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Abstract 

In this article, the author explains hoW" research on criminal 
history were carried out since the 1960s, nlaking special 
emphasis on the new approaches on violence and the various 
instruments used by the State to execute power, such as the 
judicial system. Furthermore, Emsley makes an exceptional 
analysis of the works published in Western Europe, 
particularly in Great Britain. 

KeyW'ords: Social History - Europe - 20eh Century - the 
Judiciary 

Existe un adagio popular en el idioma ingles que dice 
que cada epoca escribe su propia historia. En otras pala
bras, los intereses de cada periodo plantean distintas in
terrogantes para la investigaci6n y los escritos historicos. 
En este trabajo, intentare explorar la forma en que se ha 
investigado y documentado la historia de la criminalidad y 
de los sistemas de justicia penal desde la decada de 1960. 
Con esto pretendo demostrar la veracidad del adagio, y a la 
vez llamar 1a atencion sobre un tema menos discutido, pero 
no por ella menos importante: e1 hecho de que cada socie
dad puede tener sus propias suposiciones y, por 10 tanto, sus 
propias prioridades en 10 que respecta a la criminalidad. 

Durante los liltimos cuarenta anos hemos sido tes
tigos de grandes agitaciones geopoliticas. Conforme se 
apacigua 1a situacion, surge la dud a de si ha emergido un 
"nuevo orden rnundial". Pero el colapso de 1a Union 80-
vietica y sus satelites europeos, pOl' 10 menos ha acompa
nado, sino contribuido, a un cambio entre los historiado
res sociales, que han avanzado desde las preocupaciones 
acerca de las clases hacia otros ternas. En esto se desta
ca, gracias tambien al desarrollo del ferninislTIo, el que 
los historiadores sociales han empezado a mostrar una 
mayor concientizaci6n de genero. Asimismo, inspirados en 
e1 trabajo de Michel Foucault, se han centrado en las re
laciones del poder, mas aHa de cualquier relacion con los 
medios de producci6n. 

Esta presentacion tiene tres objetivos principales. 
En primer 1 ugar, esquematizar 10 que considero un cambio 
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en el enfoque del historiador social de la criIllinalidad, de
sarrollado a traves de los ultiIllOS 40 afios. Este enfoque 
se ha desplazado desde un enfasis en las clases sociales y 
el desarrollo econoIllico, que llevo a una concentracion en 
los delitos sobre la propiedad, hacia un nuevo enfasis en 
la violencia. En segundo lugar, propongo debatir de que 
Illanera el interes por el criIllen ha hecho que los histo
riadores sociales de la criIllinalidad fijen nuevaIllente su 
atencion en el Estado, y particularIllente analicen Ininu
ciosaIllente aquellos instrulllentos estatales que consti
tuyen el sisteIlla de justicia penal, a saber, los cuerpos 
policiales, los tribunales y las prisiones. Finallllente, 
quiero destacar, a 10 largo de este trabajo, algunas de las 
conclusiones lllas relevantes a que he llegado, asi COlllO 
las nuevas hipotesis que deberan ser evaluadas de forIlla 
critica en futuras investigaciones. 

Este docuIllento se basa principallllente en trabajos 
publicados en Europa Occidental, especiallllente en la ex
periencia inglesa, ya que fue alIi don de obtuve la Illayor 
parte de Illi experiencia personal. 

Antes del desarrollo de la historia social y, particu
larlllente, antes de que surgiera el interes por la "historia 
desde abajo" a finales de la decada de 1950 y 1960, la cri
lllinalidad no se consideraba un objeto de estudio acade
lllico. La historia de entonces tendia a centrarse en los cri
lllenes y en los delincuentes que poseian caracteristicas 
sensacionalistas, y estaba dirigida al lllercado del gran 
publico. Los encargados de la historia del derecho eran los 
expertos en las leyes y en la constitucion, lllientras que 
la historia policial y de las prisiones perlllanecia en gran 
llledida en lllanos de aquellos hOlllbres que habian servido 
COlllO oficiales de policia 0 carceleros, 0 que habian tenido 
lazos estrechos con ellos. Existieron dos vias interconec
tadas, a traves de las cuales los acadelllicos COlllenzaron 
a investigar la historia de la crilllinalidad, en la decada 
de 1960. La prilllera, que orientaba de Illanera particular 
e1 trabajo de un grupo de estudiosos franceses, estab1ecia 
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que, nJ.ientras que el periodo Illedieval y la edad Illoderna 
teIllprana daban paso al Illundo Illoderno, hubo un call1bio 
generalizado y constante desde la violencia interpersonal 
COIllO forIlla dOIllinante del criIllen, hacia el delito contra 
la propiedad. 1 Mas adelante ahondare en esta hipotesis 
de violence-vol, al analizar el creciente interes por el cri
Illen violento. La segunda via tuvo un significado espe
cial para los historiadores que trabajaban con fuentes 
inglesas, y en particular para los que colaboraban con 
Edward ThoIllpson en la Universidad de Warwick. Esta 
opcion surgio de la esperanza de que los registros de las 
cortes, perIllitieran al historiador aproxiIllarse Illas a las 
voces y a las vivencias de los IllieIllbros Illas pobres y 
desprotegidos de la sociedad. Estos historiadores taIll
bien cOIllpartian la esperanza de que, durante los siglos 
XVIII y XIX, el delito contra la propiedad pudiera con
siderarse, en Illuchos casos, COIllO una forIlla de protesta 
contra los call1bios en las practicas laborales producidos 
por la creciente capitalizacion de la industria y la pro
gresiva urbanizacion y degradacion del trabajo.2 

Las investigaciones hechas con base en los registros 
de las cortes inglesas revelaron una considerable canti
dad de delitos, durante los siglos XVIII y XIX, que podian 
catalogarse COIllO criIllenes del lugar de trabajo. Los agri
cultores y terratenientes recurrian a la ley para evitar la 
recoleccion de sobrantes de cosechas, y para conservar la 
fauna silvestre que solo elIos y sus pares estaban autori
zados a cazar. Algunos eIllpleadores, por su parte, hacian 
uso de la ley para "criIllinalizar" aquellas practicas la
borales que consideraban los privaba de Illateria priIlla 
y productos terIllinados. No obstante, las investigaciones 
taIllbien han deIllostrado que los delitos en el lugar de 
trabajo eran un fenOIlleno Illas bien cOIllplejo. Par ejeIll
plo, habia of ens ores que tOIllaban Illateria priIlla de sus 
eIllpleadores, y a veces sostenian que tenian un derecho 
tradicional ante cualquier Illaterial sobrante del proceso 
de trabajo. De la IllisIlla Illanera, los recolectores post-co
secha reclaIllaban el derecho a recolectar granos una vez 
pasada la cosecha, y otros call1pesinos reclaIllaban el de
recho a recoger los arboles caidos en los bosques. Pero, por 
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otra parte, tambien esta claro que en muchas ocasiones la 
propiedad que tomaban no se limitaba a cosechas, made
ra 0 materiales sobrantes del proceso de producci6n. Este 
es el caso de la industria lanera del siglo XIX en West 
Yorkshire, donde parte de la lana que los trabajadores ex
traian de las fabric as era vendida a los duefios de otras fa
bricas mas pequefias, las cuales tenian dificultades para 
obtener materia prima a precios tales que les permitieran 
continuar en el negocio. En este mismo condado, casi un 
siglo antes, el quebrantamiento de la ley que significaba 
la practica de recortar los bordes de las monedas -10 cual 
no era un delito precisamente laboral- ayud6, de mane
ra similar, tanto a grandes como a pequefios capitalistas, 
proveyendoles del dinero necesario para que los negocios 
continuaran durante epocas de escasez de metalico. Por 
ende, el hecho de que otros violaran la ley pudo haberse 
traducido en un beneficio significativo para el empresario 
y su compafiia, y por 10 tanto, mientras que la ley general
mente se inclinaba hacia aquellos que tenian el poder y 
autoridad, esta no constituia un instrumento que siempre 
funcionara a favor del patrono. 8 

Los delitos laborales no se pueden categorizar de 
manera simple como resistencia de los trabajadores hacia 
los patrones, y estos ultimos no siempre eran las victi
mas. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando los reparti
dores de leche de Inglaterra agregaban agua a la leche 
para obtener mas botellas y mas ganancias, los que su
frian las consecuencias no eran sus patronos, sino las 
personas que compraban el producto diluido. Cuales
quiera que hayan sido las expectativas de algunos de 
los primeros historiadores que trabajaron en la historia 
de la criminalidad, 10 cierto es que las investigaciones 
recientes, basadas en los registros de las cortes de los 
siglos XVIII, XIX y XX, han demostrado: primero, que 
el lugar de trabajo no parece haber sido nunca un sitio 
importante en 10 que se refiere a delitos contra la propie
dad; segundo, que las victimas de este tipo de delitos con 
frecuencia pertenecian a la misma clase que los perpe
tradores; y, por ultimo, que 10 bienes apropiados, por 10 
general, eran utensilios domesticos, ropa, herramientas, 

Rcvista Historia N U 48, j ulio-diciernbrc 2003, pp. 155-179/159 



· 1· tos CiertaInente, estos objetos po-
Y en ocaSlones, a llUen . . 1 

' , .d 'rse de poco valor lllonetarlo, pero para a drlan consl era . . 
, t·IYla ten fan gran valor e Illlportancla. 

VIC 1 E1 trabajo de Eric Hobsbawlll sobre los "rebeldes 
prilllitivos" y los "bandidos sociales" coloco a estos del in
cuentes dentro de la lllisllla categoria que los of ens ores 
del trabajo." El bandido social era un personaje tipo Robin 
Hood, firlllelllente arraigado en el orden llloral de las co
lllunidades call1pesinas Y que, en nOlllbre de estas, actua
ba COlllO opositor y vengador en contra de los terratenien
tes y representantes del Estado opresores. La perspectiva 
de Hobsbawlll ha sido critic ada por depender delllasiado 
de lllitos y leyendas de bandidos, en lugar de fundalllen
tarse en la realidad de las practicas de los delincuentes. 
Es posible que algunas de las personas que fueron clasi
ficadas por las autoridades COlllO bandidos hayan tenido 
algun tipo de apoyo popular. Las pandillas que pasaban 
contrabando a traves de las fronteras de Francia en el si
glo XVIII, al igual que las personas del Piedmont" que 
cruzaban las fronteras arriando ganado desde el Langhe 
hasta la costa de Ligur, son claros ejelllplos de esto. Pero 
estas pandillas a lllenudo tenian patronos poderosos y, 
ante la ausencia de instituciones estatales establecidas y 
aceptadas, los bandidos podian convertirse en criados de 
los terratenientes. Basandose especiallllente en su propio 
trabajo sobre Sicilia, Anton Blok ha argulllentado de llla
nera contundente que: 

"En general, los bandidos han demostrado tener poe a considera
cion y solidaridad hacia los campesinos. Lo que unia a las per
sonas que estaban dctnis del bandidaje era la relacion familiar, 
la amistad y el clientelismo, no la clase. Lo que motivaba a los 
bandidos era la busqueda del honor y del respeto, que a menudo 
tenia su origen en la venganza, ya que los bandidos invariable
mente empezaban su carrera para vcngar injustieias eometidas 
en su contra".6 

Se puede argulllentar que las forlllas lllas signifi
cativas de delitos directalllente asociados con la transi
cion hacia econolllias capitalistas, a 10 largo del siglo XIX 
y posteriorlllente, eran los fraudes ligados a las COlllpa
iiias flotantes, y la lllaiversacion corrupta y deshonesta 
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de fondos por parte de los directores y empleados de las 
compafiias.' Estos delitos de "cuello blanco", como se les 
empezo a llamar a mediados del siglo XIX, con frecuencia 
eran silenciados con el objetivo de conservar la confianza 
del publico en las compafiias, dado que no era bien visto 
que un empleado 0, peor aun, un directivo, enfrentara una 
accion judicial por desfalco. Aunque existieron alarmas y 
disturbios ocasionales por este tipo de conducta, los delin
cuentes de cuello blanco nunca fueron reconocidos como 
miembros de la clase criminal, pues se consideraba que 
esta estaba compuesta por individuos pertenecientes a los 
sectores mas bajos de la clase trabajadora 0 de los grupos 
marginales, tales como mendigos, gitanos, vagabundos u 
otros que vivian al margen de la sociedad. 

Las investigaciones recientes sobre la forma en que 
se clasificaba a los "criminales", no solo se derivaron, sino 
que tambien aportaron, a la toma de conciencia sobre 
como se percibia y se comprendia ala sociedad y las insti
tuciones humanas en el pasado. La Ilustracion progresiva 
del siglo XVIII consideraba cada vez mas al hombre como 
un ser racional, y como resultado de esta percepcion, los 
criminales empezaron de dejar de ser considerados victi
mas del mal y/o de las fuerzas demoniacas, y cada vez se 
los veia mas como responsables de sus propias acciones. 
No obstante este cambio, Dios y la religion no se borraron 
de forma inmediata de la ecuacion. Los capellanes conti
nuaron siendo figuras importantes en las prisiones, en las 
cuales se intentaba reformar a los delincuentes, a 10 largo 
del siglo XIX y aun despues. Pero, para finales del siglo 
XIX, las nuevas teorfas cientfficas socavaron aun mas la 
relevancia del cristianismo, y tambien empezaron a des
plazar la racionalidad ilustrada en la manera en que la 
gente trataba de comprender y controlar la criminalidad. 
En lugar de ser considerados sujetos racionales que to
maban decisiones racionales, los delincuentes eran vistos 
cada vez mas como dementes 0 personas que padecian de 
algun tipo de disfuncion hereditaria, mental, moral 0 de 
conducta. El trabajo duro y la reflexion silenciosa acom
pafiada de la Biblia, que caracterizaron las ideas de la 
reform a penal de principios y mediados del siglo XIX, 
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fueron en consecuencia rechazados por muchos reform a
dores penales, que preferian el tratamiento realizado por 
los especialistas, principal mente por medio de la nueva 
ciencia del psicoanaJisis. S Para algunos delincuentes 
el trataIlliento deja de darse en la prision, y pasaron a 
asilos para "enferIllOS Illentales". En algunos paises, el 
reIlledio para 10 que era percibido COIllO criIllinalidad he
reditaria era la esterilizacion; y en la AleIllania Nazi, los 
llaIllados "asociales" forIllaban parte de los grupos que 
eran enviados a los call1pos de concentracion. 9 

En las hipotesis iniciales de aquellos que trabajaban 
con Edward ThoIllpson, en las decadas de 1960 y 1970, es
taba iIllplicito el reconociIlliento de que el criIllen era una 
construccion social. Se sugeria que la "criIllinalizaci6n" 
de ciertas pnicticas laborales constituia una forIlla de dis
ciplinar a los eIllpleados dentro de los nuevos sisteIllas de 
produccion. Douglas Hay enfatiz6 el hecho de que "nueve 
deciIllas partes" del brutal codigo criIllinal de la Inglate
rra del siglo XVIII se centraban en defender la division 
de la propiedadYl La creciente preocupacion por proteger 
las propiedades, descrita por Hay, taIllbien coincide con 
la transici6n hacia el violence-vol, asi como con las supo
siciones Illas generales sobre el proceso de civilizaci6n en 
el trabajo dentro de la sociedad europea, segun 10 descri
be Norbert Elias. " ConforIlle se inici6 la recopilacion de 
datos estadisticos en toda Europa, durante el siglo XIX, 
eIllpezo a parecer que el criIllen contra la propiedad era 
Illas significativo que la violencia interpersonal. La cre
ciente racionalidad surgida en la era de la Ilustraci6n y 
que continu6 en el siglo XIX y Illas alIa, tendia a situar 
la violencia al interior de los pueblos Illas priIllitivos. Los 
lugares Illas violentos en la Europa del siglo XIX parecian 
estar en la periferia del Mediterraneo, don de el bandida
je y la venganza se tOIllaron corno indicadores de que los 
call1pesinos de esos distritos eran Illas "atrasados". Los 
antrop610gos hist6ricos y los historiadores sociales se han 
centrado en estas regiones "atrasados" para analizar el 
alcance y significado de estas fOTIllas de vioIencia. Los 
historiadores sociales, a Illenudo siguiendo los pasos de 
la crirninologia feIllinista conteIllporanea, han comenzado 
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a reevaluar de rrlanera critic a las confiadas SUPOSlClones 
sobre los bajos, y aparenterrlente en decadencia, niveles de 
violencia en las zonas urbanas y del norte de Europa. 

Las investigaciones sobre la venganza y los conflic
tos sangrientos han evitado las viejas nociones de "atra
so", ya que la violencia de tales incidentes 0 procesos nUll
ca estuvo exenta de significado, sino que estaba arraigada 
en los conceptos de farrlilia, cOrrlunidad, honor, rrlasculini
dad, y en la necesidad de desplegar el poder purificador 
de la sangre. La violencia estaba regulada por norrrlas 
tradicionales, que establecian quienes eran objetivos le
gitirrlos, y que pretendian garantizar que los hOrrlicidios 
se cOrrletieran publicarrlente e incluso que incluyeran ele
rrlentos rituales. Los hOrrlbres involucrados en conflictos 
sangrientos 0 en venganzas podian, COrrlO pnictica ritual, 
dejarse crecer el cabello y venerar reliquias ensangren
tadas que habian pertenecido a las personas a quienes 
iban a vengar.12 Estas no eran las ideas de los jurist as del 
Estado, educados en la tradici6n ilustrada, ni coincidian 
con los ritos de los Estados burocraticos y centralizados 
que surgieron en Europa COrrlO consecuencia de la Revo
luci6n Francesa. Pero este tipo de violencia persistia -y 
de hecho persiste- en aquellos lugares don de el Estado 
era debil y no era aceptado COrrlO protector legitirrlo de la 
poblaci6n, 0 COrrlO ente capaz de cUrrlplir con ese papel. 
Ejerrlplos de esto son la C6rcega francesa, el Mezzogiorno 
italiano, el Caucaso del irrlperio ruso y algunos lugares de 
los Balcanes. 

Los jurist as estatales de la Europa del siglo XIX 
estaban ubicados en un clirrla intelectual que creia en el 
progreso, y consideraba su propia forrrla de civilizaci6n 
COrrlO la rrlas avanzada respecto de la de cualquier otra 
parte del rrlundo. El control de la violencia interpersonal 
era considerado COrrlO un elerrlento integral de esa civili
zaci6n. Recientes estudios sabre los procesos judiciales en 
la Inglaterra de finales del siglo XVIII y XIX, rrluestran 
que hubo un increrrlento en la intolerancia hacia la vio
lencia interpersonal entre lllagistrados, jueces y jurados.1:l 
Para finales del siglo XIX, los ingleses se vanagloriaban 
de la disrrlinuci6n global del crirrlen que se evidenciaba 
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en las estadisticas criminales de su pais. A mediados del 
siglo XX una gran variedad de comentaristas ingleses ce
lebraban la amabilidad y la actitud pacifica de sus compa
triotas, particularmente en comparacion 10 que percibian 
como la conducta de sus vecinos europeos continentales y 
sus primos norteamericanos. 

Las estadisticas de homicidios eran el punta central 
de gran parte de la satisfaccion, que se derivaba de las 
reducidas tasas de homicidios en Inglaterra -en compa
racion con las de otros paises, especial mente del sur de 
Europa-, al igual que de gran parte del debate historico 
inicial sobre la violencia. Estas cifras mostraron una dis
minucion constante, desde la primera parte del periodo 
moderno hasta hace relativamente poco. Pero esto hace 
que surja una interrogante de mucha importancia, que 
los historiadores apenas estan empezando a intentar re
solver: les el patron de homicidios un reflejo del patron 
de violencia? Los crimenes violentos pueden resolverse en 
forma mas expedita que los delitos contra la propiedad, ya 
que los homicidios son comunmente cometidos dentro de 
la familia 0 entre personas que se conocen, y las victimas 
que sobreviven a las agresiones por 10 general han sido 
capaces de identificar a sus atacantes. Sin embargo, es 
igualmente posible que la Hamada "cifra oscura" del cri
men -la diferencia entre el numero de delitos cometidos y 
la cantidad denunciada- tenga un significado especial en 
casos de violencia interpersonal. Si bien no todas las in
vestigaciones que dieron origen ala apertura de esta area 
fueron dirigidas por feministas 0 historiadoras, estas han 
tenido un impacto significativo, sobre todo al llamar la 
atencion sobre la incidencia de la violencia domestic a, asi 
como sobre las actitudes de la policia y los tribunales ha
cia los incidentes de este tipo. 

El crimen violento de violacion parece haber sido sig
nificativamente sub-reportado durante el siglo XIX y gran 
parte del XX. Segun 10 explica Carolyn Conley al referirse 
a las victimas de violaciones en la Inglaterra victoriana: 

4'eran sospechosas de al menOH ires cargos: eran mujeres, habian 
estado al menos ternporalrnente fuera de la supervisi()n de sus 
guardianes varones (era irnpensable que sus guardianes fueran 
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los agresores), y estaban anunciando de forma publica que ba
bian perdido su inoccncia sexual. Los jueccs y jurados con fre
cuencia lIe gab an a la conclusion de que ningun hombre deberia 
perder su respetabilidad, y menos atin su libertad, par la simple 
seduccion de estas indignas criaturas".j-l 

El hombre que golpeaba violentarnente a su esposa 
y sus hijos era, cada vez mas, estigmatizado como una 
persona proveniente de los estratos mas bajos y disolu
tos de la clase trabajadora, 10 que probablemente ocasion6 
que muchas mujeres de la clase media 0 de la clase obrera 
respetable hubieran preferido no denunciar la brutalidad 
a la que estaban expuestas para evitar que sus familias 
o ellas mismas fueran estigmatizadas socialmente. Para 
ellas, pudo haber sido mejor mantener los problemas tras 
las puertas cerradas y las impenetrables cortinas que cu
brian las ventanas de sus hogares. Pero en los distritos 
de la clase trabajadora, y particularmente en aquellos en 
que las familias vivian apretujadas, mejilla contra lTIeji
lla, en edificios de viviendas, no era posible mantener el 
herIlletismo. En esos lugares al parecer habia cierta tole
rancia hacia la violencia domestic a, pero una vez que esta 
sobrepasaba cierto limite reconocido por la comunidad, la 
familia 0 los vecinos podian intervenir 0 llamar a la poli
cia, y 10 hacian. Las esposas desesperadas ocasionalmen
te acudian a la policia, aunque por 10 general solo con el 
afan de que sus companeros recibieran una advertencia, y 
no para que fueran encausados. Estas mujeres estaban to
talmente conscientes de que si encarcelaban al principal 
proveedor, aunque fuese por corto tiernpo, e1 presupues
to familiar sufriria problemas. IS A finales del siglo XIX, 
con la creaci6n de nuevas organizaciones como la Socie
dad Nacional para la Prevenci6n de la Crueldad hacia los 
Ninos, la practica COIrl1.:ln de los inspectores era tratar de 
resolver los problemas en el seno familiar, sin necesidad 
de recurrir a las cortes ni a los procesos judicialesY; 

De la misma manera en que resulta muy dificil 
obtener informaci6n sobre el alcance de la violencia do
mestica, es tambien dificil penetrar la escala de violencia 
entre los hombres, en especial entre los j6venes. La cul
tura de la masculinidad agresiva, que podia encontrarse 
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particularmente entre las comunidades de la clase obrera, 
implicaba que no era de extrafiar que los individuos que 
habian sido vencidos 0 severamente golpeados en una pe
lea, optaran por no presentar quejas ante las autoridades. 
Las investigaciones que siguen la pista de los incidentes 
violentos que nunca llegaron a las cortes, sugieren que la 
satisfaccion que sentian los ingleses en cuanto a que su 
pais no era violento debe ser reevaluada, pese a la pro
babilidad de que que den preguntas sin respuestas satis
factorias, tales como cuanta violencia existi6, 0 que tan 
significativas eran las comparaciones con otros paises. 

Tanto la incidencia de la criminalidad en un pe
riodo dado, como el cambio en los patrones criminales a 
traves del tiempo, son temas centrales en las discusiones 
de his tori adores y crimin610gos, por no mencionar a los 
politicos y los comentaristas de 10 social. Ambas son pre
guntas obvias y rnuy importantes; pero tambien son in
terrogantes estadisticas, y las estadisticas criminales se 
cuentan entre los mas problematicos de los datos sociales. 
La mayoria de los estados europeos empez6 a recopilar 
estadfsticas criminales en algun H1.0mento del siglo XIX. 
Estas estadisticas han sido analizadas por una sucesion 
de historiadores, con el objetivo de evaluar los patrones 
de criminalidad en diferentes paises, e1 contraste entre el 
campo y la ciudad, y los cambios a traves del tiempo. Para 
el periodo anterior a las estadisticas nacionales, los histo
riadores han elaborado sus propias cifras can base en los 
registros de las cortes. Los patrones han parecido convin
centes cuando se despliegan junto con otra informacion 
social, y gran parte de los priITleros trabajos sobre la his
toria del crimen utiliz6 las estadisticas de esta manera. 
En la Inglaterra del siglo XVIII, pOl' ejen1.plo, parece que 
el crilllen contra la propiedad aun1.ent6 en epocas de ca
restia y al final de las guerras. Estos incrementos pueden 
ser, y han sido explicados, en el primer caso, pOI' el robo de 
los pobres para sobrevivir cuando el alimento escaseaba 0 
era muy caro, y en el segundo caso, debido ala rapida des
movilizaci6n de miles de soldados y marineros que se inte
graban al mere ado laboral. EI patron del crimen del siglo 
XIX evidenci6 un incremento constante de la delictividad 
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hasta la tnitad del siglo, seguido por una tendencia hacia 
la baja. Esto puede ser, y ha sido explicado, particular
tnente por los caITlbios en la estructura econ6tnica, y por el 
tnejor aprovisionatniento de productos alitnentarios, que 
pusieron fin a la aguda escasez de los periodos anteriores, 
y por la creaci6n de instituciones policiales profesionales 
y burocraticas.17 

Existen algunos probletnas obvios con las estadis
ticas critninales. Un gran incretnento en el nutnero de 
arrestos por tnendigar, por vagancia 0 prostituci6n puede 
ser reflejo de las instrucciones recibidas por los cuerpos 
policiales, 0 de incentivos tales COtnO recotnpensas por 
cada Illendigo que se arrestara, y no tanto el reflejo de 
un aUIllento real en el nUIllero de Illendigos, vagabundos 
o prostitutas. Dichas instrucciones 0 incentivos son rela
tivaITlente faciles de hallar. Directrices siIllilares relacio
nadas con el arresto de ladrones 0 asaltantes callejeros 
no redundan autoIllaticaIllente en un increIllento signifi
cativo en las estadisticas, debido a que la naturaleza del 
delito no sale a la luz publica, y los delincuentes son Illas 
dificiles de capturar. Se ha sugerido que, probableIllente, 
el nU.Illero de denuncias por delitos ante las autoridades 
policiales rnantendria un nivel sitnilar en el cursu del 
tieIllpo 0, COIllO ocurri6 en Inglaterra durante los siglos 
XVIII y XIX, cuando el proceso judicial estaba general
Illente en Illanos de la victiIlla, que el nUIllero de proce
sos judiciales entablados Illantendria cifras siIllilares afio 
tras afio. Pero taIllbien se ha sugerido que las presiones 
externas pueden dar cabida a fluctuaciones, tanto en las 
denuncias COIllO en los procesaIllientos por los delitos. Por 
ejeIllplo, en tieIllpos de carestia GPodrian los propietarios 
que habian sido vfctiIT1as de hurto haber utilizado Illas 
e1 sistelna legal, con el fin de frenar a los delincuentes y, 
por cnde, proteger su propiedad de 10 que se percibi6 COIllO 
un increIllento, 0 al Illenos un increIllento potencial, del 
criIT1en?18 SupongaIllos que, en proIllcdio, en un distrito de 
una sociedad COIllO la inglesa del siglo XVIII, se cOlnetie
ron 100 criInenes en un afio de buena cosecha y bastante 
eIllpleo, y que de esos 100 solo diez llegaron a convertir
se en procesos judiciales. El rastro dejado en el archivo 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp_ 155-179/167 



judicial IIlOstraria solo diez criInenes. Supongamos que en 
un ano de mala cosecha y poco empleo se cometieron 200 
crimenes. Se podria suponer que el numero de enjuicia
dos subiria proporcionalmente y que 20 individuos serian 
procesados. Pero supongamos que se desata una ola de 
panico pOl' los robos y, en consecuencia, mas propietarios 
deciden reprimir la delincuencia utilizando las cortes, por 
10 que el 50% de incremento en robos produjo un 50% de 
incremento en los juicios. En ese caso, los 200 casos de 
robo podrfan resultar en 40 individuos procesados judi
cialmente, por 10 que aunque el crimen solo se duplico, los 
cas os registrados en los archivos sugeririan que de hecho 
se cuadriplico. Supongamos que la mala cosecha no con
dujo a ningun incremento en la criminalidad, pero que 
esta provo co el panico entre las personas duenas de pro
piedades, por 10 que se dio un increITlento del 50% en el 
numero de juicios. En este ejemplo, 100 robos podrian ha
ber resultado en 20 procesos judiciales, con la implicacion 
de que los delitos por robo habrian aumentado debido a la 
situacion economica prevaleciente. 

De forma similar, si hablamos de un distrito en don
de un gran numero de hombres fue desmovilizado al final 
de una guerra, es posible que, aunque no haya habido un 
aumento en la delictividad, los propietarios sentirian te
mor al ver en los caminos grandes numeros de hombres 
uniformados, posiblemente armados, y como result ado de 
ese temor acudieran a los tribunales con mayor frecuencia 
de 10 normal. En este caso, los 100 crimenes "norm ales" 
podrian producir un rastro de 20 delitos en los registros 
de la corte. Pero est a duplicacion en el numero de deli
tos podria ser el result ado no del comportamiento de los 
delincuentes, sino del comportamiento de las personas 
que hacian uso de las leyes. La introduccion de fuerzas 
policiales modernas y burocraticas durante el siglo XIX 
complico aun mas las estadisticas. Los oficiales de poli
cia podfan haber tenido su propio protocolo para decidir 
como reportar los delitos. Recientemente, Howard Taylor 
ha demostrado como, en la Inglaterra del siglo XX, los 
patrones de las estadisticas criminales han seguido, en 
ocasiones, los patrones de las demandas salariales pOI' 
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parte de las autoridades policiales. Taylor ha argument a
do vehementemente que el patron de las estadisticas cri
minales inglesas desde mediados del siglo XIX, se formo 
principal mente por la cantidad de dinero destinada por el 
Ministerio de Hacienda para la administracion de todo e1 
sistema de justicia criminal.19 

Yo considero, sin embargo, que estos problemas no 
significan que ahora los historiadores del crimen tienen 
que prescindir de las estadisticas. Las hipotesis reI a
cionadas con los patrones criminales sugeridas por las 
estadisticas continuan siendo objeto de valiosa investi
gacion. Las estadisticas tambien producen otra informa
cion importante, relacionada con la edad y e1 genero de 
los delincuentes capturados y condenados. El crimen era 
un juego del hombre joven; por esto, c!,hasta que punta las 
estadisticas criminales de los siglos XIX y XX reflejan los 
intentos por controlar y disciplinar a los varones jovenes? 
Las criminales del genero femenino parecen haber sido 
menos. Pero c!,que tanto habria sido esto resu1tado de la 
percepcion de genera sobre la criminalidad? Resulta muy 
interesante observar que en la Inglaterra de la epoca vic
toriana y del Rey Eduardo, la reincidencia parece haber 
sido mayor entre las mujeres. c!,Acaso esto ocurrio debido a 
que era mas dificil para una mujer vivir con Ia marca de 
haber side sentenciada pOI' un crimen, ya que esta situa
cion Ie restaba cierto grado de feminidad? POI' otra parte, 
las estadisticas criminales fueron utilizadas pOI' actores 
contemporaneos para tomar decisiones en cuanto a poli
ticas, al cambio en las leyes, al despliegue de la policfa y 
hasta sobre si, COInO victima, podria 0 no utilizar e1 siste
ma judicial. Quizas, mejor que cualquier otra fuente usa
da comunmente pOI' los historiadores del crimen y de la 
justicia criminal, las estadisticas enfatizan la necesidad 
de explorar en forma precisa quien creo las fuentes, pOI' 
que y de que manera. Las investigaciones acerca de areas 
relacionadas han derrlOstrado que los informes policiales 
fueron escritos, can frecuencia, en un formulario estable
cido en los libros policiales de instrucciones. Nicole Dyonet 
ha evidenciado como las palabras de los campesinos en la 
Francia del siglo XIX fuel' on transcritas y traducidas a 

Revista Historia N° 48, julio-diciernbre 2003, pp. 155-179/169 



frases y terminos mas comprensibles para los funciona
rios judiciales y para el proceso legal.:2O Pero en ningun 
momento se sugiere que esta evidencia debe ser ignorada 
por los historiadores, en vista de que toda evidencia histo
rica debe ser abordada con cautela critica. 

II 

Los crfmenes son definidos pOl' las leyes. Estas son 
creadas por la elite politic a y ratificadas pOl' funciona
rios quicnes, aunque no forman parte de esa elite -como 
normal mente 10 son los jueces y magistrados- son paga
dos porIa elite y tienen responsabilidad ante esta. Una 
conclusion que emerge facilmente de esto es que la ley y 
los sistemas criminales de justicia trabajan en beneficio 
de la elite. El siste:ma criminal de justicia com(lnmente 
mantiene el status quo. y por 10 tanto apoya las divisiones 
desiguales de la tierra y el poder. Pero e1 Estado HlOderno 
ta:mbien busca la legitilllaci6n. EI Estado ingles del siglo 
XVIII rnanifestaba que, como resultado de las agitaciones 
constitucionales experiIllentadas durante e1 siglo anterior, 
este provefa de igualdad ante la ley a todas las personas 
que vivian en ese pais. La declaracion francesa de los De
rechos del Hombre y Ciudadano expresaba exactaIllente 10 
mismo acerca de la ley: "La ley debe ser la ITliSIlla para to
dos. Sea que ella proteja 0 castigue. Todos los ciudadanos 
(son) iguales ante sus ojos." Las nuevas investigaciones 
sobre la historia del criITl.en y la justicia criITlinal han sido 
en gran parte obligadas a concentrarse en los sisteITlas y 
los actores al interior de esos sistemas. (,Quienes utiliza
ba la ley? (,COlllO la utilizaban? (,Quien produjo los regis
tros que querlaron para los historiadores, y por que? Pero 
esto taITlbien ha obligado a los investigadores a tomar en 
cuenta las prOITlesas hechas por la ley y los legisladores, 
a investigar la rnagnitud de la legitirnidad, y a evaluar el 
grado de discrecion que operaba dentro de los sistem.as. 

EI proceso de creacion de leyes varia de epoca en 
epoca y de Estado en Postado. Sin ernbargo. en los ultirnos 
dos siglos, en e1 ITIundo occidental, este proceso rara vez 
ha sido sirnplelllente 81 resultado de la percepcion de un 
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grupo de legisladores pertenecientes a la elite, que identi
fica un problema y presenta una ley para resolverlo. Las 
leyes deben escribirse en borrador, y este borrador, en 
conjunto con los procedimientos tanto dentro como fuera 
de la legislatura, puede requerir de debate, negociacion y 
compromiso. Adenuis, una vez promulgada una ley, esta 
aun requiere de cierto grado de interpretacion e imple
lTIentacion por parte de diversos funcionarios, desde of i
ciales de policia hasta jueces. 

Ha existido un interes particular por investigar los 
origenes y el desarrollo de las diferentes instituciones po
liciales que emergieron durante el siglo XVIII, y especial
mente durante el siglo XIX. La perspectiva tradicional, 
que avanzo de forma general durante el periodo anterior 
ala decada de 1960, y todavia es fuerte especial mente en
tre los mismos policias, es que las instituciones policiales 
fueron creadas pOl' el Estado COInO un medio racional para 
manejar el increInento en el crinwn y el desorden popular. 
EI trabajo revisionist a inicial sugirio que la nueva policia 
del siglo XIX era percibida, pOl' las florecientes econOInias 
capitalistas, como una necesidad para domesticar la nue
va fuerza laboral. Pero este ITlismo revisionisIno ha sido 
modificado, para reconocer las diferencias en la vigilan
cia y las instituciones policiales. En otro Iugar he sugeri
do que, durante el siglo XIX, emergieron tres diferentes 
tipos de policia dedicados a la prevencion del crimen, el 
procesamiento de los delincuentes y la vigilancia, en sen
tido amplio, del orden publico. '" Existia la policia civil del 
Estado, generalmente apostada en las capitales y bajo la 
responsabilidad directa del gobierno central, a traves de 
los ministros de justicia y/o del interior. Estaba la policia 
municipal civil, que era responsabilidad de los gobiernos 
locales, y sobre la cual el Estado central tenia muy poco 
control, aun en estados muy centralizados como Francia 
en el siglo XIX, y en estados autoritarios como Prusia 
durante el ITIisn~o siglo. El tercer tipo de policia eran las 
gendarITIerias, 0 sea, la policia rnilitar estatal, por 10 ge
neral bajo la responsabilidad del gobierno central a traves 
del rninisterio de guerra. Los gendarmes eran desplega
dos comunrnente en distritos rurales. El gendarme hacia 
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ver a las poblaciones locales que e110s eran miembros 
de un estado-nacion 0 imperio, y que existian arreglos 
reciprocos dentro del Estado. Los miembros del Estado 
proporcionaban impuestos y jovenes reclutas para la mi
licia; el Estado, a cambio, prometia la aplicacion equita
tiva de la ley, la proteccion contra los bandidos, bandole
ros y animales salvajes, asi como la asistencia en caso de 
desastres naturales. El gendarme era el instrumento de 
esa reciprocidad. 22 

Las investigaciones recientes has subrayado que, a 
pesar de que los policias no era necesariamente popula
res, tampoco se les percibia siempre como el instruIllen
to opresivo del Estado -central 0 local. Estos tenian que 
hacer cumplir leyes que eran impopulares, tales como las 
que se oponian a los juegos de azar y a la caza furtiva, y 
las que incluian regulaciones para las prostitutas, 10 que 
comunmente hacia que un gran numero de mujeres or
dinarias de la clase trabajadora se tornaran vulnerables 
ante el diligente oficial de policia. Pero no todas las leyes 
eran impopulares. Aun la policia de regimenes notable
mente represivos, como el de la Alemania Nazi, parece 
haber contado con la confianza general del publico, y ha
ber side aceptada como la encargada de hacer cUlnplir la 
ley y preservar el orden publico. 2 ;; La promesa de prevenir 
el crimen y perseguir a los delincuentes, aunada a la pro
mesa de velar por la seguridad en los lugares publicos, 
todo a expensas del gobierno, era igualmente atractiva 
para las personas que tenian pocos bienes COlllO para las 
que tenian muchos. Ademas, tanto los gendarIlles como 
la policia urbana tenian -y aun la tienen- una conside
rable discrecionalidad. En ocasiones preferian hacer uso 
de esa discrecionalidad, en lugar de aplicar la ley al pie 
de la letra, a fin de garantizarse buenas relaciones con 
las comunidades locales en las que trabajaban. Al mismo 
tiempo, al ser ellos mismos hombres de la clase trabaja
dora, es probable que frecuenteIllente cOIllpartieran los 
valores de estas cOIllunidades y, en ocasiones, optaran por 
dar una resolucion cOIllunitaria a un probleIlla en vez de 
una sancionada por un juez estatal. En otras ocasiones, 
por supuesto, taIllbien podian intervenir para proteger a 
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un individuo que habia transgredido las reglas cOlllunita
rias y que era alllenazado con la hUlllillaci6n 0 retribucion 
popular. Los policfas -y hago enfasis en el uso del terlllino 
en genero lllasculino, debido a que las policfas lllujeres 
eran escasas antes de la segunda lllitad del siglo XX- de
ben ser reconocidos COlllO hOlllbres en busca de cierto gra
do de control sobre sus vidas laborales, y que resisten las 
exigencias de sus superiores y la supervision, tanto COlllO 
cualquier otro grupo de trabajadores. 

Asi COlllO la policfa era utilizada por una parte de la 
cOlllunidad, talllbien 10 eran las cortes. Adelllas las cortes, 
al igual que y en conjunto con las gendarlllerias, podian 
servir, junto con el reclutallliento, la educacion y los nue
vos sistelllas de transportes, COlllO vehiculo para ayudar 
en la incorporacion del call1pesinado dentro del Estado. 
Las cortes podfan contribuir a la creacion de la igualdad. 
Un estudio reciente en las zonas rurales de Belgica ha 
sugerido que el desarrollo de un sistellla legal lllas bu
rocratico pudo haber sido ventajoso para las lllujeres que 
querian acusar a un hOlllbre por violacion, ya que bajo el 
antiguo sistellla juridico los representantes locales de la 
ley, todos varones, tendian a proteger al acusado, talllbien 
varon. En estas instancias, adelllas, era el gendarllle, un 
hOlllbre ajeno a la localidad, el que fungia COlllO agente 
neutral encargado de translllitir al sistellla legal inforllla
cion de la victillla y de los testigos de la lllisllla. 24 Sin elll
bargo las cortes, al igual que los gendarllles, no sielllpre 
fueron utilizadas en forlllas que hubieran sido aprobadas 
o cOlllprendidas por un jurista del Estado. Por ejelllplo, 
en la Francia del siglo XVIII, las cortes eran usadas al
gunas veces COlllO llledio para obtener un feudo. Pero la 
gente talllbien utilizaba las cortes, y a los oficiales reales, 
para resolver una variedad de infracciones lllenores COlllO 
robos y asaltos. 2G La oficina del conunissaire2f3 de Paris, 
en los siglos XVIII y XIX, era el lugar en el cual los deli
tos lllenores se resolvian de forllla agil y poco costosa; y 
10 lllislllO ocurria con las cortes de sesiones cortas de los 
lllagistrados ingleses, en ocasiones conocidas COlllO "cor
tes policiales".27 Estas cortes talllbien podfan convertirse 
en el lugar en donde las personas presentaban sus quejas 
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por las acciones de los oficiales de policia. Aun en la Pru
sia del siglo XVIII, con su gobierno autoritario, rnilitar y 
apegado a reglarnentos, la gente pobre podia presentar -y 
asi 10 hacfa- sus casos contra los policfas por detencion 
erronea, asalto 0 perjuicio deliberado. Despues de todo, 
el Reino de Prusia se proclarnaba cornu un Rechtsstaat,28 
un Estado fundarnentado en el derecho y en el cual todos 
eran iguales ante la ley. 

Recienternente, Peter King ha rnostrado que, a pe
sar de que la ley inglesa del siglo XVIII en relacion al 
hurto se inclinaba en contra de los pobres, estos nunca 
la rehuyeron.29 El grupo social que juga un papel irnpor
tante cornu fiscales y jurados en las cortes inglesas del si
glo XVIII y principios del XIX, no fue la elite gobernante, 
sino rnas bien los que en ese tiernpo se conocian cornu "la 
clase regular". Este no era un grupo hornogeneo, sino que 
cornprendia granjeros, artesanos y cornerciantes con dife
rentes niveles de riqueza. Sin elllbargo, aproxirnadarnente 
uno de cada cinco de los fiscales de dichas cortes para los 
cuales se conocen sus ocupaciones, eran trabajadores no 
especializados. De nuevo, la discrecionalidad juga un pa
pel rnuy significativo en todas las etapas del proceso judi
cial. El querellante/victirna podia decidir no continuar con 
un casu si se llegaba a algun arreglo extrajudicial, 0 si el 0 

ella consideraba que el acusado ya habia recibido suficien
te castigo con el tiernpo que habia perrnanecido en prision 
antes del juicio. Los rniernbros del jurado, quienes proce
dian principalrnente de la "clase regular", podian, si asi 
10 deseaban, absolver en contra de la evidencia, 0 carnbiar 
el cargo por uno de rnenor gravedad, en su evaluacion del 
acusado y en ocasiones del dernandante. Los rnagistrados 
y jueces cooperaban con este cornportarniento que, duran
te el siglo XVIII, llego a ser conocido COITlO el "perjurio pia
do so". Esta discrecionalidad de los jueces ingleses se fue 
reduciendo en el siglo XIX, al ser estos, paulatinaITlente, 
relegados a la posicion de una audiencia que era necesaria 
unicarnente para evaluar las diferentes versiones de un 
casu presentado por los expertos legales. Finalrnente, los 
jueces y rnagistrados siernpre poseian una considerable 
discrecionalidad en relacion con los castigos que iITlponian 
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a los condenados. La evidencia historic a evaluada hasta el 
momento sugiere que elIos tambien actuaban con base en 
su propia percepcion del acusado -fuera el 0 ella acusado 
por primera vez 0 reincidente, joven 0 viejo, hombre 0 mu
jer, el sosten de la familia 0 no- y de sus percepciones en 
cuanto a si un castigo severo serviria de ejemplo, al tenor 
de los tiernpos, 0 si la indulgencia podria servir a un mejor 
proposito. 

No era de extrafiar que un magistrado dirigiera un 
juicio en el eual el habia sido la victima. Las acusacio
nes sobre esta justicia arbitraria aparecian como quejas 
en contra del sistema legal del viejo regimen, y en la In
glaterra victoriana, cualquier magistrado que no renun
ciara cuando se ventilaba su casu personal era objeto de 
comentarios adversos. La ley tenia que parecer imparcial. 
Pero la apariencia de iInparcialidad no evito que diferen
tes magistrados y jueees utilizaran su discrecionalidad de 
diferentes maneras. Este es un campo que, a la fecha, no 
ha sido objeto de mucha investigacion, pero esta claro que 
la personalidad de los individuos y su propia percepcion 
sobre los motivos por los cuales se cometian los crimenes, 
pueden llevar a variaciones significativas en las senten
cias que se aplicaron a las personas condenadas. De forma 
similar, las actitudes predominantes con respecto al ge
nero parecen haber influido en las sentencias impuestas 
pOI' los jueces y magistrados. Como regIa, en el siglo XIX 
y al inicio del XX, las mujeres encontradas culpables de 
delitos violentos eran tratadas con mayor rigurosidad que 
los hombres encontrados culpables de delitos similares. 
Tales mujeres no solo habian infringido la ley, sino que, 
en tanto cierto grado de agresion y rudeza era consider ado 
parte integral de la masculinidad, tambien habian trans
gredido los limites aceptados de la feminidad. Ann-Louise 
Shapiro ha argumentado en un escrito sobre el Paris del 
fin-de-siecle'lO que: 

"Los contemporc'lneos estaban tan preocupados con un supuesto 
desorden de las mujeres, manifiesto en los retos de interpreta
cion variada hacia la jerarquia tradicional de los generos, que 
las diferencias entre criminales femeninos y feministas empe
zaban a desaparecer".::;l 
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En conclusion, permitanme terminar con una fra
se muy trill ada que se utiliza comunmente para resumir 
las discusiones sobre investigaciones recientes, a saber: 
se requiere de mayor investigacion. Las investigaciones 
sabre la historia del crimen y los sistemas criminales de 
justicia han recorrido un largo camino durante los ulti
mos treinta afios aproximadamente. Este campo ahora se 
percibe como un campo importante para los historiadores 
sociales y otros. Ya no es posible para los oficiales de poli
cia y los funcionarios de la ley figurar en las narraciones 
historic as simplemente como agentes de ideologia de clase. 
Tampoco resulta posible categorizar a la ley meramente 
como un instrumento de las elites dominantes. El crimen 
y la accion policial son ambos problematicos, y estos, junto 
con la ley y las cortes, han sido areas de enfrentamiento 
en el pasado. Es mas, aun quedan algunas preguntas im
port antes sin responder, preguntas que escasamente he 
abordado en esta investigacion. l,Ha existido un cambio 
significativo en los patrones de criminalidad en los ulti
mos doscientos afios? l,Ha disminuido la violencia en el 
mundo occidental, 0 simplemente se maneja de una mejor 
manera, como resultado de 10 que Norbert Elias describe 
como el "proceso de civilizacion"? l,Hasta que punto, tanto 
el crimen violento como los delitos contra la propiedad, es
tan determinados biologicamente, 0 vinculados a la cons
truccion de genero y/o los condicionamientos sociales y 
culturales? Leoma deberiamos interpretar la disminucion 
generalizada en las estadisticas criminales del mundo oc
cidental durante el siglo XIX, y su vertiginoso incremento 
en la segunda mitad del siglo XX? 
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