso, con otras prospecciones v analisis ex-
presivos que reflejaran algo mas que la insuficiente ''aceta «cuan-
titativa» del crimen (95) .

10 . En la esfera de las ((ideas)), como puede desprenderse de
las paginas precedentes, son tambien imnortantes los cambios y
nuevas perspectivas que las modernas aportaciones criminol6gicas
han introducido. Aunque la generalizaci6n conduce a un simplismo
insatisfactorio, tal vez podrian resumirse los postulados ideoldgi.
cos mas significativos en los siguientes tdrminos :

a) Crisis de la concepci6n monolitica y consensual del orden
social, que da paso a una comprensi6n pluralista, conflictiva. an-
tag6nica y estratificada del mismo, mas acorde con la esencia de
la sociedad dinamica y democratica de nuestro tiempo (96) . Fsto
no significa necesariamente que el «paradigma de conflicto» se
acepta unanimemente por el pensamiento criminol6gico contem-
poraneo, pero si que haya ganado terreno frente al «funcionalista»
de la criminologia «ortodoxa» . Porque la moderna criminologia no
cree ya en esa supuesta armonia entre el sistema oficial y los
valores 6ticos de la comunidad que se pens6 aprobaba la teoria
conventional del delito y su configuraci6n como el correlato a las
infracciones del Decalogo. Antes bien, las actuales investigaciones
empiricas parecen demostrar todo to contrario: que el tipo de
legitimaci6n que obtiene el sistema de Derecho penal por medio
de las valoraciones y de las attitudes de la opini6n publica ao es ni
total ni homog6nea con respecto a los diversos grupos sociales Y
que dicha legitimaci6n dista mucho de ser un efectivo consenso
basado en el conocimiento real de la actuaci6n efectiva del sistema
y en su valoraci6n rational . Por el contrario, como ha demostrado
Popitz (96 bis), suele asentarse en una «ausencia de conocimientoo
y en imagenes parcialmente ficticias del sistema. La denominada
«teoria expresiva» del Derecho penal, por tanto -propia mas de
la ideologia de la defensa social- merece actualmente una clara
reacci6n critica (96 dos).

b) Crisis del principio de «diversidad» del delincuente que
ve en 6ste una persona distinta de los demas ciudadanos «norma-
les», desde un punto de vista cualitativo, y le identifica con los
sectores sociales de mas baja extracci6n . Hoy, por el contrario, la
«problematizaci6n» del concepto de delito expresa la evidencia
de aue el crimen no descansa, en general, en ningiun defecto ge-

(95) Vid . Ponencia presentada por C. VILAUAs al XI Coloquio de Crimino-
loga, celebrado en Madrid los dias 18 y 20 de noviembre de 1982, preparato-
rio del de Viena .

(96) Sobre la imagen plural del orden social, vid . GARCfA-PABLOs, A ., El
actual saber, tit ., pag. 13 .

(96 bis) POPITz, H., Uber die Praventivwirkung des Nichtwissens, tit. por
BARATTA, A ., en Criminologia y dogmdtica penal, tit., pig . 44, nota 56.

(96 dos) Cfr. BARATTA, A ., Criminologia dogmdtica penal, tit ., pig . 44 .
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ndticamente prefijado de la personalidad, sino que es la sociedad
estatalmente organizada la que determine que comportamiento
nocivo para la misma debe ser enjuiciado como delito (97) . De
modo que toda teoria del crimen presupone, de algtin modo una
teoria de la criminalizacion (98) . Es mas, la experiencia diaria
demuestra que cada vez son mas los ciudadanos socialmente in-
tegrados -«normales>>- que infringen la legalidad. Prueba de ello
son los indices de delincuencia de trafico, la delincuencia juvenil,
la de cuello blanco, la elevada cifra negra de ciertos crime-
nes, etc. (99) .

c) Crisis del caracter necesariamente <,patoldgico» y odisfun-
cional» de la desviacidn . La contraposicidn cltisica : delincuencia/
sociedad, o si se prefiere: de los principios del «mal>> y del abien»,
respectivamente, tambien se halla cuestionada. Sin necesidad de
aceptar, sin mas, posiciones funcionalistas (100), ni postulados de
la teoria de la desviacion, con su romantica Ramada a la crimina-
lidad «expresiva>> o el significado de ciertas minorias (101), to
cierto es .que hoy es ampliamente compartida la tesis de que el
comportamiento desviado -y su control- den claridad a la nor-
ma y contribuyen de forma positiva a la estabilidad social (102) .
Carece de sentido cualquier declaracion, indiscriminada y sin ina-
tizar, de guerra contra toda conducta «innovadora,> . El crimen,
en definitive, es un comportamiento (,normal», la otra care inevita-
ble de la convivencia. Su complete erradicacibn no es posible
sin imponer un sistema de terror .

d) Principio de vubicuidad>> del crimen. Frente al esterotipo
de delincuente elaborado por el positivismo, parece hoy obvio, por
el contrario, que el delito es un comportamiento localizable en
cualquier segmento de la piramide social y no privativo ni espe-
cifico, desde luego, de las clases sociales menos privilegiadas. Otra
cosa muy distinta es que las personas de hecho estigmarizadas,
etiquetadas como «delincuentes», pertenezcan preferentemente a
aquellas, como consecuencia de la conocida actuacion selective de
los mecanismos e instituciones del control social . El delito es «ubi-
cuo» (103), porque la infraccion de la ley to es tambien. Precisa-

Sobre el problema del alcance de la teoria de la aconfigurabilidadD
del delito, vid . KAISER, G., Criminologia, cit ., p6ag. 24.

(98) Asi, KAISER, G ., Criminologia, cit ., pig . 24.
(99) Asi, KAISER, G ., Criminologia, cit ., 'pig. 152 .
(100) Sobre el significado de las concepciones funcionalistas, cfr. BARAT-

TA, A ., Criminalidad y dogmdtica penal, cit., pig. 20 ; GARCfA-PABLos, A ., El
actual saber, cit ., pigs . 16 y 17 y biografia alli citada; GROSSO GALVAN, M.,
Nueva criminologia, cit., pigs . 57 y ss . En general, sobre las tesis de Durkheirn
y Merton, vid . GOPPINGER, H., Criminologia, cit ., pigs . 41 y ss . ; BERGALLI, R .,
La recaida en el delito, cit ., pegs . 185 y ss .

(101) Cfr. JOCK YOUNG, PAUL WALTON e IAM TAYLOR, Criminologia en Gran
Bretana, cit., p6ags . 33 a 35 .

(102) Por todos, KAISER, G., Criminologia, cit ., peg . 56.
(103) Sobre la uubicuidad» del crimen como comportamiento umayorita-

rion, vid . SACK, F., Neuen Perspektiven in der Kriminalsoziologie, en SACK, F .
y K6NIG, R. (edit), Kriminalsoziologie, Frankfurt a . M ., peg. 463 .
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mente esta contradicci6n, constatable en todos los paises y siste-
mas, explica los esfuerzos de la moderna criminologl'a por exami-
nar la criminalidad de los poderosos, de las clases privilegiadas,
denunciando la vigencia meramente formal del principio :le igual-
dad. Se trata, de algun modo, de restablecer el principio de
«igualdad de oportunidades>> y de ampliar el circulo de personas
tradicionalmente afectadas por el Derecho penal (104) . De aw el
auge e interes de las investigaciones sobre la denominada «delin-
cuencia de cuello blanco» (105).

e) Estos nuevos postulados implican, por su parte, la pro-
funda revision de principios bdsicos para la criminologia tradicio-
nal de torte positivista. Del principio de culpabilidad, del de ip.lial-
dad ante la ley, del de legitimidad del castigo, del de los «intereses
generales», del de prevention y resocializacidn. Las modernas orien-
taciones antes expuestas (teorias del conflicto, de las subculturas,
funcionalistas, psicoanaliticas, interaccionistas y del alabelling
approach)>, etc.) han desmitificado, unas veces, desmoronado, otras,
viejos principios y convicciones, trazando una drastica frontera
entre el «deber ser» y la amarga realidad . Sera necesario replan-
tear, desde nuevas perspectivas y partiendo de un saber interdis-
ciplinario y totalizador, los problemas de siempre.

No obstante, seria ingenuo desconocer el caracter fundamental-
mente «sectoriab> de muchas de las investi-aciones que se enmar-
can en la denominada «criminologia critica» o «nueva criminolo-
gia» : la ausencia, en definitiva, de un «sistema>> completo, del clue,
desde luego, no carecia la represiva y mistificadora criminologia
positivista . No en vano se ha reconocido que la criminologia critica
vive aun su infancia (106) . Como tampoco se puede ignorar que, a
diferencia de to que sucedia con la criminologia «correccionalista»,
la mas moderna ateoria de la desviaci6n», por ejemplo, ha produ-
cido escasos manuales con indicaciones valiosas para una Ivcha
prdctica y eficaz contra el delito (107) y que sirviera de base a
una praxis coherente y de orientation a una compleja action po-
licial. A veces el analisis teorico conduce a un no intervencionismo
que deja demasiados problemas sin resolver, o a una llamada an-
gustiosa a la reforma de las estructuras que tarda demasiado en
llegar .

f) Como balance final puede afirmarse, con Kaiser (108), c)ue

(104) Asi, refiriendose a la finalidad real del concepto de «delincuente de
cuello blancon, KAtsER, G., Criminologia, tit ., pig. 211.

(105) Sobre la adelincuencia de cuello blanco,> en Latinoamerica, vid .
ANWAR DE CASTRo, Lola, El delito de cuello blanco en Am6rica Latina. Ele-
mentos para una investigacidn comparada, en KLa realidad contra los mitosu,
tit ., pags . 153 y ss . En general, una resena bibliografica sobre el problema,
en GARCfA-PABLOs, A ., Maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tit.,
pag . 222, nota 9 .

(106) Criminologia critica, tit . (Introduccibn), pag . 19 .
(107) 7ocx YovxG, Criminologia de la close obrera, tit ., pAg. 98 . El autor

utiliza el termino «voyeurismon para caracterizar a la «teoria de la des-
viaci6nA . -

(108) Criminologia, tit ., pig . 160.
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el pensamiento criminol6gico se ha hecho mas dinamico e interac-
cionista en sus conceptos fundamentales, enfoques e investigaci6n
empirica. Que dicha tendencia puede constatarse por la mayor
integraci6n de una problematica que afecta a las relaciones vic-
tima-delincuente, el campo oscuro y la denuncia, los modelos de
actuaci6n de la policia y los problemas de selecc6n en el procedi.
miento penal. Pero que tambien ideas sociol6gicas basicas, como
socializaci6n y control social, han enriquecido h, discusion crimi-
nologica. Como contrapartida, sin embargo, se han vuelto poco
seguros el pronostico criminal y los medios de terapia. Y han te-
nido efecto correctivo la posible autodinamica de las predicciones
sociales (las llamadas ((self-fulfilling-prophecy») y los procesos de
estigmatizaci6n, asi como_la defectuosa eficacia de la terapia 'Juri-
dico-criminal. Con el autor hay que reconocer qute el pensamiento
criminol6gico se ha hecho mas rico, amplio, variado, dinamico so-
ciologico y politico (109). Y que ha progresado notablemente en
los u1timos lustros a pesar de que la persona del delincuente haya
pasado a un Segundo plano en la investigation criminol-5gica, y
las investigaciones sobre el ecampo oscuro» de la criminalidad y
los «procesos de selecci6n» fundamenten una comprensible actitud
de escepticismo y relativizaci6n.

VII

Forzoso es concluir con algunas precisiones finales. ZQue es,
pues, el ((crimen»? zCual debe ser la actitud social ante el mismo?
No puedo fundamentar ahora mi punto d-- vista, detenida v mati-
zadamente. Pero no debo, tampoco, eludir el compromiso de tomar
postura al respecto . Siete afirmaciones resumen mi punto de
vista:

1) Ante todo, me parece necesario aceptar, comp positivo el
pluralismo metodologico en la investigation y explicaci6n del cri-
men. Es una consecuencia de la naturaleza «interdisciplinaria» de
la Criminologia, y, al propio tiempo, expresi6n v garantia del pro-
greso cientifico, que exige continuos tanteos y rectificaciones.

Ni la Biologia, ni la Psicologia, ni la Sociologia pueden mo-
nopolizar el saber criminol6gico, secuestrandolo . Del mismo modo
que, en el modelo «integrador» e «interdisciplinario» exigido por
el paradigma cientifico, no es correcto presenter la Criminologia
como sucedaneo, sustitutivo o alternative de la Ciencia Penal

Evidentemente, ninguna teoria hasta hoy ha sido capaz de
ofrecer una respuesta global e integradora al complejo fe-n6meno
del crimen . Pienso, por ello, que s61o desde un nefasto monoli-
tismo dogmatico y arrogante, ajeno a sus propias limitaciones y
amparado en un empirismo pseudocientifico como mera coartada
ideol6gica, cabe despreciar el pasado, ignorando que el progreso
se construye paso a paso y que nadie ester ni estara en posesion de

(109) KAISER, G ., Criminologia, tit ., pig . 160 .
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la v--rdad. No en vano las propias ciencias ((exactas» han renun-
ciado hoy a faciles y simplistas esquemas monocausales .

2) La funci6n del saber criminol6gico no se agota, desde lue-
go, en la necesaria formulaci6n de esquemas te6ricos, capaces de
ofrecer una explicaci6n 16gica del comportamiento criminal La
Criminologia, como saber cientifico, es, tambidn, una ciencia aprdc-
tica>>, que aporta conocimientos agarantizados», relativamente «se-
guros» y «verificados>> . Un saber, por to tanto, «practico>> y uprac-
ticable» . Parte del examen empirico de la realidad, y esta avocado
a retornar a esta. Lo que constituye un reto para el te6rico, pues
la experiencia demuestra que los mejores sistemas fracasan cuan-
do las instituciones no los comprenden y asumen, o si resultan
impracticables . Ahora bien, tal finalidad «practica» no prejuzga
el use y destino de los datos suministrados por esa «Central de
Informaci6n» («Clearing)>), que es la Criminologia . Se degradaria
esta, a mi juicio, si se entiende que su misi6n no es otra que la
de ponerse al servicio de la lucha contra el delito a traves de
la «pena» . La Criminologia no puede convertirse en un poderoso
instrumento de represi6n de la conducta desviada, o de mera con-
servaci6n del «estatus quo>>. Antes bien, el saber criminol6gico ha
de proporcionar datos y conocimientos que permitan un diagn6s-
tico cientifico del fen6meno social del crimen, y la husqueda de
estrategias racionales y efectivas para hacer frente al probiema de
la desviaci6n, sin acudir al sistematico y demoledor empleo de la
«pena» .

3) El delito es un fen6meno «social» y como tal fen6meno
social debe analizarse . Estimo desacertada esa 6ptica estrzcha
que contempla el delito como un «acontecimiento individual >, como
suceso aislado en la vida de una persona. Ahora bien, un fen6me-
no social que hace referencia obligada a «valores>> . No es un
hecho social «neutro», «aseptico». La delincuencia no puede con-
templarse como una plaga o epidemia; ni como un aaccidente
social,,, ni como sintoma -sin mas- de vitalidad y sana rebeldia
y disconformidad, propios de una estructura joven, dinamica . El
delito -la criminalidad- debe analizarse y afrontarse, ademas,
como «problema>>. A mi modo de ver, con la sola ayuda de las
ciencias del dato, no podremos obtener nunca una imagen global
e integradora del crimen . Es necesaria una actitud «valorativar
que interprete, oriente y trascienda el dato Asistimos hoy, preci-
samente, a un proceso de desmitificaci6n del dato, de problema-
tizaci6n del dato . Porque cada vez somos mas conscientes de que
no existen los «bancos de datos» como zona neutra, aseptica, ine-
quivoca. Todo to contrario. Se quiera o no se quiera, el dato, tam-
bien, requiere de una teoria y de una interpretaci6n (110), sin las
que seria material inservible, apto s61o para el «cementerio de
cifrasn. El dato, en si, no dice nada : un mismo date --e1 de la
elevada cifra negra, por ejemplo, en el delito de aborto se invoca

(110) Asi, KAISER, G ., Criminologia, cit ., pig . 253 .
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para fundamentar la descriminalizacidn, mientras que en el . de
cohecho o el de fraude fiscal, sirve para clamar por un perfec-
cionamiento de las tecnicas de control y persecucidn del . cri-
men (111). Por ello tampoco estara de mas desenmascarar la tram-
pa propagandistica de quienes apelando al cientifismo y a :a obje-
tividad del dato no persiguen sino ratificar unos postulados Heo-
lbgicos predeterminados de forma que la verificacibn del dato no
cumple mas que la pobre funcidn de coartada (112) .

4) El importante y oportuno subrayado «social» y «estructural»
que ha destacado la moderna criminologia, debe evitar el simplismo
de quienes pretenden explicar el crimen olvidindose del hombre .
Porque, en definitiva, ningun fen6meno «espiritual», «social» y ((cul-
tural)) -y el «delitoo to es- tiene sentido rrarginando a su inevita-
ble protagonista, creador y victima: el ser humano (113) . Pero no ya
ese hombre <tracionalr, ((ideal)> (el de los AclAsicos>), sino ese
hombre concreto, animal irracional y absurdo, tambien, torpe o
genial, que es capaz, a menudo, de anteponer el honor a la vida, o
su estatus patrimonial al mismo instinto de conservaci6n .

5) Debemos tener presente que entre el desarrollo de las teo-
rias criminologicas y la seguridad del conocimiento empirico, existe
en la actualidad un significativo abismo ; que los esquemas «mono-
causales» han sido sustituidos por planteamientos eplurifactoriales»
mas relativizadores y modestos ; y la explicacidn <(causal y expli-
cativa» por «teorias)>, «hipotesis)>, «relaciones», «conexiones», co-
rrelaciones», «covariantes», «modelos», «postulados» y «generaliza-
ciones empiricas» mas aptos para comprender los fenomenos de
las ciencias humanas y sociales, con notoria ausencia del consenso
paradigmatico que caracteriza la seguridad del conocimiento em-
pirico (114) y sin otras aspiraciones que el asegurar unos conoci-
mientos minimos (115).

6) Es necesario renunciar a trasnochados prejuicios y ambi-
ciosas metas -ilicitas e inviables, pienso yo- como ]as de «termi-
nar con el crimen», «extirpar el delito de la faz de la tierra».
Porque la paz de una sociedad sin delincuencia, es la paz de los
cementerios, o de las estadisticas falsas (116). Hemos de acostum-
brarnos, poco a poco, a tolerar y asumir una dosis mayor de
comportamientos desviados del consenso general, construyendo

(111) Demostrando la imposibilidad de derivar decisiones de politica cri-
minal directamente de la observacion criminologica, prescindiendo de valo-
raciones ideol6gicas, ZIPF, H ., Kriminal-Politik, Eine Einffihrung in die
Grundlagen, 1973, pig . 9 .

(112) Asi, criticamente, KAISER, G ., Criminologia, cit ., pig . 158 . Llamando
la atenci6n sobre el peligro de converter el «delito>~ en «nuevo pretexto de
critica y reforma socialn, TiFDEMANN, K ., El estado actual, cit., pag . 275 .

(113) En cuanto al papel de aactor» y acreadoru del individuo en la
criminologia socialista, vid. LGPEz-REY, M., La criminalidad, cit., pig. 226.

(114) Asi, KAISER, G., Criminologia, cit., pigs . 143 y 144; TIEDEMANN, K., El
estado actual, cit., pig. 275.

(115) Asi, TIEDEMANN, K., El estado actual, cit., pig. 277.
(116) GARCIA-PABLOs, A., El actual saber, cit., pigs . 21 y ss .
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una sociedad mds libre, rational y tolerante. El crimen es la «otra
cara» de la convivencia «social» . Por ello, acompaliara indefecti-
blemente al ser humano y a cualquier estructura social . No es
posible terminar con el delito, ni deseable siquiera, por mas que la
criminologia socialista no quiera resignarse a aceptar estas ideas .
Es mas, dentro de ciertos limites, el crimen cumple, tambien, sus
funciones. Da claridad a la norma, garantiza la estabilidad social ;
y refuerza la conciencia social sobre la vigencia de los valores. Lo
recomendable es, por tanto, «controlar» la delincuencia, mante-
nerla en determinados niveles tolerables . iC6mo negar la eviden-
cia de que la libertad tiene un precio y de que existe una crimi-
nalidad del progreso, indice inseparable del propio bienestar (117)!
Eliminarla por completo s61o seria posible acudiendo a tecn.1cas
de control alternativo. Pero con ello entramos en el mundo de la
utopia . De la utopia que no se aviene a aceptar la experiencia; que
agudiza, ciertamente, la conciencia del problema, que relativiza
la realidad, pero que termina exhortando, solo, a una mejora del
mundo que tarda demasiado en llegar, o que no llega nunca . Y
sabido es que el pensamiento utdpico, importante motor del pro-
greso, cuando no quiere saber de problemas, crea entorno a si un
mundo rigido y de terror, elevando a una tension asfixiante el im-
pacto de las instancias de control social . 1\o es dificil captar las
attitudes y conciencia juridica del ciudadano, dirigiendo atenta-
mente los procesos de socializaci6n. De este modo, puede reducirse
drasticamente la criminalidad . Sin embargo, soy partidario de una
actitud comprensiva hacia la «normalidad» del delito, y del delin-
cuente, renunciando a pretensiosas e inadmisibles declaraciones
reciprocas de guerra e intolerancia . Seria lamentable pagar un
precio tan alto -el de la perdida de la libertad- en nombre de
una eficaz lucha contra el crimen, fomentando una omniprecente
acci6n vigilante de los controles sociales, cuyo unico resultado
seria el de una sociedad uniforme y uniformada (118) .

7) Por ultimo, deseo insistir en una idea no siempre practica-
da . En la lucha por un control rational del crimen corresuonde
al Derecho penal un papel secundario, subsidiario, conforme al
principio de la llamada intervenci6n minima (118 bis) . Desde un
punto de vista de politica criminal, antes bien, el control rational de
la delincuencia reclama el previo desarrollo de una ;usta v eficaz
politica social que incida a tiempo, en los factores que favorecen
y configuran el crimen y busque la instauraci6n de una sociedad
mas sana . Una sociedad que al enfrentarse a sus conflictos y con-
tradicciones eduque a sus miembros mas s:n el respeto a los bienes

(117) Asi, KAISER, G ., Criminologia, tit ., pigs . 55 y ss .
(118) GARCfA-PAStos, A ., El actual saber, tit ., pags . 21 y ss .
(118 bis) La Criminologia, por su parte, debe ser una fecunda acentral

de informaci6n» cuyos datos sirvan no s61o para refinar la represi6n de
la conducta desviada, reforzandola, sino fundamentalmente para buscar y
ofrecer cauces de soluci6n a los conflictos sociales sin necesidad de acudir
a la pena .
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juridicos y en la tolerancia de la desviaci6n, que en el castigo, la
intransigencia, la agresividad y el egoismo. Mas en la raz6n que
en la pasidn, en la libertad que en la pena . Una actitud libre de
la doble moral de la sociedad de consumo; que, con una mano,
impone un elevado standar de vida y, con la otra, criminaliza las
frustraciones del ciudadano que no puede alcanzar aquel standar,
precisamente porque esa misma sociedad le cierra el paso con sus
injustas estructuras.

Con Radbruch, pues, creo debemos da, a nuestra sociedad no
un mejor Derecho penal, sino algo mejor que el Derecho pe-
nal (119).

(119) RADBRUCH, G., Reclstsphilosophie, 5' ed . (1956), Stuttgart, pag . 269 .


