
S O C I D I O M ~ ~ . ~ ~ ~ O L ~ ~ L A ~ ~ ~ ~ ~ ~ D ~ ~ X X X C C C C C C U N ~ ~ ~ ~ ~ . S ~ ~ ~ ,  1997, 

Algunas reflexiones sobre la cultura del jurado 

Enrique V. de Mora Quir6s 

I.- Introducn'dn. 

No cabe duda que la reciente Ley Orghica 5/1995 de 22 de mayo, reguladora del 
Tribunal del Jurada, plantea innumerables vias de reflexibn y anaisis, propiciadas Cstas 
por mGlriples factores. Esperada desde la promulgaci6n de la Constitucibn del78, por el 
prapio compromiso enunciado en el an. 125 del texta legal, viene a dar cumplimiento a 
la tan ansiada panicipaci6n popular en la justicia. Al mismo tiempo, y tambiCn desde el 
momento constiruciond de la promulgaci6n hasta esta ley, hemos asistido a un amplio y 
variado debate sobre las posibilidades, retos, carencias a peligros del jurado. Sobre su 
modo de consrirucibn, compatibilidad del jurado can la necesaria celeridad procesal, 
competencias ..., debate este que lejos de zanjarse con la entrada en vigor de la presente 
ley, continuara vivo en la medida en que el vigente texto legal cumpla o no las expectati- 
vas de unos y otros. 

Sin pretender abordar tados estos temas de manera sistemitica', ernpefio que par lo 
demh desbordaria 10s cauces de este articulo y su finalidad, vamos a intentar detenernas 
en algunos aspectos generales y no por ello de menor importancia que nos sugieren la 
lectura de la presente ley, y que surgen de manera inevitable si, como es nuestro caso, 
contemplanos como profesionales del derecba las pasibilidades, novedades y retos que la 
nueva ley plantea para nuestro quehacer letrado. 

/I . -  Lar tipologiar de jurado. 

Sin enrrar en diferenciaciones que pequen de excesivas matizaciones y distingos, es 
conveniente que trazemos las lineas de 10s diferentes modelos de jurado. Basicamente son 
dos: el jurado hirtdrico o anglosajdn, y el escabinado. El jnrado anglosajdn supone la divi- 
sibn del proceso penal en dos fases o secciones: la seccibn de hecho y la secci6n de dere- 
cho; en la primera, 10s jueces populares valoran 10s hechos aponados en el juicio oral e 
iamediatamente dictan un verediao de inocencia o culpabilidad; en la segunda, 10s jueces 
tkcnicos y profesionales aplicao la norma penal en la sentencia conforme a ese veredicto 
previo. El escabido se caracteriza por la reuni6n de jueces legos, no conocedores del 
derecho, y jueces profesionales en una relacibn mayoritaria de jueces legas, en la cud 
todos ellos deliberan y votan todas y cada una de las preguntas que formula el presidente 
con arreglo alas calificacianes de las partes. Cabria tambiCn un llamado sistema nixto o 

' Pucdcn conrulranc a rirulo memenre introdunocio lor siguienres trabajos: FAIREN GUILLEN, Vic- 
ror: Lor T"bumhde Juuado~ ol la CE de 1978, Madrid, Civirar, 1.981; y E r i d i o s d e D ~ ~ h o  Procrial, Civil, Pmal 
y Comtirm%nni, Tomo I, EDEMA, 1.983; MANZANARES SAMANIEGO, Josh Luis: Apuntei robe d n u m  
jurado eipaiioi, en *Boletin de Informacidn del Ministerio de Justicia,,, num. 1.233, de 15 de m a m  de 1.981; 
SORIANO, Ramdn: A~gum~nco~  y lintarprogramdriar de un jurada de ercabinoi para ElpnM, en *,Podei 
 judicial^,, n u .  15, Junio de 1985; MARTINEZ FRESNEDA, Gonlalo: deljurada airomat&, en el volumen 
colecrivo xLos reveses del Derccho,,, Turquets, Barcelona, 1.993. 



I~ihido, cn el a a l  halo la opclbn del juradc puro, lor m~cn~bror Jrl ml,mt> rc pronunadn 
n,, ,ulu robrc lor h~chos \,no tamblCn robre Ilprror arpcnor de dpre~ho E\tr rcri el 
sistema acogido por la acmd Ley del Jurado, como ya v&emos. 

Si contemplamos la evolucidn de 10s madelos de tribunales en 10s ordenamientos 
procesales europeos, vemos como la tendencla se dirige hada el sistema de 10s Tribunales 
de Escabinas. En efecto, salvo 10s paises de raiz anglosajona, de secular tradicibn, o algu- 
nos otros poco significativos como BClgica o Suecia, el resto, o F n  han instaurado desde 
el principio el tribunal de escabinos (Suiza), o bien han sust~tu~do el jurado por otras 
tribunales de naturdeza mixta (Francis, Alemania o Italia). 

IZZ.- Eljurado en Erpaia: perrpectiua hircdrica, doctrina cientifica y rirtema actual 

No es exagerada la apreciaci6n que manifiesta la azarosa vida del jurado en Espaiia: 
en efecto, el mismo se vib sometido a 10s distintos avatares y fluctuaciones de la politica 
decimondnica. Lo encontramos ya en la Constitucidn de Bayana (art. 106.2), y en lade 
Cddiz (art. 307) entra en vigor por vez primera para el conocimiento de 10s delitos rela- 
cionados con el abuso de la libenad de impienta y delitos electorales. Ya no rmelve a 
.tparcccr hwa 1% P r l m c r ~  RtpLbl~ca. por 1.rye1 d~ 23 I)< jun~o - 1 ~  I 87C 5.  ?? .Ir .l~c~ernhrr 
dr 1.372, Ji:t~.l~r cn dcr.lrrollc, drl an. 93 Je 13 conrrjruc~lin ile 1.Rh9. 1.a Ley dr 3 dc 
cncru Jc. 1n75 lu ruurlmr. slendo rcul,taur.ida Dor I.cs dr 2C .LC ihr:l Jc  1.888. \'urlvc .i 

sex suprimido por e i~ecrhto  de 21 de septiemb;e de 1.523, y el Decreto de 11 de ahril de 
1.931 lo reinstaura, siendo objeta de ulterior regulacibn por la Ley de 27 de julio de 
1.933 aue excluve de su imbito determinados delitos. Finalmente, es susoendida su vi- 
gcna, ;or m ~ r c r n o - l e v  Jr. d de Scpticmhr~ clr 1 93". dlrudo per cl bdrLiia rublcvado 
En z ~ n t  rcpublaal.,. un dccrcro dr ' dc mxyu '1% 1.937 ructtttlyr AI plrado por 10, Ilunl- 
.II,, Trrhro,~lr.r ~ u ~ u l . 2 , r r .  ;ur,o orerl.lentc v vu;.~lcr .icl rrrbun.tl cr.m nomhr.~do\ m r  rl 
Ministro de ~ ~ s t i c i a ,  y 10s ocho jueces legospor 10s ComitCs provinciales de cada partido 
u orgmizacibn siidical que conformaban el .Frente Popular,,. 

Habrd, pues, que esperar unoa sesenta aiios para encontrar de nuevo la figura del 
jurada formanda pane de nuestras leyes procesales. Hasta ese momento, la doctrina 
cientifica iria tomandc posiciones en torno al &sefio juiadista, acentubdose esta tenden- 
cia a partir de la promesa consagrada en la Constitucibn. Basicamente, la donrina espa- 
fiola sobre esta materia se &vide en tres gmpos cuyas ideas exponemos a continuacibn: 

a).- Un orimer eruoo estd constituida nor auienes son oanidarios de la iusticia ttcni- - . . 
:I o profr*tond rx ; lu~~~,mcntc ,  trtvcr dc i u n a ~ ~ r n r t o . i ~ i r h t . i . ~ m ~ n r e  pr;plr~dt>\ para 
cu iunclorl. I., ilgurt mi\ rcprrrcnt.iti\.~.l dc rrr,a :orrwnrc. do.tr~nal c\ huh Gzrtll in. 

b).- Un seg&do g ~ p o k s t a  representado por 10s partidarios del jurado histbrico o 
puro, con el que conectaria Arectamente la legdizaci6n del jurado del art. 125 de la 
Constitucibn, tras el partntesis de suspensi6n provocado por el rCgimen polkico del 
Genera Franco. Representante visible de esta tendencia es el Presidente de la Asociacibn 
Espa5ala Pro Jurados, Gustavo Lbpez-Mdoz y Larraz. 

cl.- Un tercer emoo estd formado nor 10s oartidarios del iurado baio la fdrmula del 
c5cabtn,1,io, conclb~cn~lo qtrc c\tr tipo d'c lur.$dd rtcnc prriri13 ~ . th~<lx  m F,pdiu I C ~ ~ I I  cl 
tenor dcl in 125 .lc 1.a C Dentro dr esta :orricntc rcrrJrlarnor iqttclloi q ~ c ,  htcrl cn- 
tienden el escabinado como el mejor medio, debido a la dureza qu; suponaria implantar 
en Espa5a el jurado puro @adriguez Aguilera), o quienes lo aceptan camo mal menor 
debido al reconocimiento constirucional. Otros, asimismo, entienden que el instituto del 
jurado debiera ser complementado con otros procedimientos de participacidn popular en 
la justicia penal (Martin Ostos). 



Pese a la insistencia de gran parte de la doctrina, por otro lado de cieno peso en el pano- 
rama procesalista espdol ,  de la canveniencia del escabimado, lo  cieno es que la regula- 
d b n  actual de la Lev 5/95 se indina vor un  sistema de iurado puro con matices, pot  cuan- 
ra &nc no rhlo se pronuncia sobrc ids hc'hos ,,nu tdnibrkn, como va d~lrnmo,, cobrc d y -  
nor arpcrro, de dcrriho?. Ctenamenrr a nuunra julc~o errs opclnn no c\ la nli, ~ d c c u ~ d a ,  
y ell; por varias razanes. En primer lugar, elargurnento d e  la tradicibn juradista. La 
azarosa vida de nuestro jurado no  ha producido el sediment0 necesario para estimar 
arraieada esta hst imdbn,  ni mucho menos. Carecemos en este sentido de las minimas 
base;tlr i u l t u r ~  ,ura.lisra quc serian necrmis, para quc 1.1 inrrirur~bn d 1 ~ r 3  adrcuado\ 
fruros. Fn s r p d o  lugar, v csro ya es mi\  sorprcndcnrc, plrcrc romo 51 el lep~,lador 
crpaiiol hub ic r~  lgnorado la\ hlrnrrr lcg~sl.~tivas dc drreiho cornparado dc su cnrorno, 
ademir dc no prcrrar atenclbn a la cvoluctbn dcl lurado en rurupa. qur sciiald 1l.1;ia mo- 
dclos opuesro5 I lo, rccuzi.lor por nue,tro l r g ~ s l ~ J u r .  Ari, ircnrc A 1.1 r rndencl~ clara d 
escabinado va mencionadi. el cis0 e s ~ d o l  se desmarca somresivamente hacia el modelo 
de 10s ds;s anglasajanes, aunque con matices, que convierten nuestro disefio en un P kibrido . 
N: Reflexiones criticas. 

Muchas son las cuestiones de la lev m e  se vrestan a un eniuiciamiento critico. Aau; , , 
cscogcrcmor ran r6lo un gmpo d< ellas, 11s quc zfccran a I~PCCIOS genrralc5. l 'n prlmrr 
drpcrro quc no dcja dc planrar wbre el wxtu l r y l ,  cr cl rclar~vo a la comparlb~l~.la:l clr 
cn.1 lev con la necrwrla cel<rldad pru'rrd. 1.1 norm.artvJ prorrral del ~ U I L I O  con ]tlnd<,%. 
ron la comparecencu v aurllcncla prclmtinar (an 31), \. ulrrrlnr celrhnc16n dcl lutclo, 
tenlend,, admmi, en rurnrd todor lor inc~Lnrrc  (lr r l r ic~/>n \. rriu,acii,n rlc lor rnirnlbror 
del jurado (arts. 21, 38,39 y 40), pueden producir la eternizacibn de 10s proceros, lo  c u d  
seria desastroso para una justicia como la nuestra, con un  considerable grado de colapso'. 

Otro asoecto no menos imvonante viene constituido vor el clima sue  puede rodear . . 
d cnlulclanknr, dc dcrcm3lnador dcltto.. La Lcy S,Y5, r r t~blrce cn cu art. 1.2 la compc- 
tencia del trlbunal dcl iurado para dcl~ror talr, cc,mc cl H<,mlLid~,,, cntrr orror I'iknsesc 
a titulo de ejemplo, ed aquel homicidia que despiene u n  elevado grado de repulsa social 

'En efccro, si acudimos a] art. 52 de la Ley, vemos como el MagistradoPreridente somete al Juada por 
esciito el objero del vcredicto, debiendo el jundo ~ronunciarre robie; hechor ~robados (apdo. 3, cwsa de 
exencidn de responsabilidad (b), grado de ejecucibn, panicipacidn y modificacidn de la rerponsabilidad (c) y 
culpabilidd o inocencia. 

' En eae sentido, NARVAEZ RODRIGUEZ nos dice: ~Como puede verse, la decisibn adopta& por 10s 
avrorcr dcl texro definirivo de la Ley no conecta pieciramente con l u  fuentes legislativas del derecho 
camparado en las que rndiciodmenre ha bebido el legislador espGol, siendo, adcmh especiillmentc relevance 
quc micnrras esror paires sc encucncan de vuelta en el plantevniento de esta cuestidn, por la cxperiencia 
toralmcnre nefasra quc en ellos signified el Jundo puro, teniendo, idemir mucha m& rradicidn su cultura 
jundista que 11 espGola, en nucstm pais aspiiamos, por lo que re ve, a recobrarla en cabela ajena~,. Ellurado 
mElpaM. Noma LzLey CJ&nendel TGbu~ldelJurado. Comares, Granada, 1.995, pag. 9. 

h respecto, nos dice MARTINEZ F'RESNEDA: xDel mismo modo que la polirica penitenciaria, acu- 
cia& por 10s problemus mas elementales de capacidad de vigilancia, re ha virto abocada al abandono de to& 
velcidad rehabilitadora del delincuente, 1% politic* judicial se ve obligada a dar prioridad d diden pliblico 
(fmcidn reprcriva, se decia antes), robie el ordcn particular de cad* lirigio (funcibn juridic=) scucirda 
igwdmente por 10s problemas m h  elementaler de la capacidad de respuesta a una muchcdumbre de conflictor. 
En este orden de prcoc~pacioncr el j s rdo  er w n  lujo y, lo qur erpwr, un lujo mtorpecedonz. (El subrayado er 
nuestro). Deljuradoalromtm ... cir, pagr 28 y 29. 



traducido en un &a emotional colectivo de presibn consranre, azuzada ademis por 10s 
medios de comunicacibn. No cabe duda que un jurado, en situaci6n tal, puede verse 
indeseablemente presionado psicolbaicamente, lo que se traduciri en un veredicto cierta- 
mente condicionLdo. ~s imi imo,  no  podemos ignbrar tampoco el propio grado de emo- 
cionalidad de cada persona que le lleve ante determinados crimenes a la condena inmoti- 
vada e irrazonada, i a la absoluci6n escandalosa. 

Tampoco puede olvidarse la critica referida al grado de complejidad tCcnica, con 
trasfondo econbmico, de determinados delitos como puedan ser 10s cometidos por fun- 
cionarios v6blicos (delitos de corruocibn). Dudamos sue conductas tales puedan ser 
valoradas ;on la suficiente ponderaci%n y ;~nocimiento'~or personas legas en derecho. 
Tambi6n a q d  aparece nuevamente el peligro de la repercusibn social de estas conductas, 
aue ocuo&~i&as v Ddeinas en lor diHioB de mavoriirada national. Creemos aue debe- . . , .  , . "  

h~t)crjc  adoptado cl n ~ i s n ~ o  cr~rrrio qur re ha rrgu~do con rrrprcro J. otro5 del~tor, 
Con13 (1  L ~ W  JL- la pr~v~)~icac~bn.  irenrc al cu.xl 51 sr ha idoprado el crlrerlo dr 11 PXCIII. 
rlbn del dmblto c o m ~ r r m c d  dcl lurarlo Dor au mcluddblc cumvlciirlarl t i~nrca . , 

Frenre a estos delttos que aparerm ddtarius dc un.t grdn cumplc)rd.~d rn ru rstnmu- 
r ~ .  11 L rv  rirl lurado ha mcludo orror dentro dr ru . bhao  competenc~al con indudable . - 
acierto, como puedan ser aquellos relacionados con la protecci&n del medio ambiente, 
por cuanto la sensibilidad por la preservacibn de 10s espacios y valores de la naturaleza 
ha experimentado un crecimiento en nuestra sociedad. AdemAs son delitos que no plan- 
tean una excesiva comvleiidad ticnica Dara nersonas no versadas en el derecho. . , . . 

Finalmenre, no se han induido en el &hito competencial del jurado determinados 
delitos que tradicionalmente han formado pane su elenco histbrico, como son 10s rela- 
cianados con la libenad sexual, esencialmente violacibn y rapto. Esta exclusibn la valora- 
mos como positiva, pues, al ignal que en otras conductas, la comprensible repulsa social 
que estas figuras producen no coadyuvaria a un sereno enjuiciamienta. 

V.- Conclusiones. 

I:rcntc A ~vdu  lo &chu. y mu? brcvrnlmtr, podrimlo, runrlurr lo irgnirntc: La Le\. 
ha venido a consagrar un modclo ile lurado que no e, el mi5 drceahle. P.~ra nn pair como 
el nuestro. con eicasa tradicibn iuiadista "nida a una evidente historia fluciuante del 
jurado, hubiera sido mucho mis conveniente optar par un tipo como el escabinado, 
modelo intermedio que podria aclimatarse mejor, frente al modelo adoptado. No puede, 
del mismo modo, olvidarse, las disfunciones que la introduccibn de una figura tal en 
nuestras leyes procesales puede acarrear. Cargar sabre una administracibn de justicia 
lenta e ineficaz un .lujo,, como el jurado, puede llevar al colapso final de la misma. No 
creemos exagerar con esta afirmacibn. 

Igualmente, se aprecia en el elenco de fignras incluidas y excluidas del -hito com- 
petencial del jurado una inestabilidad de criterias nada deseable para salvaguardar el 
principio de la seguridad juridica. Y ello se nota cuando se observan inclusiones de tipas 
penales ciertamente complejos (Fraudes y exacciones ilegales, arts. 436 y 438 del Cbdigo 
Penal), que llevan implicitos un gran desvalor social, que puede traducirse en indeseable 
presi& ambiental sobre el jurado, frente a exclusiones que parecen presihdas por la idea 
de evitar esa misma presibn social (a titulo de ejemplo, el delito de violacibn). 

Hemos de hacer referencia, igualmente, al cambio que supondri el que determina- 
dos delitos pasen a ser enjuiciados en otro tip0 de procedimiento. Asi, mucbos de 10s 
delitos que se atribuyen al Jurado, eran antes competencia de 10s Juzgados de lo Penal a 
travis del procedimiento abreviado, siendo iste m& igil que el procedimiento por jura- 



das. Ello motivar6 una mayor lentitud y mayor ineficacia de la justicia. 
No queremos finalizar sin aportar tambi&n aquellos aspectos que nos parecen positi- 

vos. Aun sin ser panidarios del jurado, y abogar por una justicia profesioual, creemos 
que, desde la bptictica de 10s juradistas es plenamente coherente el permitir la participacibn 
ciudadana en el enjuiciamiento de delitos frente a 10s que existe una clara sensibilidad. Lo 
que hay que andizar, tambih, es si eesa sensibilidad puede desviarse hacia la subjetividad, 
en el proceso individual de enjuiciamiento de cada miembro del jurada. Si,esto va a supo- 
ner un elevado indice de pre-juicios, el Jurado subvenir6 su funcidn conv~rrikndose en la 
mas odiosa de las tiranias. 


