
a pesar de la inminencia de una nueva ley penal. Si se nos permite 
decirlo, es un ta;d_io descubrimiento de otra ingerencia del ejecutivo 
de 1936 en el C&ügo Penal entre ·l'as muchas que ya han sido destaea
das por otros estudiosos de nUestra ley represora. 

. . 
La �evista, sigue �� la habitual secci6n de ]U1>isprudencia. La 

zncidencuz que las deczsunws de nuestro Tribunal comienzan a tener 
en otros limbitos del terriJtorio nacional, animan, de veras en esta 
dura Iabor de difusi6n y ag:itaci6n de ideas. 

' 

Y a! hablar de "difusi6n y agitacion de ilileas'', no podetnos dejar 
de refenrno! al FORO HISTORICO. La seriedad con la que el gru
po � �studum;t�s avoc6 el antilisis de un proceso ya juzgado, las dis· 
quzszcwnes teorzcas a que ese anaNsis di6 lugar, el estudio todo sobre 
el fen6meno de

. 
la "Embriaguez del sueiio" que han realizado, son 

fnttos que comtenzan a verse de nuestra iniciativa. El trabajo de
muestra

_
lo

_
que puede hacer la labor en conjunto. Vaya aqui nuestro 

reconoetmumto
. 

al coardinadar FERN ANDO VELASQUEZ VELAS
QUEZ. El, con su trabajo en la revista, como Auxiliar y como Coordi
nadar de este grupo, ha contribuido para que el subtitulo de la Revis· 
ta sea mtis que eso. 

NODIER AGUDELO BETANGUR 
Directar 

SE NTIMlE NTO DE JU STICIA 

y 
RE P RE SION SOCIAL 

Pierrette Poncela • 

Traducci6n del franci!s: Tahi Barrios Hemandez 

Es muy frecuente en nuestros dias, interrogarse sobre "Ia Tusticia Pe· 
nal" comentando o simplemente citando, los resultados de encuestas de opini6n 
publica. No se trata aqui de ser victimas de esa nueva transformaCi6n de Ia 
voluntad general, de esos llamados hechiceros al "consenso" destinados a legi
timar la politica penal existente o proyectada. Hacemos nuestras las diversas 
crlticas metodol6gicas formularlas contra los sondeos de opini6n publica (1). 

Es claro, que las encuestas de opini6n no tienen pretensi6n de informar
nos sobre los comportamientos, sino sobre las reacciones inmediatas a eiertos 
interrogantes y que Ia mayor parte de las preguntas sugieren las respuestas da
das. Lo que nos importa aqui, es que Ia respuesta solicitada no deje de produ
cirse o a1 menos, que una cierta forma de plantear los problemas de la justicia 

penal produzca invariablemente los mismos efectos. 

Provocado por las preguntas, justificado por las respuestas, se perfHa un 
"sentimlento de justicia", a Ia vez versatil y seguro de sf mismo, siempre vivi-

La autora del articulo es doctora en Derecho. lnvestigadora en, el Centro de -FiJoaor. 
fia del Derecho de Ia l,Jniversidad de Paris lt Profesara de Derecho Penal y de PJ'O<o 

cedlmiento Penal en Ia Universidad de Reims,- de Criminologia en Ia Universldad da Pa• 
ifs XII ·y de Fifasofia Penat-en Ia Universidad de Paris II. Durante varios aiios se desem
pei\6 como Secretaria Acad&mica del lnstil�to de Cri!ßinol�gia

_ 
de Ia Universidad de 

Paris y Jefe de Redacci6n de DEVIANCE, rev1sta del m1smo mstatuto. 

1 .  En parücular Pierre BOURDIEU, "Les dexophes", En Minuit, Paris, 1972, No. 1, 

2645 y "L' opionion publique n'exiate pas'", en Les Temps modernes, Parf&g 1973, 

No. 318, 1292 • 1309. 
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do intensamente por cada uno. del cual nos proponemos estudiar el origen, Ia 
naturaleza y significaci6n. 

Para haccrlo, en primer termino, tomarcmos prestaJa, en parte, la expli
caci6n del Dr. Etienne De Greeff: "los instintos de clefensa son utilizados por 

el hombre para reaccionar contra un sentimiento latente de culpabilidad del 
cual el sentimiento de justicia es una Je las 8Xpresiones. La justicia constituye 
el campo en el cual, el sentimiento de culpabilidad es completamente rechazado 
por un sistema elaborado de justificaciones diversas" (2). 

Luego, en un segundo termino, veremos como, oscilando entre la re
presi6n y el deseo de resocializaci6n, Ia opini6n piiblica nö tiene en realidad 
mas inquietud que su propia defensa. Esa necesidad de protecci6n esta unida 
a una necesidad de venganza, producto de un sentimiento de injusticia sufrido. 
J usticia represiva y justicia resocializante son la expresi6n de una revindicaci6n 
de igualdad y seguridad por parte de Ia comunidad. Estos componentes del 
sentimiento popular de justicia estan al servicio del funcionamiento de Ia ma· 
quinaria judicial, tal como existe en nuestra sociedad. 

SENTIMlENTO DE CULPABILIDAD, INSTINTO DE DEFENSA Y 
SENTI!viiENTO DE JUSTICIA 

Una fuerza interior libra al hombre a los mecanismos reductores: Ia 
reacci6n a un sentimiento de culpabilidad, Ia cual cuando no esta balanceada 
por las funciones creadoras, lo entrega a su instinto de defensa. Mäs que la 
existencia de esta fuerza reductora, es el conflicto que de ella se deriva Ia 
que constituye el problema. La vida interior se explica, a Ia vez, por las ten
dencias instin1ivas y por las inhibiciones que suscitan esas tendencias. EI sen
timiento de culpabilidad de origen infantil, esta integrado en un conflicto pro· 
fundo de fuerzas instintivas entre los mecanismos reductores y los procesos- crea� 
dores, de los que E. Oe Greeff hace tambien asi Ia genesis: 

La necesidad para el niiio de liberarse de sus padres da origen a un 
sentimiento de culpabilidad. EI nifio que encuentra Ia oposici6n de sus padres 
ve su simpatia inhibida, al tiempo que se desarrolla su instinto de defensa. 
Pero se siente, al mismo tiempo terriblernente privado de esta presencia sim
patica que parece protegerlo de toda amenaza. Entonces aparece el sentimiento 
de culpabilidad ligado a las primeras afirmaciones del ello y nbicado bajo el 
signc de Ia destrucci6n. 

Ei sentimiento de culpabilidad recobra pues, un campo muy grande y 
concierne a todos los hec11os que manifiestan el estado del individuo cuando 
la agresi6n o Ia defensa inhiben en el, el conocimiento simpatico. Toda activi
dad importante del nifio, del adolescente o del adulto se reduce siempre, ora 
a Ia afirmaci6n del ello, ora a ·Ia subordinaci6n del ello y alivia o agrava el 
sentimiento latente de culpabilidad. Cada vez que por su actitud o por un acto 

2. Cf. E. OE GREEFF, "Les instincts de defense et de Sympathie"; P. -UF.,. Biblioth8que 
de philosophie contemporaine, Paris, 194 7. 
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el individuo inhiba sus funciones de simpatia, tendra Ia tendencia a sentirse 
culpable. Para darse cuenta del elemento dramatico ligado a Ia culpabi!idad, 
es necesario camprender Ia ruptura de Ia integridad del yo, que acompaiia al 
hecho generadar del sentimiento de culpabilidad. Esta percepci6n de una per
dida de unidad interior esta ligada al papel esencial que e1 conocimiento por el 
amor, juega en Ia vida afectiva del ser. La culpabilidad latente responde a 
una actitud fundamental suicida-homicida. Se manifiesta desde que el individuo 
se encuentra en una situaci6n ambivalente: de una patte el se afirma (agresi6n 
y defensa u homicidio), de otra parte el ha perdido el conocimiento de simpa
tia Y roto Ia armonia de su vida afectiva (suicidio). La condici6n esencial para 
el nacimiento del sentimiento de culpabilidad es . esta conciencia vaga de una 
ruptura del equilibrio interior, de una perdida de ·Ia posesi6n total de si. Asi 
el sentimiento de culpabilidad se acrecienta con Ia perdida de Ia participacion 
simpatica con el pr6jimo y con el mundo. 

A Ia vez general, porque esta ligado a Ia naturaleza i:mmana e individualiza
do en su forma, su intensidad y su influencia, pues depende de Ia experiencia 
de cada uno, el sentimiento de culpabilidad es generadar de actitudes reactivas 
de defensa. Refuerza esas actitudes y conlleva Ia modificaci6n def individuo a 
fin de escapar a Ia amenaza latente. EI individuo elabora sistemas que justifi
can las actitudes o acciones futuras; el sentimiento de justicia es uno de Jos 
aspectos que tornarr esos sistemas justificadores. 

Las justificaciones que el hombre elabora para legitimar su agresividad 
son ilustraci6n. de Ia lucha que libra contra su sentimiento de culpabilidrid. Solo 
"afirm3.ndose de antemano, legitimando de antemano su acci6n, torn!indose 
mas agresivo, es decir, mas reductor" (3) el hombre puede llevar a buen ter
mino esa lucha. Pero no es solamente a nivel individual que el sentimiento de 
culpabilidad fundamenta y da su significaci6n a los comportamientos humanos. 
Es tambien a nivel social que juega un papel esencial; es utilizado por Ia so
ciedad Y mantenido por ella porque le es indispensable para acepiar y legiti· 
mar Ia existencia de ciertas instituciones sociales y, en particular, las insti= 
tuciones judiciales. En este campo preciso. _ora son los hombres :r:i:lismos quienes 
llegan a eliminar su sentimiento de culpabilidad, su tendencia homicida con la 
ayuda de justificaciones diversas -aunque estas justificaciones no sean mas que 
el privilegio de los mejores-, ora es Ia sociedad Ia que reactiva la culpabilidad 
infantil latente a prop6sito de situaciones que no tienen real significaci6n moral. 

En ausencia de una toma de conciencia por d hombre de stis mecallis� 
mos sico16gicos internos, el enceguecimiento afectivo Ia conduce a discutparse 
sin cesar y a culpar a otro, todo ello estando en total incapacidad para darse 
cuenta de su falta. Es en el sentimiento de culpabilidad no asumido donde 
tienen origen las instituciones humanas tendientes a preservar y expresar . una 
justicia de naturaleza esencialmente defensiva y reactiva, sostenida por actitudes 
de falsas motivaciones. La justicia espont3.nea da cuenta de este proceso, se 

3 .  E. O E  GREEFF, "Les instincts de defense et de Sympathie�·, op. c. page- 215. 
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confunde con el sentimiento de justicia, producto de los instintos de defensa, 
cuya integraci6n social sera mas o menos acertada, segtin los individuos y en 
relaci6n con las insti h..!.ciones sociales. 

/USTICIA ESPONT ANEA Y 
SENTIMlENTO DE JUSTICIA 

Se puede comprobar a cada instaute Ia convicci6n de cada cual en su 
actitud para distinguir lo justo de lo injusto, una especie de guia hmata y de 
valor indiscutible que representaria una just\cia espontanea. No obstante, se 
observa a menudo aberraciones en este campo. Hay� veces una gran distancla 
de Ia idea abstracta de justicia que se hace un espiritu evolucionado a las acti
tudes de esta misma persona freute a una situaci6n precisa: Ia simpatia o Ia 
antipatia se anteponen a Ia justicia propiamente dicha. Los fallos dictadas por 
la vida afectiva reflejan mas que Ia ausencia de sentido moral, una falta de 
habito en aquel que juzga de vigilar y legitimar ante su inteligencia sus 
apreciaciones y reacciones frente a su sentimiento de justicia. Estas reacciones 
son vividas por el individuo como un conocimiento absolute e indiscutible el 
cual se confunde con su propio sentimiento de justicia. Cuando Ia inteligencia 
interviene entra en conflicto con el ser afectivo y no puede tener mas que 
un papel modificador. EI sentimiento de justicia es vivido por el individuo 
como una convicci6n espontanea que el ha de ejercer precisamente. En reali
dad, esta actitud respecto al juzgamiento de Ia justicia no es Ia expresi6n de una 
disposici6n innata perfecta, sino Ia expresi6n de una funci6n evolutiva y ter
minada, que debe conducir al individuo a una virtud etica de justicia, etapa 
que tiende ella misma hacia la dimensi6n sobrenatural de justicia, tsedaka, 
norma ontol6gica en una perspectiva cristiana que da a Ia justicia, su raz6n de 
ser y su significaci6n (4). EI sentimicnto de justicia es esta funci6n en estado 
embrionario, inacabado, imperfecto, que lleva ya en ella, su propio destino. 
EI hombre debe aceptar su evoluci6n o bien oponersele. En el orden sicol6gico 
esta funci6n puede quedar en sus balbnceos y no dar al individuo mas que 
una seguridad total en Ia Iegitimidad de su acci6n. 

Por cierto, el hombre tiene cada vez mas posibilidades de conocerse: 
los analisis e interpretaciones de sus comportamientos afectivos y sociales se 
mu!tiplican en Ia florecencia literaria de las ciencias humanas y en las inves
tigaciones medicas, biol6gicas y neurosicol6gicas. Pero "La evoluci6n no se hace 
a Ia misma velocidad en el puro duminio del espiritu y de Ia abstracci6n donde 
no se esta comprometido tan profundamente y en el dominio de Io vivido. En 
este campo de los actos estamos todos retardados; no evolucionamos sino contra 
el coraz6n, experimentando una resistencia interior considerable. Esta resisten. 
cia esta condicionada por nuestra vida afectiva; no es que nuestra vida afectiva 

4. Cf. P. PONCELA, "L'idee de justice dans l'oeuvre du Dr. E. De Greeff", Th8se, Pa· 
ris, 1973. 
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sea opuesta a Ia justicia, sino que ella tiende a fijarla en las forni.as simples, 
pr6ximas al instinto, extremadamente satisfactoria para el siquismo inferior" (5). 

La opini6n publica nos es presentada a menudo, como oscilante entre 
Ia exigencia de una justicia represiva y el deseo de una justicia resocializante. 
Una investigaci6n del Centro de Sociologia del Derecho y de Justicia de Bru
selas (6) revela que el 85% de las personas interrogadas en sondeos, estiman 

que el delincuente puede cambiar, y el 63% cree mas en Ia acci6n educativa 
que en Ia eficacia policiva. Pero al mismo tiempo, el 36% piensa que las auto
ridades abusau de Ia libertad condicional y el 25% que es necesario intensifi
car Ia represi6n. En realidad, represi6n y/o resocializaci6n no difieren funda
mentalmente. Estas dos reacciones se basan en una misma desaprobaci6n o un 
mismo rechazo y tienden a satisfacer un mismo deseo de protecci6n de si mismo 
y del llamado erden social. Represi6n y resocializaci6n se complementan: de un 
Jado, se pune a quien transgrede las normas socio-jurfdicas, de otro, se tiende 

a inculcarle respeto a esas normas. i,Porque esa necesidad, a veces tan viva, de 

protecci6n y de defensa? 

La vigilancia constante de )os instintos de defensa se traduce por un 
miedo difuso e irrazonable. Esta asegurado por una "funci6n incorruptible" 

tendiente a Ia propia conservaci6n y se traduce en el individuo, en angustia. 

En el sistema cientifico de De Greeff, Ia teoria de las funciones incorruptibles 

completa y perfecciona su teoria de los instintos (7). 

Las funciones incorruptibles SOll "Ia expresi6n de los nucleos centrales 
ligadas a nuestra vida afectiva profunda, cuya acci6n se desarrolla fuera del 
alcance directo de nuestros deseos o de nuestras intenciones, y estan en relaci6n 
con el siquismo profundo e indiferenciado, alli mismo donde se distingue ape
nas de su soporte neuro vegetativo". Resulta que esas funciones no son sino 
parcialmente perceptibles por Ia conciencia, pero son nuestra fuerza mas pro
funda, pues se situa en el cerebro instintivo afectivo. 

La funci6n incorruptible que se expresa por Ia angustia' esta ligada a 
Ia conservaci6n propia y a los instintos de defensa. Ese es "el proceso por cl 
cual nuestra naturaleza gobierna sobre nosotros, nos fuerza a senlimos en nues
tra condici6n; es un proceso que no se detiene jamas, es Ia funci6n que nos 
condena a mirar a nuestro alrededor y llena las regiones donde nuestras mira
clas no descubren fantasmas amenazantes. La angustia no es solo una funci6n 
incorruputible, si no que tambien alli donde ella impera se debilita toda rela
ci6n con Ia simpatia, toda posibilidad de liberarse de modo distinto que por 
una lucha mas tenaz, por un esfuerzo mas grande, por una agresividad impla
cable". Asi, el hombre proyecta en las cosas y en los seres que lo rodean una 

s. E. OE GREEF, "LES instincts de defense et de sympathie", op. c. page 35� 

6. "Justice p&nale et opinion publique"1 editions· de I' Unlversite de Bruxelles, 1972. 

1. Cf. E. DE GREEFF, "L' homme et son jugue", Desclee de Brower,,Bruxelles, 1962. 
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alarma por un proceso sin tregua renovado: "es una nocwn infemal a Ia cual 
no podemos sustraernos, ella no se ajusta a nuestra vida, ella es una de las 
expresiones de nuestra vida" (8). Da cuenta del intencionalismo, disposici6n del 
espfritu que tiende a dotar de una intenci6n a las cosas o los seres con los 
cuales entramos en contacto. 

Al intencionalismo generalizado inicial · se sustituye una desintencionali
zacion progresiva de los objetos, los animales y finalmente, pero en forma 
parcial, de los seres humanos. Al mismo tiempo el reflejo espontaneo de reaccio
nes es dilatado y atenuado. Hay inhibici6n a Ia reaccion instintiva de agresi6n 
o indiferencia ante Ia ofensa o el padecimiento infligido. 

Sin embargo, no es Ia actitud intencional�a que rctorna con Ia edad, 
sino el numero de acontecimientos a proposito de los cuales ella es aceptada. 
Generalmeute el individuo engloba en el mismo conjunto el acto y Ia intenci6n 
y hace de Ia malevolencia el m6vil de Ia acci6n. Esta aptitud se acompafia de 
una necesidad de represalias, de reparacion o de venganza. Pero en Ia practica, 
una educaci6n se hace en funci6n de actitudes impuestas por Ia vida en socie
dad. La reaccion es difcrida y no necesita una reparaci6n equivalente. Se 
establece una zona de tolerancia mas o menos amplia en los limites de Ia cual, 
por compensaci6n no rcaccionamos a la injusticia sufrida. Es por una especie 
de elecci6n irracional que rechazamos de esta manera un movimiento afectivo. 

La responsabilidad ajena es Ia forma que torna el intencionalismo inte
grado en la vida social. Esta noci6n de responsabilidad representa el nucleo por 
el cual el sujeto ofrece una toma de contacto con Ja sociedad; ella es la 
proyeccion en el pr6jimo del sentimiento de justicia. La responsabilidad es, pues 
Ia forma social que toma el conocimiento del hombre por el instinto de 
defensa. Es lo que explica que "el delineuenie sea dc todos los hombres aquel en 
quien Ia idea de responsabilidad se reduce a su mas simple expresion" (9). Es 
tamhien por lo que no hay idea mejor defendida que aquella de Ia respon
sabilidad del hombre, Ia responsabilidad de un hombre a los ojos de otro, au
rnenta con Ia gravedad y extensi6n de su actividad antisocial, es decir, a1 mismo 
tiempo que aumenta Ia agresividad o el temor respecto a el. 

El hecho de que Ia idea de expiaci6n haya sido poco a poco abandonada 
e� provecho de Ia defensa social y luego en provecho de Ia idea de trata
m�ento, no es un criterio de progreso de Ia justicia penal; arriesga expresar 
el cambio progresivo de juicios de valor presentando un canicter relativamente 
objetivo por las apreciaciones sentimentales: "el tratamiento de Ja delincuencia 
se regla en funcion de un conjunto de conveniencias practicas y afectivas" (10). 
EI peligro de este proceso aiectivo esta en que puede. conducir. indiferentemente 
al suavizarniento o a una represion intensificada y "Ia suerte del hombre cul-

8 .  E._I?E.GREEFF, "La morale Est-elle i�scrite dans notre psychisme?.",. en Etudes car
melltam� Dech�e de Brower, Paris, 1953, page 167. 

9. E. DE GREEFF, "Les instincts de defense et de symplhie''>, op. c. page 94. 
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pable no escapa a Ia venganza codificada por las leyes estables sino para caer 

a Ia merced de Ia sensibi!idad de las multitudes" (11). Pero esas multitudes 

se sienten insuficientem_ente protegidas y aseguran su aulOdefensa. Se asiste asi 

en nuestros d:ias, al acrecentamiento de "policias privados", "policias para

lelas" o grupos de ciudadanos formados para asegurar su propia defensa. Estos 

ultirnos han dado a menudo Iugar a incidentes graves porqtie, animadas solo 

por sus instintos de defensa, no son capaces de apreciar exactamente Ia gra

vedad del peligro corrido. Un individuo completamente inocente, considerado 

sospechoso sera abatido; un hombre victima ya de hurto, sediento de venganza, 

acechara y matara a aquel que hiciere ademan de penetrar en su negocio o en 

su casa. 

EI sentimiento de justicia tomara asi, Ia forma de una lucha contra Ia 
injusticia. Se trata de una justicia-reivindicaci6n que es utilizada por Ia sociedad 
y sirve de fundamento y medio de acci6n a algunas de sus instituciones. 

LA UTILIZACION POR LA SOCIEDAD DEL 

SENTIMlENTO DE ]USTICIA 

La vida social necesita dominar y atar al individuo y, para eso, halaga 

sus manifestaciones instintivas. Esto le es tanto rnas facil cuanto que todo !o 

que esta relacionado con las tendencias instintivas fundamentales o con Ia de

fensa del yo parece justo, apriori. 

La reacci6n de estas tendencias instintivas a las situaciones que lesionan 

Ia persona, toma Ia forma de una lucha contra Ia injusticia. EI sentimiento de 

justicia utilizado por Ia sociedad aparece como una justicia·reivindicaci6n. Es 

asi como una diestra dosificaci6n y una conveniente excitaci6n de esas tenden

cias permiten conducir al hombre · donde se quiera, dandole Ia ilusion de que 

obra para o con justicia: "las grandes corrientes llamadas morales que "espi

ritualizan" tan extraiiarnente la vida contemporänea, no son mäs que inmensas 

reacciones instintivas, sincronizadas sabiamente" (12). Par intermedio de esos 

instintos y, sostenido y legitimado por una necesidad de justicia, una organi

zaci6n social o politica cualquiera puede conducir al hornbre donde lo desee. 

Para suscitar Ia aprobaci6n de una politica represiva bastara despertar 

en el hornbre sus instintos de defensa, exagerando las amenazas latentes de 

las que es objeto. EI instinto de defensa exacerbado por Ia difusi6n de una 

informaci6n alarrnante necesitara el doble de proteccion inrnediata, no exenta 

de Ia aprobacion de una politica de resocializaci6n a Iargo plazo. Esas nece

sidades aurnentaran con Ia amp!itud del pe!igro corrido, es decir, con Ia pro

babilidad de ser victima y Ia importancia del perjuicio corrido. Las actitudes 

represivas son Ia Consecuencia; varian seg6n los individuos en funci6n de su 

10 y 11 E. DE GREEFF, "Notre destim�e et nos instincts", Pion, c. U. Pr6sences, Paris, 

1949, page 202. 

12. E. OE GREEFF, uNotre destinee et nos instincts", op. c. page 43. 
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implieaci6n en el fen6meno eriminal. La informaci6n que !es seni dada podra 
provocar o acentuar una toma de conciencia de esa irnplicaci6n y obrar sobre 
Ja naturaleza de esta. 

Pero Ia proteeci6n reclamada no apunta solamente a una seguridad ma
terial o ffsica, sino tambi6n a una seguridad moral, a uil confort in'telectUal� 
un temor al eambio, y a Ia puesta en tela de juicio de si mismo y de Ia propia 
posici6n social que moviliza Ia opini6n cuando ella reclama justicia. La jus· 
ticia-reivindicaci6n asi manifestada conduce a menudo a una nivelaci6n por 
lo bajo, pues se trata tambien de una reivindieaci6n para Ia igualdad, y es en 
este sentido que Ia civilizaei6n eorresponde a un equilibrio de las tendencias 
instintivas. Los mediocres no solo se protegen a...ts-f mismos, sino que protegen 
a los otros. No pueden soportar que alguien tome un poco mas de libertad 
de Ia que osan tomar ellos mismos. La vivacidad de su reaeci6n es proporcional 
al movimiento general de ascenci6n que el ser en cuesti6n arriesga provocar: 
Hrechazan siempre desde que ven en alguna parte una apariencia de verdadera 
vida, de vida !ihre o liberada". Su lueha por Ia libertad no es mas que una 
lucha de defensa que no tarda en convertirse en resentimiento y venganza por 
poco quc se sientan impotentes para reaccionar. San los hombres cuya exis
teneia constituye un ultraje para otros; es a nombre de una necesidad de justicia 
que ellos reaecionan violenta y despiadadamente (13). 

Es a nombre de Ia justicia que Ia disposici6n es exigida y que Ia supe
rioridad intelectua] y moral tiende a ser considerada una tara que se debe eli
minar. Ahora bien, esto no procede de una perversi6n del juieio, sino --eso es 
lo mas grave- de una impotencia para percibir. "Este hombre-masa terminarci 
por apagar Ia inteligeneia sin haber sabido que existfa" (14). 

Porque se asiste a una suerte de sicosis colectiva en Ia que Ja justieia
reivindicaci6n, siendo casi exclusivamente funci6n de los complejos de los hom
bres, adlerianos, freudianos o simplemente instintivos, son inevitablemente los 
desequi!ibrados quienes a consecuencia de su insufieiencia, de sus complejos 
a Ia vez mas numerosos y los mas violentos, dirigen Ia lucha por Ia causa: 
"el hombre se enearnizara contra el hombre hasta la obtenci6n de una medio
eridad eompleta y uniforme, mientras subsistan las difereneias entre ellos, los 
hombres se esforzaran por nivelarse" (15). EI inteleetual dirige, erea, explota 
estos proeesos y zozobra en una logomaquia de reivindicaci6n y de justicia. 

La mayor parte de los jueces, a pesar de su nivel cultural e inteleetual, 
reunen Ia sicologfa popular. "La justieia puramente represiva no es posible 
sino si, durante toda su vida quien juzga, que sirve de interprete entre algn
nos instintos eiementales y el individuo, rehusa encontrar al hombre que eon
dena, rehusa aceptar su mirada, entrar en contacto con el, le anonUda, Ie tiene 

13.  Cf. los filmas de Denis Hopper, "Easy rider" y de Arlhur Penn, "The chase" {Ia 
persecuci6n despiadada) (1966). 

14. E. OE GREEFF, "Notre destinee et nos instincts", op. c. page 205. 

1 5 .  E. DE GREEFF1 "Notre deslinSe et nos instincts" ,. op. c. page 212. 
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respeto, atin muerto, aU.n inmovilizado tras los muros de una celda. Y nada 
podria ser mas faeilmente reemplazado por una maquina que Ia justieia como 
Ia entienden las gentes simples" ( 16). Para que exista eso que se llama im
propiamente "Ia jusiicia" los jueees deben necesariamente negar su propia 
humanidad y Ia del aeusado. Por cierto, Ia personalidad, el nivel socio-econ6-
mieo ei estado de salud del delineuenie son estudiados, pero en raz6n de un 
solo 

'
acto alrededor del eual se centraron todas las conclusiones de los peritos 

y una conseeueneia pnictica, Ja sanei6n que Ia sociedad debera infligirle. Antes 
de juzgar a un hombre, es neeesario para eJ buen funeionamiento del aparato 
represivo, negarlo. EI juez tiene un papel, una funci6n de naturaleza social, 
es eneargado por una sociedad dada de administrar justicia, con el objet? ��r
ticular de evitar las vindictas personales. De Greeff ha heeho una descnpcton 
casi aterradora de esta funci6n: "61 le succiona Ia moral, descompone su 
esqueleto; Je neutraliza el alma, le apaga la mirada, le despoja de la materia Y 
de Ja forma, Je embalsama con esencias principescas. Le reduce al est�do de 
problema bajo Ja forma de una momia sin vendas. Sentandoos ante un ]Uez de 
instrueei6n, tomiis lugar en la eternidad" (17). 

Efeetivamente el hombre asi aprehendido "toma lugar en la eternidad", 

pues el juzgamiento en si reposa sobre un postulado err6neo: el fijismo. Niega 

el tiempo, niega el earacter genetico y evolutivo de Ia realidad: "pues ese 

juicio que hago, duramente, sobre un ser de �uien ignor� su .historia s7creta, 

las dificultades interiores, el peso de los ataVJsmos que ttene que asmmr, las 

luehas que el ha debido tener, ese juzgamiento por el cual solidifico, inmovilizo, 

fijo, petrifico, ]o que aun esta en proceso de creaci6n. inacabada, finai:r:ente "'; 
fe de la dureza de mi coraz6n y mi inteligencia de lo que es la creacton, aqw 

Ja ereaci6n del hombre, mi falta de ternura y . de compasi6n por esta huma

nidad inaeabada, embrionaria, balbuceante que aprende torpemente a existir" (18). 

EI juez se honrarfa a si mismo y honraria su funei6n limitando su papel 
a Ia busqueda de una sanci6n, Ia mas equitativa posible, sin pretender llevar 
o hacer justicia, sin reclamarse un sentimiento ambiguo de justicia,' el cual 
arriesga a abrir la vista a una reivindieaei6n paranoica de justicia, exeenta de 
Ia indispensable humildad que debe aeompafiar todo juicio humano; 

La represi6n penal penal no es Ja enearnaei6n de LA JUSTICIA. Al con
trario, ella apareee siempre al servicio de . un orden soeial, eualquieta que sea 
y sera mas bien sobre Ia justicia de ese orden soeial que debera interrogarse. 
Ante todo, es un Iargo, diffcil y doloroso esfuerzo que es reclamadd a eada 
uno para desprenderse de ese sentimiento de justicia que nos ofreeen las 
e.1cuestas de opini6n ptibliea, ejemplos perfeetos de sincronizaci6n de las ma
nifestaciones instintivas. 

16. E. DE GREEFF. "Arnes criminelles", Casterman, cill. Lovantum, Paris. TOumal, 1949, 
pag. 23. 

17. E. DE GREEFF. "Ames crlminelles", op. c. p. page 221. 

18.  Claude Tresmontant, "L' enseignement da leschoua · de Nazareth", Editlona. du 
Seuil, Paris, 1970, page 162. 

- 15 


