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El 16 de agosto de 1821, en la Sesion del Claustro Universitario
de Granada, fue qprobado el informe que sobre el Proyecto del Codigo
Penal que habian preparado las Cortes emitia la Universidad grana-
dina . Este informe, segitn MONTELLS y NADAL (z) es muy poco
conocido . SALILLAS, en su acertado estudio del Codigo Penal de
1822 (2) no to menciona, pese a citar casi todos los que se presentaron.
Puestos a buscar a este silencio una explicac16n puede hallarse en la
fecha de aprobacion y remision .

El plazo que las Cortes fijaron para recibir las observaciones que
habian de formularse al Proyecto expiraba el dia i de julio. El in-
forme granadino esta fechado el 15 de agosto, y al dia siguiente se
aprobo y acordo fuera remitido a las Cortes por el jefe universitario.
No es extrano que, por llegar fuera de plazo, no se tomara en con-
sideracion .

Estas circunstancias justifican suficienteinente que dediquemos un
trabajo al estudio del informe. Pero a ellas hay que anadir otras
,de no menos peso . Nuestro siglo xrx, sobre todo sus primeros treinta
anos, es muy poco conocido . Quienes han historiado el pensamiento
penal de ese siglo, suelen arrancar de PACHEco, dedicando bre-
ves linens a la epoca anterior . JIM NEz AsuA, por ejemplo, se limita
a citar las obras publicadas por los que llama "practicos tardios" .

(1) MONTELLS ti' NADAL, Historia del origcn y fundacion de la Universidad
de Granada, Granada, Imprenta de D. Indalecio Ventura, 1870 . El inlorme se
transcribe en pigs . 468 a 485.

(2) SALILLAS, Evolution panltenciaria en Espaita. tomo 11, Madrid, 1918,
pigs . 241 a 434. ANT6N ONECA; tampoco alude a 6i en su trabajo Historia del
-COdigo penal de 7822 . ANLARIO DE DERECHO PENAL, 1965, pigs . 263 y slgs .
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Br-NITo GUTItRREZ es exceslvalnente parco en el examen de este
periodo, y los tratadistas modernos que historian el siglo xix o to
tocan de pasada, o se lilnitan a resumir to que dicen otros (3) .

5:n embargo, la investigacion del pensamiento penal de esa epoca
ofrece gran interes, y su estudio no puede limitarse al examen de
los autores de obras generales, sino que hay que indagar, sobre todo,.
la opinion general del pais cerca de los problemas penales, cosa que,
en parte, ha hecho SALILLAS, para to coal resulta de gran utilidad bu-
cear en los infortnes que, con motivo de nuestro primer Codigo pe.-
nal, emitieron las Universidades. No hay que olvidar que uno de nues-
tros mas autenticos investigadores, PEDIxo DORADO MONTERO, senala
los anos comprend:dos entre 1800 y 1822 como "el periodo que pode-
mos 11aniar znas interesante de la historic penal esl:ah-ola durarite
cl siglo XIX" y clue, a partir de r8-2o hasta Pacheco, "despucs de
aqaellos escritores del j;'rimer cirarto del siglo. . ., bien pcdcliaos decir
que el clultivo del Derecho penal sufre Ton, eclipse" (4) .

El informe que examinamos no constituye singularidad alguna den-
tro del Derecho penal de la epoca. Es, sin embargo, revelaeor del
pensam:ento penal Inedio en ella. Ni decididamente reformista, ni
tradicional en toda su extension. Recoge, como mas adelante vere-
mos, muchas de las ideas que circulaban por la Europa culta de
aquel entonces ; pero, junto a ellas, estan firmes algunas concepciones
arcaicas v no pocas preocupaciones de escasos vuelos . Si es revelador
del pensamiento cultural en aquel siglo de la Universidad que to
emitio . No es documento de altura penal, porque ni en la Universi-
dad de Granada existian entonces especialistas, ni puede pedirse mas
en el corto plazo que se concedio para emitirlo .

Al estuciarlo nos proponemos, ademas de darlo a conocer, ras-
trear la influencia del pensamiento a la sazon vigente en Europa,
precisamente en una provincia que siempre se distinguia por su acti-
tud conservadora en todos los aspectos .

Para este propos:to estimamos que es to mas idoneo pacer una
contemplacion previa del pensalniento penal europeo en la epoca y
despues rastrear la influencia que en el informe pudieron tener las
ideas en vigor. Asi se pondra de manifiesto las aproximaciones y dis-
tancias de la opinion de la Univers:dad granadina con las ideas inno-
vacoras en Europa y en la propia Espana .

(3) JIIIExez DE AsOA, Tratado de Derecho penal, tomo 1, Buenos Aires,
1950, pigs . 663 y slgs . ; B. GUTIERREz FERNANDEz, Examen, liistirico del Dere-
cho penal, Madrid, 1886, pags. 432 y sigs . Solamente P. DORADO MONTERO se
detiene a examinar el pensamiento de Jose Marcos Gutierrez y R. Salas en
Idces de algimos antiguos escritores espafoles sobre la prevencion do los de=
litos ("El Derecho protector de los criminales", vol. 1, Madrid, 1915, rags . 502
y sigs .) .
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i . En Europa nace en las postrimerias del siglo xvili la filosofia,
penal liberal . Superada su fase critica, que iniciaron BECCARIA, Ho-
WARD y MARAT, van a sentarse las bases para un nuevo planteamien-
to, sistematico y cientifico, del Derecho penal europeo. Semejante
planteamiento estara a cargo de dos nornbres ilustres : RoMAGNOSI,
que en 1791 publica la primera edicifin de su Genesi del- Diritto Pe-
nale, y FEUERBACH, que publica en i8oi el Lehrbuch des gememen v,
Deutschland gidtigen peinlichen Rechts (5). Con estos dos libros se
inicia el estudio cientifico del Derecho penal. Con base en ellos y en
el contenido ideol6gico de la filosofia penal liberal, que inspirara la
Revolucion, .surge el modo de . pensar, hacer e interpretar que, casi
un siglo despues, iba a ser llamado cldsico por sus mas decididos ad-
versarios.

Esta direccifin llena el area cientifica europea durante toda esta
epoca, y su esfuerzo no se queda en mera especulacifin dogmatica, sino
que tiene una proyeccifin legislac"ora que da lugar a las primeras codi-
ficaciones (6) . El nivel cultural y cientifico de esta epoca adquiere
indices de consideraci6n en ]as naciones que mantienen la direcci6n
cientifico-juridica de Europa . En Italia, adernas del libro de RoMA-
GNosI, ya citado, se estudia durante estos anos el de CARMICNANF
(Juris crinuinalis elements, Pisa, iSo8), que influye notablemente no,
s6lo en la ciencia penal italiana, sino tambien en la de toda Eu-
ropa (7) .

En Alemania, desde FEUERSACx, se monta la arquitectura de la

(4) DORADO MONTERo, Balance perual de EspaFta en el siglo XLX, en "De
Criminologia y Penologia", Madrid, 1906, pags . 135 y 136.

(5) Con anterioridad habia publicado Revision d~r Grwndsatae and Gru;tidbe-
griffe des positiven peinlichen Rechts, Erfurt, 1799-1800 (2 vols .). Sobre Ro-
gniNOSi, vid GALLI, G. D. Romagnosi. La vita, i tempi� le dpere, Roma, 1935,,
Sobre FEUERBACH, el estudio de RADBRUCH, Paid Johan r. Anselm Ferderbach. Ein
Juristenleben, Basilea, 1950.

(6) Aunque el movimiento codificador se inicia en el siglo anterior, puede
decirse que adquiere su estabilidad y firmeza en los primeros anos del siglo Nix .
En Francia, en 1804, se hace el Proyecto que habria de constituir el C6digo penal
de 1810, y que perfila el sistema de legislaci6n que inspir6 a todos los paises du-
rante una buena parte del siglo xlx. En Baviera se produce en 1802 el Proyectu
de C6digo penal de KIEINSCHROD; y en 1813 aparece el C6digo penal que redacta
e inspira FEUERBACH. En Sajonia, el C6digo penal de 1839, que elabora GROSS.
En la Peninsula italiana, el C6digo de 1839 de los Estados sardos ; en e1
Ducado de Parma se promulga en 1820 el C6digo de Derecho y Procedimiento
penales ; en el Reino de las Dos Sicilias se p,romulga en 1819 un Codigo que, en
su segupnda parte, contiene las leyes penales. Cfr. JIMENEZ DE ASOA, Tratado
cit., 1, pigs . 277 y sigs .

(7) En el pensamiento penal italiano de esta epoca influyen poderosamente las,
figuras del siglo anterior, especialmente FILANGIERI (Sciensa della Legislauione,-
1780-1788), PAGANO (Principi di Diritto penale, 1785) y el mismo CATrANEO, a.
quien los positivistas consideran precursor de su escuela.
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dogmatica penal, llegando en estos anos a tin nivel de calidad muy
considerable . Las figuras mas destacadas del pensamiento cientifico
aleman de la epoca son Carlo Jorge voN WAECHTER y Carlos Jose
Anton MITTERMAIER, profesores universitarios ambos y de firmes
convicciones liberales. Junto a ellos hay que destacar la afirmacion de
la corriente positivista histdrica, que da lugar a una interesante pro-
duccion cientifica, is influencia kantiana en los autores que se ocupan
de cuestiones de filosofia juriCico-penal, y el predominio de la es-
cuela de HEGEt, en el campo del Derecho penal, donde se afirma a
partir del ano 4o del siglo (8) .

Esta preocupacion cientifica da lugar a una serie de revistas de
gran calidad, entre las que merecen citarse la Biblioteck fur die
peinliche Rechstswissenschaft, de Feuerbach y Grolmann, que sale
entre 11,97 y 1804 ; Archiv des Krimtinalrechts, de Klein y Kleinsch-
rod, que sale entre 1799 y 1807, y Neues Archiv, entre 1816 y 1833 .

En Francia no se llega a la altura cientifica de Alemania e Italia,
pues, como ya se ha dicho (9), los penalistas franceses "ban sido afor-
tunados en la exegesis, pero sus construcciones no tienen gran vuelo
doctrinal" ; no obstante, el pensamiento frances ejerce una poderosa
influencia en toda Europa, como es sobradamente conocido . Patria
de las ideas revolucionarias, que habian constituido la fuente de ins-
piracion de Beccaria y de todo el movimiento reformista penal, di-
funde por el mundo las nuevas concepciones, para to coal es un vehiculo
exceptional la colosal expansion de sus ejercitos .

Al revisar el pensamiento penal de la epoca no puede omitirse una
referencia a la figura de JEREMiAs BENTHAM, cuya influencia en todo
el mundo, y sobre todo en Espana, es muy considerable. En el pe-
riodo que nos ocupa el jurisconsulto ingles habia publicado ya su
Teoria de las penas y de las recom.pensas (Paris, 1811) ; el Tralado
de Legislation civil y penal (Paris, 1803), y el Panopticon (Lon-
dres, 1,790, entre otras menos conocidas . Pero to verdaderamente
significativo de BENTHAM eS SU COStilOpOlitiSMO . Como con razon ha
escrito SALDARRA, la sombra de Bentham en su tiempo se proyecta
sobre Europa, se alarga hasta America y "sopla por todas partes,
como utl espiritu international" . Es el director espiritual de politicos
y estadistas de todo el mundo . Se le consulta sobre la reforma legis-
lativa desde Rusia, Suiza, Alemania, y responde a todos con cartas
densas. Envia a veces verdaderos Proyectos de C6digos y leyes . Es-
tudia, comenta y censura o alaba cualquier intento de legislation de
que tiene noticia . Se ocupa de la Constitution espanola, de la por-
tuguesa y de nuestro primer Codigo penal, e interviene en la con-

(8) Cfr. MEZCER, Tratado de Derecho penal (traduccion de Rodriguez Mu-
fioz), 1, Madrid, 1946, pags . 61 y sigs .

(9) Jt-11ENEz AsOA, Tratado, tit ., 1, pag. 295 .
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feccion de las leyes americanas de Nueva York (1821), de Carolina
del Sur (1826) y de Luisiana (1830) (1O) .

De los nombres que hemos citado es facil deducir cuales son las
ideas predominantes en Europa de la epoca a que nos referimos, sobre
todo las que son objeto de exportacion a otros paises : en to filoso-
fico el iluminismo ; en to estrictamente penal, las llamadas teorias
utilitarias en la conformacion que reciben de cuatro autores : FI-
LANGIERI, FEUERBACH, ROMAGNOSI y BE\THAM. SU sola nien;cl6n
pone sobradamente de relieve que el pensamiento penal de los pri-
meros veinte afios del ochocientos se nutre de las ideas y de los au-
tores surgieos en los tiltimos anos del siglo anterior, cuya conexion
con Beccaria es incuestionable .

Para FILANGIERI el fin de la pena es la intimicacion de los ciuda-
.danos, to que se consigue a traves de los sufrimientos que su ejecucifirn
reporte. La publicidad de esta ejecucion es el necesario instrumento
para conseguir este fin.

FEUERBACH considera que el delincuente fluctua entre la ventaja
que le proporciona la violation de la ley y el dano que para 6l se de-
duce de la ejecucion de su proyecto delictivo, por to que es preciso
que el legislador se anteponga a la comision del delito conteniendo el
proposito criminal con la perspectiva de una pena que, por ello, debe
ser mas poderosa que la tentacion criminal . De este modo la le-
gislacion penal obra una coaccion psicologica inclinando la balanza
en favor del orden penal.

El fundamento de la coaccion psicologica esta perfectamente tra-
zado por Feuerbach : la fuerza que Ileva a los hombres al del:to es
de indole psiquica, y puede contrarrestarse dando a conocer a todos
que el mal que se seguira de la violation de la ley es mayor que la
satisfaction que puede reportar la infraccifin de esta .

ROMAGNOSI fundamenta su pensamiento en la idea de que el De-
Techo penal es tin orden de defensa contra la amenaza permanente
que la criminalidad supone . Por eso la sociedad tiene derecho a im-
poner penas como medio necesario para la conservation de sus in-
dividuos . Para conseguir esa finalidad de defensa, la pena tiene que
influir en el animo del delincuente inspirando temor . Al impulso que
lleva el delito, debe corresponder el contraimpulso de la pena .

Para BENTHAM to que justifica la pena es su utilidad, es decir, su
necesidad. La legislation toda debe estar orientada por el principio
de utilidad . La pena se eleva hasta ocupar el primer rango c;e los ser-
vicios publicos cuando se la considers como un sacrificio indispensa-
ble para la salud comun, o, mejor, "la mayor felicidad para el mayor
numero" (ii) .

(10) Cfr . el Prologo que Q . SALnAi~A escribe para el trabajo de JUAN Snx-
CHEz RIVERA DE LA LASTRA, El Yltilitarisino . Esttidio de las doctrinas de .ICre171ias
Bentham. Sit expositor en Espana, Madrid, Reus, 1922 .

(11) El principio de utilidad general es para Bentham el cimiento de todas
sus doctrinas. El principio no era nuevo, pero hasta Bentham no fue estudiado

33
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En las cuatro ideas expuestas aparece evidente la existencia de una
misma linea de pensamiento en to que se refiere al fin de la pena .
la prevencion general (por la intimidacion en Filangieri, por la coac-
cion psiquica en Feuerbach, y por medio de la defensa en Rorriagnosi
y Bentham), que constituye la direccion penal dominante en Europa.
en la epoca que analizamos . Su poderosa influencia en Espana se
pondra de manifiesto en lineas posteriores .

2. A los comienzos del ochocientos, dice DORADO MONTERO, "es-
tabamos los espanoles viviendo todavia en el xrri en to respectivo al
orden penal" (z2) . Aunque en el reinado de Carlos III, siguiendo la
pauta que marca Europa, se habia intentado poner remedio a to ar-
caico de nuestra leg'slacion Inediante una reforma de nuestras leves.
criminales que el prop-*o monarca ordeno a su Consejo Supremo,
es sabido que, muerto el rey progresista, todos los proyectos de refor-
ma quedaron olvidados. Los dos primeros decenios del siglo xrx
transcurren bajo la vigencia de ]as Partidas y las dos Recopila--
ciones .

Paralelo a nuestro retraso legislativo era la tonica general del
estado de nuestro pensamiento penal. Sin embargo, en to tocante a
este punto cabe pacer honrosas excepciones. Si bien el intento refor-
mista ordenado por Carlos III no habia logrado variar nuestra legis-
lacion penal, habia servido al menos para que se pudieran propagar
en Espafia, franca y hasta casi podrimnos decir oficiosamen'te (Do--
rado), las teorias penales revolucionarias que se habian difundido ple-
namente en Europa . El Discltrso sobre las penas (r3), que, con este
fin reformista, redacta LARDTZABAL, comisionado oficialmente para
preparar la reforma, "es el vehiculo por donde penetran, a velas des-
plegadas, en Espafia aquellas teorias" . No obstante, el reinado de .
Carlos IV fue funesto para el desarrollo de esas ideas. DORADO re-
cuerc'_a como Jose Marcos Gutierrez tuvo que prevenirse contra las
persecuciones de que podia hacersele objeto por sus Ideas y afirma-
ciones . Lo mismo ocurrio en el reinado de Fernando VII a juzgar por
los temores de Ramon Salas a publicar la traduccion y comentarios.
de la obra de BENTHAM (T4) .

Pese a esos escollos que las nuevas tendencias encontraron, las-
hallamos firmes y claras en los autores mas representativos de la
epoca. El mismo contemdo ideologico advertido en los penalistas eu-

con toda la extension y profundidad que requeria . (Snxcaez-RIVERA, El Utilita-
risnio, etc., pfig. 8.) Sobre los fines de la pena de Bentham y Feuerbach, vid.
ANT6rr ONECA, Los fines de la peria segtin los ¢enalistas de la Ilustracion, en
"Revista de Estudios Penitenciarics", 1964, pfigs. 415 y sigs .

(12) DORADO MONTERo, Balance penal de Espaiia, cit,, pag. 131.
(13) LARDIZABAL,, Discurso sobre las pe=ias , contraido a las levies crimina-

les de Espqfia para faeilitar sit reforina, Madrid, MDCXYXII. La segunda
edicion, que es la que manejamos para este trabajo, es de Madrid, 1828 . Sobre
Lardizfibal, vid. el interesante estudio de M. DE RIVACOBA Y RivACOBA, Lardisabal,.
im qenalista ilustrado, Santa Fe, 1964 .

(14) DORADO MONTERo, Balance penal de Espaiia, cit. pfig . 133.
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ropeos se encuentra hecho pensamiento en los nuestros. El nrincipio
de utilidad y la prevencien general (y aun timidamente la especial)
animan gran parte de la Prdchca Criminal de Espaiia, que, entre 1804-
a 1807, publica en tres tomos Jost MARCOs GUTIERREZ. Con mas en-
tusiasmo aun son profesadas por RAm6N SALAS, en los comentarios que
anade a su traduccion del Tratado de legislation civil y penal de Jere-
mias Bentham . Antes que ellos, en 1782, LARDIZABAL se refiere con
reiteration a las ventajas de la prevencien de los delitos. sefialandola
como el fin primordial de la funcion penal.

No es menguada en estos anos la production bibliografica, apare-
ciendo las obras de caracter general de Jost MARCOs GUTIERREZ,
Prdctica Criminal de Espafa ., a la que Dorado llama libro "de los ma's
interesantes en la historia del Derecho penal doctrinal espanol" (I5),
que foe libro de texto en mochas Universidades (16) ; y la Materia
Criminal Forense, o Tratado universal teorico y prdctdco de los delitos
y delincuentes en g~ngro y especie, que, en 1807, publica SENEN VI-
Lc.AlovA Y MANES. El use de estas dos obras debio ser muy frecuente
entre los hombres dedicados al estudio y a la practica penal, pues
los libros del siglo anterior, con exception del "Discurso" de Larclizi-
bal, estaban ya totalmente olvidados . El propio Jose Marcos Gutierrez
acusa en el prologo del volumen tercero esta circunstancia : "La suma
ignorancia e incertidumbre que generalmente se padecen en esta ma-
teria, por carecer los profesores de libros a proposito para instruirse
en ella, y los infinitos males que de aqui se orig:nan a todo el rei-
no . . ." (I7) . Tambien DORADo apunta que "parece, por todos los in-
dicios, qtte el libro de Pradilla estaba enteramente olvidado, y los jue-
ces y demas personas que intervenian en la administration de justicia
penal se hallaban enfrente de un enorme farrago de disposiciones de
muy dificil busca" (I8) .

Es de destacar tambien una copiosa production de estudios relati-
vos al Tribunal de la Inquisition, cuya difusion tuvo que conformar
la opinion de los que se ocupaban de temas penales, especialmente en
to concerniente al tormento . De estas publ:caciones se infiere la exis-
tencia de una enconada polemica en pro y en contra de la Inquisition .
Entre sus c:etractores se encuentra JUAV. ANTONIo LLORENTE, que pu-
blica tres obras de acerba critica, "Menzoria historica sobre cudl ha
sido la opinion national de Esfiafa acerca del Tribunal de la Inquisi-
cion" (Madrid, I8I2), "Angles de la Lnquisieon en Espaha" (Ma-
drid, ISI2-1813), e "Historic critica de la Inquisition en Espaiia"

(15) DORADO MONTERo, El Derecho Protector de los criminales, tit., pag. 502.
(16) Su utilization como texto universitario la afirma BENITo GUTIERREZ,

Examen historico, tit., pag. 432, y JIA1ENE'z ASUA, Tratado, tit., pag. 663, quien
afiade "todavia la henos visto citada en las sentencias de ahora, firmadas por
jueces argentinos".

(17) JOSE MARCOS GUTIERREZ, Prdctica criminal de Espalla, cit ., vol . I,
paging III del Prefacio .

(18) DORADO MONTERO, El Dcrecho protector de los crinursales, tit., pag. 503 .
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(1822, en once tomos) . Con 6l forman frente en la polemica ACEVE-
DO (19) SIm6N L6PEZ (20), CASTILLO y MAYONE (21) y NATANAEL

JOMTOB (22) .

Entre los apologistas es de mencionar JOSE CLEMENTE CARNICERO,

que pace Tina encendida defensa en su libro "La Inquisicion justa-

naeftte restablecida, o 1wfiitgnacion de la obra de D. Juan Antonio Llo-

rente . Angles de la Inqtasicion y del 111anifiesto de las Cortes de Cd-

dis" (Madrid, 1816, 2 tomos) . Adelnas de los citados, se publican in-

formes, dictamenes y documentos, de gran interes para el tema (23) .

Aparecen en esta Cpoca traducciones de Beccaria y de Bentham,

que contribuyen a la difus16n de las tendencias utilitarias . Del libro

del milanes, ademas de la ya existente que se public6 en 1774, apa-

rece en 1821 la de Juan Ribera, y en 1822 se edita en Paris una nueva

versi611 castellana que, entre otros interesantes apindices, contiene los

Comentarios de Voltaire (24) . Del "Tratado de Legislation civil y

penal" de Benthaln, se publica en 1821-1822 la traducci6n de RAM6N

SALAS, con comentarios (25) que tuvo tin gran influjo en el pensa-

nllento de la epoca .

(19) ACFVFDO, Ensayo acerca de to tortura o cuestion de tornr+ewto de la

.absolitciorb de los reos que niegan en el potro los delitos que se les irnpidaoa, t~

We la abolition del also de la tortura, principalinente en los Tribiviales eclesiasticos,

Madrid, 1817 .
(20) 1,6rez (Sim6n), La. SMqta Inqidsicion ca sit verdadero ser, o discnrso

del senor di¢ntado S. Simdn Lope, a las Cortes, que hiso inr-primir en C6dic a

24 de enero de 1813 (un folleto) .
(21) CASTILLO v MAYONE, El Tribunal de la Inquisicion llaiaado de la fe o

del Santo Oficio, sii origen, prosperidad y justa abolition, Barcelona, 1835 (2 ts .) .

(22) MATANAEL JOMTOB, La. Inqviisicion sin mascara, Cadiz, 1811 .

(23) Entre otras, merecen citarse : Apologia de la Inquisition (respuesta a

las reflexiones que hacen contra ella el " Seminario Patrictico", n(Im . 61 y el
peri6dico titulado "El 'Espanol, nun.13, y breve aviso a los senores arzobispos,
abispos y diputados en Cortes), Cadiz, imprenta de N. Gomez de Requena, 1811 ;
Vieulicacion de la Inquisition y relation exacta. de sit modo de enjaiciar y proceder,

Cadiz, 1812 ; Acto de Pe celebrado en la chidad de Logroiio en los digs q y 8 de
noviembre del ano 16io (ilustrado con notas por el bachiller Gines de Posadilla) .
Cadiz, 1820 ; Acto general de Fe (relaci6n hist6rica del que se celebr6 en Madrid
en el ano de 1680, con asistencia del Rey Don Carlos 11, fiel y literalmente
reimpresa, Madrid, 1820) ; Dictainen del Dr . D. Antonio Josc Ruin del Padron,
Ministro Calificador del Santo Oficio, Abad de ~Vvllamartin de Valdeorras y Di-
putado cii Cortes ¢or las Islas Canarias, que se elevo era la ses"idn publica del 18
the enero, sobre el Tribiuial de la Inquisiciom, CAdiz 1803, y Ape)ulice al dictamett
del Dr . D. Antonio Jose Ruuc del Padron, sobre el Tribitoial de la Inquisition,
Cadiz, 1813 .

(24) Tratado de los delitos y de las peiws, por Beccaria . Nueva traduccion .
Paris, 1828 .

(25) Tratado de Legislation civil Y penal obra extractada de los mannscritos
del Sr . Jereinias Bentham, jurisconsalto iugles, por Esteban D:unont, y tradil-
cida al castellano con co;neatarios, por Ram.6n Solos, Madrid, 1821-22. Segun
Saldafia (Ob. tit., pag. X) y Sanchez-Rivera, el mas completo expositor de las
obras de Bentham en Espana es D. Toribio Nunez, Bibliotecario de la Universi-
dad de Salamanca, quien, al, decir de Saldafia, "no es simple traductor, ni gun
expositor de Bentham. . . Es el genic, de la unidad, el alma organizadora, que se
une al cuerpo de doctrina benthamiana, consustancialmente, vitalizandole" (Pr6-
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La influencia del pensamiento extranjero en la Espana anterior al
Codigo de 1822 puede deducirse de las discusiones que tuvieron lugar
en las Cortes, con motivo de la promulgacion del referido texto legal.
SALILL.As, en un minucioso y cuidado trabajo, las ha puesto de ma-
nifiesto (26) . Por 6l sabemos que el autor mas citado fue Bentham,
que recibi6 el calificativo de infalible en el informe de la Universi-
dad de Sevilla, y que se invocaron los nornbres y doctrina de Becca-
ria, Filangieri, Lardizabal, Montesquieu y DMerot, entre otros me-
nos relevantes (27) .

Es obligado sacar en conclusion, por tanto, que ]as ideas reformis-
tas, revolucionarias y utilitarias, se habian abierto paso ya cuando se
discute nuestro primer Coc'igo Penal, que en ese ano, y algun tiempo
atras, la mentalidad espafiola sobre determinados temas penales era
distinta a la imperante en los comienzos del siglo.

III

Sobre ese tel6n de fondo ideologico se inicia en Espana la tarea
codificadora . El primer paso serio hacia esta meta to habian dado las
Cortes de Cadiz de 1812 . Tan persuadidos estaban los hombres que ]as
protagonizaron de la urgencia de una reforma de nuestra legislacion
penal que, como se ha dicho, "aun a peligro de traspasar los limites

de una ley fundamental, consagraron en la Constitucion de 1812 al-

gunos articulos a la administracion de justicia criminal, y asentaron
principios consagrados por la Ciencia" (28) .

Pero su corta vida y las muchas y heterogeneas tareas que abor-
daron, no les permitio dar a Espana el texto punitivo que se propo-
nian, aunque no dejaron de poner su significativa primera piedra en
nuestro sistema . Su espiritu y prop6sito se recogio por los legislado-
res de 1820, que en 1821 presentaron a las Cortes el Proyecto que ha-
bria de convert :rse, tras importantes modificaciones, en nuestro Pri-
mer Codigo Penal . La Coniislon nombrada al efecto (en agosto de
T82o), presento concluidos sus trabajos el 22 de abril del ano siguien-
te, empezAn(lose en la ses:6n de este dia la lectura del Proyecto (29) .

logo cit., pag. XI). Nunez public6 en esta epoca dos obras sobre el pensador
ingles : Espiritu de Bentham . Sistenaa de la Cieucia social (Salamanca, B. Mar-
tin, 1820) y "Prinicipos de la cinrricia social o de las ciencias inorales y politicas,
par el hirisconsulto ingles Jeremias Berltlwm, ordenados conforme al sistenta del
autor original y a¢licados a la constituciou espanola (Salamanca, S. Martin, 1821).

(26) SALILLAs, Evoluci6n perliteraciaria en Espaha, vol. 11, Madrid, 1918, pa-
ginas 243 y sgs.

(27) SALILLAS, Ob . cit., pag. 257. Vid. tambien ANTON ONECA, Historia del
Codigo Penal de 1822, Cit., pags . 270 y sgs.

(28) BENITo GIITIERREz, Examen histOrico del Derecho Penal, cit., pag. 243.
Un exacto extracto de los precedentes se realiza en el trabajo de ANT6N ONECA,
Historia del Codigo Penal de 1822, cit., pags . 264 y sgs.

(29) Cfr. SALILLAs, Evolucion ¢enitenciaria en Espafia, II, pag. 245. Vid. tam-
bien ANT6N ONECA, Historia del Codigo Pelwl de 1822, pag. 267.
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Seguidamente se abri6 una informacion, enviandose ejemplares del
Provecto a toda clase de Corporaciones, entre ellas las Universidades,
Tribunales y Colegios de Abogados . Con sus resultados, la Comision
present6 el Proyecto con modificaciones en i de noviembre de 1821.

Respondiendo a la invitac6n hecha, emitieron informes io Tribu-
nales, 12 Universidades, ocho Colegios de Abogados y io particula-
res (30) . En general, la nacion respondio macho mejor de to que al-
gunos recelosos esperaban. Los informes desmintieron por de pronto
el pron6stico de BENTHAlvi que habia augurado "un coro no inte-
rrumpido de elogios", mentis que el propio autor reconoceria mas
tarde al decir "el coro no ha sido de elogios, sino de censuras, y que
esto redunda en favor de un pueblo a quien ha dado tanas pruebas
-de aprecio y estimacion" (3r) .

No obstante la calidad de los dictamenes recibidos no fue de Inu-
cha altura, VIZazAMOS v ALVAREZ MARTiNEz escriben al referirse a
ellos : "Si no tenaierawos manchar la inentaria de ciertas corporacio-
nes cientificas y tribzt.nales, copiariamos aqtri algttnas de las observa-
nciones que hicieron sobre el Proyecto del Codiqo de 1822, como mues-
tra de las precaitciones y de los errores, qite a la sawo)n dominaban,
aun en personas qiie debian hallarse a mayor altura de la ihtstracion
que el cormin del pueblo" (32) . En defensa de los informantes podria
alegarse el escaso tiempo que se les concedib, extremo apuntado por
Bentham en una de sus cartas al Conde de Toreno, al pergenar sus
criticas mas acerbas al Proyecto . Calcula el autor ingles que solo que-
daban dos meses y nueve dias desde la presentaci6n del Provecto y
el termino de recepci6n de observaciones, en el cual habia ademas que
enviarlo e imprimirlo, to que, con raz6n, estima plazo may breve para
opinar sobre "una obra que contiene 268 paginas en cuarto"

IV

Respondiendo a la invitacion hecha por el gobierno, la Universidad
de Granada redacto un informe que fue presentado para su aprobacion
a la Sesion que el Claustro celebr6 el dia 16 de agosto de 1821, en la cual
fue aceptado en general, haciendose algunas observaciones de poca
monta, por to que se aprob6 y acord6 que fuera remitido a las Cortes
por el Jefe Universitario . En esta Sesi6n, el Dr . LuQUE, manifesto que
en el Codigo habia graves omisiones, entre las que hizo notar que no
senala penas al incestuoso, al suicida ni al convencido de bestialidad,
estimando que a estos hechos debia asignarseles una pena . Interesa

(30) ANT6N ONECA advierte que en ellos se dan las dos corrientes contrarias,
cuyo choque es significativo de la epoca : la conservadora y la progresista (His-
toria del Codigo Penal de 1822, cit., pig. 268.

(31) Cfr. SALILLAS, Ov cit., II, pigs . 324 y sgs.
(32) V . VIZMANOS y C . ALVAREZ MARTINEZ, Comentarios at C6digo Penal,

tomo I, Madrid, 1856, pag . XXXIV .
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pacer notar que esta opinion del Dr . Luque coincidio con las manifes-
tadas por otras muchas objecciones que se hicieron al proyecto, con-
testando a ellas el Sr . Calatrava, principal defensor del mismo, que
"la Comision ha creido que todos ellos pertenecen exclusivamente al
reglamento general de policia o a las leyes particulares" (33) .

El informe esta firmado por JOAQUiN DE LuQuE, JOSE M.a RUAho,
Jost VICENTE ALONso y AGUSrin JosE GAxciA, que to Satan en Gra-
nada a 15 de agosto de 1821 . Sobre su presencia academica en la
Universidad granad:na no existen alli datos. Un aparatoso incendio
ocurrido en el pasado siglo nos ha privado de fuentes de muy crecido
interes (34) .

No obstante puede afirmarse que ninguno de ellos era especialis-
ta en la materia sobre que informaban . Como es sabido en la epoca
en que se produce no hay Catedras de Derecho penal. El Decreto de 5
de agosto de i8oz, al promulgar el plan de estudios, dispuso que en
todas las Universidades la Catedra de prima se destinase a explicar
durante dos afios las "Instituciones de Cast:lla", y que se ensenase la
Recopilacion asi como ]as ]eyes de Toro y la Curia filipica, pero no
establecia ensenanza de Derecho penal. En el plan de 1807 no se hacia
tampoco referencia alguna a Derecho penal, y tampoco se pace esta
en el de 1821 . Nuestras leyes de caracter penal se ensenaban al tratar
de la legislacion patria, y sin duda eran eaplicadas por algunos de los
redactores del informe. Que conocian la nueva orientacion del pensa-
miento penal se deduce del analisis que mas adelante hacelnos .

El contenido del informe, segun la aludida transcripcion de MoN-
-rELis y NADAL . es el siguiente

"Senor : Las Cortes generales y ordinarias de la 1\acion
Espanola, que pan tenido la gloriosa valentia de prolnover y
colublnar casl todos los elementos de la prosperidad publica,
tambien pan realzado su nombre y su memoria con la empre-
sa mas ardua y con el problema mas complicado de la Legis-
lacion . El vasto proyecto de medir la culpabilidad de las ac-
ciones humanas, llevando en cuenta las incalculables circuns-
tancias que la agravan y la disminayen, de indemnizar los
perjuicios y calamitosos estragos del crimen, aterrarlas, en-
frenar su inquietud y ligarle sin ofender al hombre en sus sa-
grados e imprescindibles derechos ; es tan superior a todo es-
fuerzo, que aun los mismos portentos de la legislacion crimi-
nal, los Codigos mas refinados y el lujo del entendimiento
humano en esta materia, se resienten de una imperfeccion
que parece la marca esencial caracteristica de cualquier Co-
digo Penal .

(33) SALILLns, Ob . cit ., pfig . 336 .
(34) Sobre el particular, vid. E. LAPQrsn. E1 archh,o de la Unuvcrsidad do

Granada a travFs do sus inve»tarios, en "Boletin de la Universidad -de Grana-
da". 1954.
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Las Cortes, sin embargo, arrobadas del amor de patria
mas sublime, han mejorado dando muestras tristes y degra-
dada condicion ; y siguiendo el ejemplo de esas gloriosas aso-
ciaciones, donde parece soterrado el crimen y entronada la.
virtud, donde la masa de los buenos contrapesa may macho a
la de los malvados, han trazado un proyecto de Codigo Pe-
nal que va a discutirse a la faz del mundo, y estan citados.
para hablar en defensa del hombre, y para fijar el imperio de
la virtud entre nosotros todas las laces que puedan estallar
del gabinete de los sabios particulares y del seno de las Cor-
poraciones literarias . Esta Universidad, excitada por el Go-
bierno, como todas, para contribuir a tan importante objeto,
consumiria en valde la vez que se le ha dado, demostrand&
la imposibilidad en que se halla de informar sobre el tamano
de los delitos del hombre y su pena adecuada, siendo tan ma-
nifiesta y palpable la guerra que han sufrido las laces, pero,
agitada no por el convencimiento de su propia ilustracion,
que solo ansia con vehemencia y no puede ostentarla iitil-
mente, sino por el celo ardoroso de la causa piublica, ha creido
elevar a la consideracion de las Cortes las observaciones .
siguientes, sobre algunos articulos del Codigo Penal y sobre
el Proyecto en su totalidad .

TiTULO PRELINUNnx.-Capit«lo prilnero.-El articulo pri--
mero de este capitulo estaria mas claro y conciso en estos
terminos

"La tentativa de un delito, cuando la consumacion de ese
haya dejado de tener efecto por una casualidad, o por otra .
circunstancia independiente de la voluntad del actor, seria
castigada con la misma pena que la ley senala al delito in-
tentado, etc.

El art. ii del capitulo 2 .° dice : Que el extranjero podra.
alegar la excepcion de ignorancia de Ley, Reglamento u Or--
denanza particular de este Reino, si no lleva tres meses de re-
sidencia ; y que si resultase cierta o verosinul, se le castigara
con la mitad de la pena sefialada al delito o culpa que hubiera
cometido . En to cual hay envuelta precisamente una injusti-
cia ; porque es sabido que la Ley solo obliga en cuanto es co--
nocida ; y resultar cierta la ignorancia de la ley es to mismo
que no ser conocida . zY que razon habra entonces para cas
tigarle, no digo con la mitad de la pena, sino aim con la mas
ligera? Tambien se nota que por el articulo se castiga con
igual pena al que tiene una ignorancia cierta de la Ley y al
que solo prueba una ignorancia verosimil ; a pesar de que err
este caso no es acreedor a tanta indulgencia como en el pri--
mero, por to que parece equitativo que se le castigue con la
mitad de la pena en caso de ignorancia verosimil, y se le ab--
suelva si probare que tuvo ignorancia cierta de la Ley.
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CAPiTULO III . De las fnas y sits efectos, if del modo de
aplicarlas.-La pena de muerte no esta escrita en este pro-
yecto de Codigo Penal, ni con la pluma de Dracon (ni) con
la dilantropia de los criminalistas modernos . Si el pueblo
espanol se hubiese ilustrado completamente en sus deberes,
si las fortunas estuviesen mejor niveladas, si los grandes
delitos se hallaran prevenidos por la mas vigilante policia, si
pudiera destruirse en el hombre hasta la voluntad de delin-
quir, es innegable que ni existirian crimenes horrendos, ni la
pena de muerte seria precisa ; pero las fieras que salen de sus
guaridas llevando la desolacion y la ruina a todas partes, de-
ben perecer : y los grandes delincuentes son monstruos que
asolarian su especie dejandolos vivir . Mientras haya igual in-
citacion y motivos para el crimen en Espana, habra delitos
atroces y fieras de nuestra figura, y la pena de muerte sera
el ~inico remedio para evitar los estragos de su furor- en los
pueblos mal gobernados se cometen mayores delitos que en-
tre los canibales ; una legislacion injusta y perversa conduce
al hombre insensiblemente al crimen, y despues le alza pati-
hulos . ; Cuantas victimas y cuanta sangre inocente estan pi-
diendo venganza contra los leg;sladores de todos los siglos !
Permita el Cielo sea abolida alguna vez y para siempre en-
tre nosotros .

La pena de trabajos perpetuos con una marca, la de depor--
tacion y la de extranamiento perpetuo del territorio espanol,
causan una muerte civil a los condenados a ellas, y privan a
la sociedad para siempre de estos miembros . El articulo 147
es propiamente un indulto particular, supuesto que este con-
siste en una rebaja de pena ; los delitos que tiepen senalados
las penas antedichas, segun el articulo 163, jamas se indul-
tan, luego se ha incurrido una contradiccion por querer des-
naturalizar las penis ; si los muertos una vez para la sociedad
reviven, hay milagros en el orden politico ; y la esperanza de
la remision dara mayor osadia a los delincuentes . Seria to
mas ridiculo que extraordinarios acasos y no la justicia
regulasen las acciones humanas ; y asi los condenados a di-
chas penas de trabajos perpetuos, extranamiento y deporta-
cion no deben indultarse, si estas penas han de conservar su
caracter .

Se ha creido agravar la pena de trabajos perpetuos con la
marca, para llenar el grin vacio que se dice existir entre
esta pena y la de muerte en la escala progresiva que se forma.
Los condenados a trabajos perpetuos y los condenados a
muerte, ambos tienen que perecer bajo la cuchilla de la ley.
Los unos murien~o a cada instante, los otros muriendo de
una vez : aquellos desfallecen al peso de los trabajos mas
crueles, esclavos de su misma pena, presa del dolor y del
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sufrimiento, afligidos de espiritu, sin mas descanso que el
preciso, invocando su fin postrero para que se aquiete la sefia
de la ley ; y estos, por el contrario, de una vez pagan su deuda
y no se anade en ellos amargura sobre amargura . 17 Quien
preferiria una vida afrentosa, pabulo de tormentose, y de tri-
bulacion perpetua, al reposo y silenciosa paz de los sepulcros'
Es preciso contrariar la marcha de los legisladores de. todos
tiempos y los del Cielo mismo, supon:endo que el aniquila-
iniento es mayor pena que la vida arrastrada en aflicciones
interminales . 1: A que ha sido la eternidad de las penas en
la otra vida, cuando sea la destruction superior a todas ellas
Si antiguamente en los presidios, no obstante la esperanza
que todos poc'rian tener de evadirse por la inseguridad y ma-
nejos tan sabidos, hubo ejemplares de algunos desgraciados
que se ponlan bajo los barrenos para sepultarse en las rui-
ns y acabar su desventura. Cuanto no se agravara su tor-
mento por la imposibilidad de escaparse y por la certeza de la
muerte' La pena de trabajos perpetuos en la escala que
se ha formado deberia tener el primer lugar ; y aun supuesto
que la humanidad y buen trato dulcifique los horrores de es-
tos infelices, nunca sera macho menos grave que la pena
de muerte ; ahora bien, cuando se forma una progresion de
penas, cualquier aumento o disminucion posibles basta para
graduarlos mayores o menores ; se hacen injustas y atroces
cuando se recargan sobremanera y sin ser necesario para la
justa proportion de la escala ; por consiguiente, no existiendo
ese vacio que se irnagina entre la pena de nmerte y la de
trabajos perpetuos, seria una injusticia atroz marcar a los
reos condenados a esta, haciendolos de peor condition que los
reos de pena capital.

Ademas de ser injusta la marca en esta clase de delin-
cuentes, es inutil . La ventaja que se pretende sacar de
ella no seria el escarmiento de los otros, porque estos reos
estaran absolutamente segregados de cualesquiera otros ; y,
aunque no to estuviesen, como dicha sepal esta oculta, no
habla expresiva y cont:nuamente el animo de los perversos
tampoco es util para comprobar la identidad de la persona,
supuesto que en los desterrados y deportados se comprueba
sin necesidad de ella, y supuesto que los establecimientos don-
e cumplan sus condenas deban ser seguros e inevitables, v

bajo la mas estrecha responsabilidad de los Jueces ; por ul-
timo, aunque la marca sea un medio eficaz para el propio
castigo de las reincidenc :as criminales, no a todos los reos
condenados a trabajos perpetuos debiera sellarseles ; y asi po-
dra usarse de ella en otra clase de delincuentes con mas
conocido provecho de la sociedad ; y esto es ~lo que importa
que todos percIan claramente .
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La experiencia de todos los pueblos acredita : i.° Que la
crueldad no arredra tanto a los delincuentes como la certeza
y pronta aplicacion de ]as penas . 2.° Que en ningunos crime-
nes debe atajarse tanto la perversidad y malicia como en aque-
llos que son mas frecuentes, mas atractivos y escandalosos en
una sociedad ; y por eso en las leyes de Solon sobre el parri-
cidio, enmudece el legislador suponiendo no esta en el orden
de los delitos posibles . Asentadas ya estas verdades, puede
formarse el raciocinio siguiente : el delito mas comun y fre-
cuente, mas atractivo y preciso, mas escandaloso y descarado.
ha sido el latrocinio ; delito que ha desterrado la seguridad de
los caminantes, ha estancado el comercio de las provincias,
ha perdido a los infelices trajineros, ha comprometido mil
veces la existencia de los hombres publicos yendo a sus des-
tinos, ha burlado la vigilancia de todos los magistrados, ha
invadido a todo propietario en el silencio de la noche, en el
mediodia, en las calles publicas, en los templos mismos y
hajo el inismo techo que nos resguarda a las fieras del cameo,
se anida un ladron ; delito que nos deshonra con los extranos,
nos envilece a la faz del mundo, alimenta la pereza y la hol-
gazaneria casi indigenas de este suelo y nos imposibilita todos
los goces y derechos que, segun la Constitucion, seran ga-
rantidos, libertad, seguridad y propiedad ; delito contra el quc
esta declarada la indignacion publica, del que apenas hay un
espanol que no haya sido juguete y muchos victima ; delito,
en fin, de que estan ocupados todos los tribunales, contra el
que en sus primeras sesiones tronaron las elocuentes voces de
los diputados, y cuya impunie_ad va a perpetuar larga serie de
males entre nosotros .

No desconoce esta Universidad que, abatida la agricultura,
trabado el comercio, perdidas ]as artes, amontonadas las ri-
quezas y depravadas las costumbres, se pone a muchos en el
compromiso de robar o perecer ; pero cuando las beneficas y
sabias leyes del Congreso vayan abriendo todos los canales
de la prosperidad publica, es preciso extinguir la holgazaneria
y llamar a los hombres al trabajo, tanto mas fuertemente
cuanto mas habitual y pesado se ha hecho el letargo de la
pereza ; pues en to sucesivo cualquier ladron es mas crimi-
nal, porque teniendo recursos honestos para soportar la villa,
se vale de medios injustos . Ya no somos un pueblo regalon
que contamos con los tesoros y trabajos de cien provincial ;
v solo nuestros propios sudores y fatigas nos han de salvar
de la miseria en que yace abatida la nacion mas poderosa del
inundo . Esta demostrado que el robo ha sido el delito mas
frecuente, del que se tienen mayores habituc:es, al que pro-
penden, naturalmente, los holgazanes, y el que retarda, sobre
todos, el amor al trabajo, principio de toe.as las virtudes, y,
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por consiguiente, no con penas atroces, pero si prontas y cier-
tas, es el que mas debe atajarse . La certeza de las penas esta
afianzada en la responsabilidad de los Jueces, y solo falta
que la aplicacion de ellas sea pronta para contener y aun abo-
lir tin vacio tan ruinoso y detestable . Es innegable que la
marca es el mecio mas veloz de reconocer al reincidente, v
que cualquiera que robase en un punto de la Vonarquia no
podria encubrir su reincidencia en otro ; y asi debiera mar-
carse la espalda con una L toda persona convencida de un
robo de veinte reales para arriba, imponiendole, ademas, la
pena de presidio a otra mayor o menor correspondiente a la
calificacion del delito .

El ladron sera marcado en ptzblico la primera vez que
delinquiese, condenandole en seguida a una reclusion o a ua
arresto donde satisfaga e linden-mice los perjuicios con el
fruto de sus trabajos, a todos los ofendidos ; y si otra vez rein-
cidiera sufrira la pena de muerte . En esta medida se contem-
pla la debilidad humana, se consultan los intereses de los
ofendic`os cuando sea posible la indemnizacion de los per-
juicios que han sufrido, y se liberta a la sociedad de un mal-
vado insensible a toda pena y a toda verguenza .

Se dice en el articulo 6o que la pena de reclusion no pa-
sari de quince anos, s:no para las mujeres y los hombres
septuagenarios ; y en el articulo 85 se dice que estara en
reclusion el que no quiera retractarse hasta que to haga . Lue-
go habiendo alguno tan tenaz y caprichudo que nunca to
haga, sera preciso alzarle la reclusion sin haberlo hecho, o
quebrantar el articulo 6o ; y asi debe modificarse y tenerse
presente que los ladrones algunas veces estaran en reclusion
hasta que satisfagan el robo, o en arresto conforme al ar-
ticulo g- .

La ultima clausula del articulo 96 debe suprimirse, por-
que seria injusto que el reo, pudiendo resarcir el dafio, se
libertase de la obligacion que tiene n ello y sufriese el
perjuicio alguna persona inocente, cuya propiedad debe ga-
rantir las leyes .

CAPiTULos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII .-
Estos propiamente pertenecen al Codigo de procedimientos,
y asi en el Codigo de instruccion criminal, o de procedi-
mientos, publicado en Francia el ano r8o8, es donde se hallan
los cinco capitulos que tratan de la remision y entrega de
los reos, de ]as acusaciones, de los contumaces, de la rehabi-
litacion de los delincuentes y de la prescripcion de los delitos.
Los capitulos X, XI y XIII, que tratan de los indultos, de la
indemnizaci6n a los inocentes y de los delitos y delincuentes
no comprendidos en el Codigo, son asimismo mas bien ins-
trucciones para que los Jueces arreglen sus procedimientos,
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que no una declaraci6n de delitos, ni una aplicacion de la
pena . Todo Codigo criminal tiene dos partes : en la primera
se dan reglas seguras a los Magistrados para averiguar los
delitos, conocer a los reos, aplicarles su pena y hacerla ejecu-
tar ; y esta parte forma el llamado C6digo de procedimientos .
En la segunda parte declara el legislador los actos que erigen
crimenes, delitos o culpas, y senala en seguida penas propor-
cionadas y no atroces para reprimir estos vicios ; y esta parte
forma propiamente el C6digo penal. Todos perciben con cla-
ridad la justicia y precision de estas ideas, y aplicandolas a
los ocho capitulos de que se trata, se conocera de que mas
bien corresponden al C6digo de procedimientos,lo que prue-
ba que se esta formando en Espana, y en 6l podran incluirse
los ocho capitulos referidos.

En el articulo 306, las palabras armas de fuego, acero,
hierro, deben ampliarse de este modo : armas de fuego o
de . . . de acero, hierro a otro metal.

En el articulo 368 se previene a los profesores de Medi-
cina, Cirugia, etc., la obligacion de dar cuenta a la autoridad
de cualquiera violencia material que noten en las personas
que asistan. zY por que no han de dar cuenta de toda vio-
lencia moral que adviertan? Es muy sabido que las pasiones
sedativas, como la tristeza, puec;en compararse a unos vene-
nos que lentamente rebajan las fuerzas vitales y acaban des-
truyene.o al individuo. z Cuantos liechos no podrian alegarse
de hijos aterrados y abatidos por los tratamientos agrios v
duros de padres desnaturalizados ? z Cuantos de subditos opri-
midos por la crueldad y aspereza de superiores imprudentes
j Cuantos de personas de todas clases asociadas por necesidad
v fuerza con gentes discolas e insolentes? ~Y cuantos, en fin,
de hombres inconsiderados que, abusando de sus propias fuer-
zas, se aniquilan con trabajos insoportables? z El siglo que vi-
vimos y las laces que tenemos nos permiten que todavia des-
preciemos, como en los tiernpos barbaros, el influjo de to
moral sobre to fisico? ; Cuantos males, curables con facilidad .
resisten todos los esfuerzos de la Medicina, y por influjo de.
estas afecciones se bacen rebeldes hasta causar la muerte sin
remedio !

El capitulo 2.° y 3 .° del titulo 4.° propone las presuncio-
nes mas oportunas para que no se vendan medicamentos per-
judiciales a la salud ; pero todas ellas no son mas eficaces que
las leyes vigentes en el dia, por ]as que se prohibe a los Boti-
carios despachar cardenillo, y en los almacenes se vende por
libras . El recurso unico para imped:r los males de esta clasf:
seria que ninguna persona, sin estar recibida de Farmaceu-
ticos, despachase estas medicinas, ni simples ni compuestas,
y para hacerlo habra de ser en virtud de receta, firmada
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precisamente por medico o cirujano, en la que se declaren
la hora, dia, mes y afio y persona a qu:en se deba ; y en vista
de ella el Boticario la copiaria y pondria su rubrica en vez
de la del Facultattivo ; y la persona que fuese con dicha re-
ceta recogeria la copia que habia hecho y rubricado el Boti-
cario. De este modo se !vita : i . Que ninguno despache, sino
los farmaceuticos . 2. Que si otro to hiciese- se le aprehenda
y convenza de su danada intencion. 3 . Que no se venda un
quid pro quo ni medicinas desvirtuadas ; pues si el medico
reconociese el fraude dara cuenta a las autoridades, y sera
castigado el que asi aventure y exponga la salud de los hom-
bres . Los artistas y veterinarios, dejando recibido, podran
sacar los simples o compuestos que necesiten para su in-
dustria.

El articulo 381 no determina todavia las penas de los .
que introdujesen o propagasen enfermedades y efectos con-
tagiosos, y quebrantasen sus cuarentenas y cordones de Sani-
dad, y evadieren sus lazaretos, to cual es una falta muy nota-
ble en un Codigo penal ; y aunque deban variarse los Regla-
mentos segun ]as circunstancias y provincial a quienes se
dan, es indispensable fijar las bases generales de una ley sa-
nitaria penal. En ella se sefialaran las penal de los que pro-
pagan el contagio, de los que hospedan y reciben personas
procedentes de pueblos o lugar denunciados, de las que per--
miten la entrada y dan el pan por descuido o manejos sordi-
dos, y de los que contravengan a las ordenes o edictos de la
Policia o junta Suprema de Sanidae de la Provincia. Por ul-
timo, la pena de muerte para los que reciben personas o efec-
tos entredichos, y ttn premio de cien duros al que descubra
cualquiera fraude en esta materia, serian muy oportunos para
prevenir los horrorosos estragos de la peste de un pueblo .

El art. 431 dice, que el que no pruebe completamente su
acusacion, sera condenado no solamente en las costas, danos
y perjuicios, sino a tanto tiempo de prision como el que hava
sufrido el acusado. Si probar completamente es pacer prueba
plena y esta no puede hacerse con facilidad, la admision de
este articulo equivaldria a que ningfin delito produjese ac-
cion popular ; y mejor seria adoptar por ahora este medio su-
puesto que para acusar, movidos por el bien de la Patria, se
requiera grandeza de alma, espiritu publico eminente, virtud in-
contrastable y pureza de costumbres, que son el fruto de inu-
chos anos de perfeccion, y ahora empezamos.

El art. 468, en el segundo caso da al Poder Ejecutivo una
salvaguardia completa para eludir el articulo anterior, por-
que si cualquiera funcionario publico puede diferir la ejecu-
cion de una orden y representar contra ella, cuando hava al-
gfin motivo de dudar prudentemente sobre su autentici-,ad,
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a ningun funcionario le faltaran motivos de dudar si tiene-
interes en eludir por el pronto la orden.

El art. 512 impone a los Jueces Eclesiasticos privacion de
empleo de seis a dieciocho meses, una multa de veinte a cin-
cuenta ducados, y el pago de costas y perjuicios, si se decla-
rase que hall hecho fuerza de cualquier inodo en el desempe-
fio de sus funciones ; y luego en el art. 515 se dice : que el
Juez Letrado que falte contra Ley expresa, o proceda con-
tra ella por ignorancia o descuido, sera suspendido de seis .
meses a un ano y se le apercibira ; aqui esta palpable la in-
justicia y el rigorismo hacia los jueces Eclesiasticos ; si el
Juez Eclesiastico y Secular juzgaren a sabiendas contra
ley expresa serian prevaricadores, y por to mismo responsa-
bles a las penas de la prevaricacion ; cuando el Juez Eclesias-
tico por ignorancia o descuido hace fuerza . esta en el caso del
Juez secular que por ignorancia o descuido faltase a la Ley
expresa ; al primero se le suspende hasta dieciocho meses, a!
segundo hasta doce cuanto mas ; al primero se multa hasta-
cincuenta duros y al segundo en nada se le multa, pero se
le apercibe, es decir, se le advierte to que sabe, que ha delin-
quido y se le previene to que debe tener todo reincidente, que
se le castigara otra vez con mayor rigor al primero, se 1e
condena al pago de todas las costas y perjuicios ; al segun--
do, por mas dano que cause su atolondramieno y su imperi-
cia, no esa obligado a la reparacion . 1 Son los Jueces Ecle--
sasticos menos acreedores o mas disimulables los vicios del
j uez secular?
En el art. 585, en vez de las palabras sin causa legitima-

que se to impida, debieran sustituirse estas otras ; sin estar
impedido por enfermedad que se to obste, y abonandole su
honorario si no estuviese igualado ; pues las primeras da-
rian lugar a mil contestaciones sobre la legitimi(lad de la cau-
sa, y el Facultativo creido ell que tiene justos motivos para
no asistir al reconocimiento a que se le cita, y temiendo se
le oprima la libertad de su profesion, dejaria de coilcurrir
sacrificando los t:ernos afectos de la piedad, con perjuicio-
de la humanidad doliente y de la Administracion de Tusticia .

No todos los pueblos de la monarquia tienen Medico, Ciru-
jano o Boticario, ni todos pagan esta clase benemerita encar-
gada de la salud publica : cuatro curanderos y charlatanes
hacen sus veces, y el espanol honrado que habita las campi-
nas para fomentar los frutos de la tierra y la subs:stencia del
hombre, muere como bestia sin recibir los socorros del arte ;
mas no por eso el Gobierno ha precavido estos males y se ha
querido forzar a los Profesores y Farmaceuticos, los unos a
que asistan de largas distancias, con detrimento de su salud. .
con violac:on de los pactos que hall celebrado, con desampa-
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ro de los enfermos que tratan, con opresion de su libre ejer-
cicio, con dispendio de sus propios intereses, y con ulraje
de todos sus derechos ; y a los otros con extors16n de su pro-
piedad, de su comercio y de su industria, a que cumplan con
unos deberes que solo ha podido consagrar la fuerza, y de
los que no debe abusarse por mas tiempo. Si la justicia ha
de ser en to sucesivo la regla del Legislador, dotense de los
fondos de los pueblos a estos funcionarios, pero no se vio-
lente por mas tiempo una profesion abatida y desmejorada
entre nosotros, porque nunca se ha protegido, y merezca en
el Codigo civil una declaracion lisonjera del favor que hay en
las leyes.

El capiulo I y 2 de la 2 .a parte presentan delitos los mas
horrorosos y los mas frecuentes en la sociedad en que vivi-
mos ; casi todos se evitaran si ninguno llevase armas prohibi-
das : el ciudadano pacifico no debe it provocando a sangre
v muerte .

Los edictos que pasta aqui se pan publicado pan silo in-
eficaces, a pesar de su mayor rigorismo para impedir el que
se lleven armas prohib:das y ahora se pretende en el art. 36-
que la aprehension de ellas, y un arresto de cuatro dias o dos
meses, baste para arredrar a los delincuentes . Las armas pro-
hibidas prestan un descaro al hombre cruel, animan a los ra-
teros y villanos, alientan para el robo y favorecen todos los
crimenes ; rebeldias, sediciones, tumultos, motines, homici-
dios de todas clases, heridas, etc., son los frutos amargos de
esa tolerancia de las armas prohibidas . Si a todo el que la lle-
vase, fabricase o introdujese, al dia siguiente de haberlo
aprehendido se le condenase a dos a seis anos a obras p~ibli-
cas por la primera vez, en el mismo pueblo 6onde se le
aprehendio y se le impusiese la pena de muerte al que rein-
cidiera, se puede asegurar que la costumbre de llevar tales ar-
mas y los excesos que de ellas resultan desaparecerian de
entre nosotros .

El art. 607, enumera los estimulos que destruyen o disi-
pan en el homicidio la cualidad de voluntario y premeditado ;
y si se admite el segundo no habra homicida que no pruebe que
tenia fundamento, peligro, ultraje o deshonra grave para si
o para personas allegadas a 6l, y solo se trataria de embozar,
como pasta aqui, el saludable rigor de la Ley : la excepcion
de los otros estimulos trae un servicio a la Patria, y el pri-
mero contempla el corazon humano ; pero el segundo, la uni-
ca ventaja que podra traer seria el que se escape un bribon de
la pena justamente merecida .

Hasta aqui . Sefior, se pan expresado los articulos, cuya
aprobacion presenta dificultades de algun momento, y atencii-
bles en el concepto de la Comision nombrada por esta Univer-
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sidad ; ahora solo resta hacer ciertas observaciones sobre la
totalidad del proyecto, clue tambien son considerables a juicio
de la misma.

Leidas las mejores teorias de Legislacion criminal, se de-
duce de todas ellas clue la moralidad de ]as acciones humanas
no puede medirse sino por el grado de utilidad o perjuicio clue
producen en la sociedad de clue se trata ; clavar un punal en
is res clue esta en el matadero es un movimiento identico al
de clavarle en el pecho de un hombre ; pero examinados los de-
rechos del hombre y los perjuicios clue de su muerte experi-
menta la sociedad, la obligacion clue tiene el delincuente de in-
demnizarlos, y la urgencia del escarmiento para contener a
otros, se hace precisa la aplicacion de las penas, si han de re-
pararse los males clue nacen de un delito . Para graduarle no
hay mss clue averiguar la suma de males causados, y para re-
mecliarle no hay rnas recurso clue otro mal : como clue un solo
acto criminal ataca de un golpe machos derechos en el hom-
bre, y cads derecho ofenc:ido es un delito, el complejo de
los delitos clue puede un hombre cometer, por ejemplo ro-
bando forma to clue se llama circunstancias agravantes del
robo ; luego para graduar los delitos debiera formarse una
tabla o serie, en la clue estuviesen colocados por su gravedad
respectiva, y en proporcion aritmetica, todos los actos erigidos
en delito, y la culpabilidad del delincuente se mediria por la
mayor o menor suma de delitos simultaneos. Para graduar las
penas, clue es el mayor conflicto, y en cuya parte es arbitraria
mss o menos todas la legislacion criminal, debemos contemplar
clue las acciones tienen resultados indefectibles clue influyen
en nuesra felicidad siempre clue son conformes a ]as relaciones
de nuestra naturaleza, y en nuestra desgracia, por el contra-
rio, si no to son : si en el hecho mismo de quebrantar las leyes
politicas sintiesemos los males de nuestra consideracion, como
nos secede cuando quebrantamos las leyes naturales, no se-
rian precisas mss penas ; pero no secede asi porque estan en
contradiccion por to comun la sancion politics y natural : luego
es preciso una pens clue sea consecuencia necesaria del deli-
to, por la accion del Magistrado ; y como clue ya estan clasifi-
cados justamente los delitos, sabida la pena correspondiente
al menor de ellos, graduandola en la misina proporcion se ten-
dra la escala de las penis ; y como clue estas son distintas en-
tre si, deben expresarse sus valores iguales en la especie infi-
ma y entonces habra un Codigo penal completo en el orden
posible. Seria de desear clue se invitase por mss tiempo a los
sabios para la formation de esta obra, pues el proyecto clue se
ha leido, aunque mejora extraordinariamente nuestra legisla-
,cion criminal, es susceptible de mucha perfection en su to-
-talldad .

34
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En el C66go Penal se suponen los jueces de hecho ; vistas
las razones que tuvieron las Cortes extraordinarias para in-
troducir por entonces esta novedad, manifestadas en el discurso
preliminar de la Consitucion, y no habiendo desaparecido los
obstaculos que habia, por mas laudable y ventajosa que sea
esta novedad, parece debieramos antes de instituirla, prepa-
rarla por la ilustracion y arreglo de las costumbres .

La necesidad y la justicia reclaman que se prevengan los
delitos : el padre celoso impide los extravios de su familia y
cierra los caminos que la lleva a su perdicion : el que es barba-
ro, indolente y cruel deja abierta la entrada a los males, y des-
pues castiga atrozmente una falta de que ha sido autor y com-
plice. Los delitos no estan prevenidos entre nosotros, las cos-
tunibres no suplen la somnolencia y apatia de los funcionarios
publicos ; los acos que preparan los delitos amenazan la tran-
quilidad y turban todos los goces sociales, se ejecutan con la
misma serenidad y confianza que las acciones utiles ; la poli--
cia no se conoce, y a pesar de su importancia todavia se des-
cuida ; ni se forman los reglamentos que debieran plantearla, ni
se crean funcionarios que vigilen rara vez, sera invocado a toda
hora para castigar los crimenes que no se han impedido : la
beneficencia de la policia debiera it muy delante del rigor de
las leyes penales.

Estas observaciones generales, unidas sobre las que se han
hecho sobre algunos articulos del Codigo, forman la opinion
de los individuos que suscriben y tuvieron la honra de que este
Claustro los nombrase para que informaran sobre el Codigo
penal que se les ha pasado, ni se ban podido extender a mayo-
res raciocinios, ni presentaeo grandes teorias en la premura
y angustia con que se les ha requerido. El Claustro, con mejo-
,res luces, podra hacer de este trabajo el use correspond:ente a
su decoro, patriotismo y cultura.-Dios guarde a V. S . L mu-
chos anos.-Granada, r5 de agosto de 1821 .Joaqitin de Lzt-
que, Jose Maria Rttano, Jose Vicente Alowso, Agustin Josc
Garcia" .

V

i . Principios orientadores.-En terminos generales el informe
recoge los principios que a la sazon estaban vigentes en Europa y en
la propia Espana . Como ya hemos apuntado, la base del pensamiento
penal se apoyaba en el prinicipio de utilidad de un lado, y en la idea
de prevencion general como fin de la pena, de otro . Ambos princi-
pios son comunes a todos los reformadores e iniciadores del moderno
Derecho Penal. Habian inspirado tambien las legislaciones europeas
ya promulgadas.
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En el informe granadino el principio de zttilidad esta manifiesto en
muchos parajes. La marca para los condenados a trabajos publicos se
rechaza porque "es imitil". La ventaja que se pretende sacar de
ella, no seria el escarmiento de los otros. Tampoco es util -se ana-
de- para comprobar la identidad de la persona. Se acepta, sin em-
bargo, para otros condenados, precisamente en meritos de la utilic;ad
que reporta : "Si podra usarse de ella en otra clase de delincuentes
con mds canocido provecho de la Sociedad, y esto es to que importa
que todos perciban claramente" .

En ]as observaciones de tipo general que hacen al proyecto, apa-
rece claramente aceptada la utilidad como principio rector : "Leidas
]as mejores teorias de Legislacion criminal, se deduce de todas ellas
que la moralidad de ]as acciones humanas no pueden naedirse sino por
el grado de utilidad o perju:cio que producen en la sociedad de que se
trata" .

La prevention general como fin de la pena se invoca igualmente en
algunos parrafos del informe. Se manifiesta como preocupacion pree-
ninente cuando se propugna la prontitud en la aplicacion del castigo,
porque "la crueldad no arredra tanto a los delinctnentes como la cer-
teza y pronta aplicacion de las penis", cuando se aconseja la dureza
para el latrocinio, porque "en n:ngunos crimenes debe atajarse tanto
la perversidad y malicia como en aquellos que son mas frecuentes,
mas atracivos y escandalosos en una sociedad" y cuando se objeta la
sancian que el Proyecto establece para los que porten armas, porque
se estima que tan menguada pena no bastara "para arredrar a los de-
lincuentes" . En . aras de la prevention general se llega a extremos
verdaderamente duros al sugerir que a los reincidentes en el porte
de armas se les imponga la pena de muerte, pues con esta medida "se
puede asegurar que la costumbre de llevar tales armas y los excesos
que de ellas resultan desaparecerian entre nosotros". Fe ciega en ella
se revela cuando se aconseja "la urgencia en el escarmiento para con-
tener a otros" .

Oue la prevention ha inspirado en todo momento a los autores del
informe resulta evidente de su parrafo final : "La necesidad y la justi-
cia reclaman que se prevengan los delitos : el padre celoso impide los
extravios de su familia y cierra los caminos que la llevan a su perdi-
c:on : el que es barbaro, indolente y cruel deja abierta la entrada a ios
males, y despues castiga atrozmente una falta de que ha silo autor
y complice. Los delitos no estan prevenidos entre nosotros, las costum-
bres no suplen la somnolencia y apatia de los funcionarios publicos
los actos que preparan los delitos amenazan la tranquilidad y turban
todos los goces sociales, se ejecutan con la misma serenidad y con-
fianza que las que las acciones utiles ; la policia no se conoce y a pesar
de su importancia todavia se descuida ; ni se forman los reglamentos
que debieran plantearla, ni se cretin funcionarios que vigilen en su
observancia, y por to tanto el Codigo Penal que debiera abrirse rara
vez, sera invocado a toda hora para cast:gar los crimenes que no se
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han impedido : la beneficencia de la policia debiera it rnuy delante
del rigor de las ]eyes penales" .

La importancia que se concede a la prevencion de los delitos se
manifiesta, por ultimo, en ]as alusiones que se hacen a las estructuras
soc:ales patrias (indigencia, falta de ilustracion, acumulacion de rique-
zas, etc.) y a su reforma como inedio de prevencion de la criminali-
dad. Al hablar Gel latrocinio, se dice que "no desconoce esta Univer-
sidad que abatida la agricultura, trabado el comercio, perdidas las ar-
tes, amontonadas las riquezas y depravadas las costumbres, se pone

a muchos en el compromiso de robar o perecer ; pero cuando las be-
neficas y sabias leyes del Congreso vayan abriendo todos los canales
de la prosperidacpublica, es preciso extinguir la holgazaneria, y lla-
mar a los hombres al trabajo, tanto mas fuertemente cuanto mas habi-
tual y pesado se ha hecho el letargo de la pereza ; pues en to sucesivo
cualquier ladron es mas criminal, porque teniendo recursos honestos
para soportar la vida se vale de inedios injustos" . En este parrafo
se advierte la influencia de la "Practica Criminal" de Jose Marcos Gu-
tierrez que los redactores del informe debian conocer pues, como ya
hemos dicho, estuvo de texto en muchas Universidades . Este autor
habia escrito : "Los delitos cometidos por la necesidad son los mas
excusables, y i cuanto no to es el desgraciado padre que sin pan para
si, y su mujer e hijos se resuelve despues de un largo y doloroso com-
bate a exigir por fuerza unos alirnentos, sin los cuales van todos a
perecer f La indigencia es una de las causes mas ordinaries del cri-
men" (33) .

Por to que Ilevamos d:cho, resulta facil deducir, aunque el informe
no hace city alguna, cuales fueron ]as lectures que inspiraron a los
redactores del iuforme que estudiamos . La huella de Beccaria, Ben-
ham y Filangieri, de los que ya habia traducciones castellanas, es evi-
dente entre los extranjeros . Lntre los espanoles, Lardizabal v Jose Mar-
cos Gutierrez. El acertado trabajo que DoR.ADO MONTERO hizo del
pensainiento de este ultimo actor, y la lecture de su obra, nos da pie
para opinar que no seria aventurado pensar que las ideas nuevas en
el informe granadino entraron precisamente a traves del conocimien-
to de la obra de Jose Marcos Gutierrez, pues en su pensamiento se
encuenran firmes y expuestos con claridad la idea de prevencion ge-
neral, el principio de utilidad y cuanto de novedoso circulaba por el
inundo en materia penal, y es que, como dice DoRADo, "era hombre
de muchisima lecture, que habia asimilado las doctrines reformistas
de la epoca y ]as habia incorporado a su trabajo" (36) .

No es sin embargo todo innovador y reformista en el contenido del
informe. Las mas arraigadas concepciones conservadoras orientan al-
gunos de sus parrafos . A este respecto es muy de tener en cuenta la
observacion del Dr . LUQUE, en la Sesion del Claustro en que fue

(35) Jose MARCOs GUTIERREZ, Practice. Criminal, cit, vol. III, peg. 83 .
(36) DoRu)o MONTERo, El Derecho Protector, cit., peg. 503.
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aprobado (37) . Entre las omisiones que reprocho al ,Proyecto citaba el
no senalarse apenas al incestuoso, al suicida y al convencido de bes-
tialie-ad . En la misma linea de pensamiento esta la lanza que se rompe

Z),en favor de los jueces eclesiasicos, al censurar los arts . 512 y -I'
donde se dice "esta palpable la injusticia y el rigorismo hacia los jue-
ces eclesiasticos", preguntando, despues de destacar la dferencia de
trato que el texto legislativo sancionaba : "iSon los jueces eclesiasticos
menos acreedores, o mas disimulables los vicios del Juez secular' La
opinion que se da respecto a la institucion del jurado, objeto de pole-
mica por aquellos tiempos y de la que se dice que "por mas laudable
y ventajosa que sea esta novedad, parece debieramos antes de insti-
tuirla prepararla por la ilustracion y arreglo de las costurnbres", esta
inspirada en la tradicion de nuestra Patria .

2 . Posiciones respecto a algimos punfos concretos. - Los tres
principios apuntados se advierten en la posic:on que los redactores
(~el informe adoptan respecto a algunos puntos concretos del Pro-
yecto.

a) Respecto a la pence capital, la Universidad de Granada pro-
pugna su mantenimiento como necesaria ante nuestras estructuras so-
ciales, y como medio de prevenir los delitos, alegando que "mientras
haya igual incitacion y motivos para el crimen en Espana, habra de-
litos atroces y fieras en nuestra figura, y la pena de muerte sera el uni-
co remedio para evitar los estragos de su furor" . S61o procederia su
abolicion, por tanto, cuando los delitos mas atroces pueden przvenirse
por otros medios, pues "si el pueblo espanol se hubiese ilustrado
completamente en sus deberes, si las fortunas estuviesen mejor nive-
ladas, si los grandes delitos se hallaran prevenidos por la mas vigilan-
te policia, si pudiera destruirse en el hombre hasta la voluntad de de-
linquir, es innegable que ni existirian crimenes horrendos, ni la pena
de muerte seria precisa" .
Coincide en esto el dictarnen que analizamos con la opinion mayo-

ritaria a la sazon. Fit.ANGIERI cree que no se puede abolir, aunque es-
tima que debe aplicarse con moderacion (38) . LARDIZABAL escrlbe que
`' abolirla enteramente en un Estado seria acaso abrir la puerta a cier-
tos delitos mas atroces y peligrosos que casi no pueden expiarse si ni
con sangre" (39), y Josk MAKcos GUTifRREZ, aunque confiesa estar
dudoso si ha de conservarse o borrarse del todo, abunda en los argu-
mentos antiabolicionistas, manifestando que si se conserva ha de usarse
de ella con moderacion (40) . -

Es Concorde tambien el informe con la casi totalie'".ad de ]as Corpo-

(37) Cfr . MONTELis, Historia del origen y funtdacion de la Universidad de
Granada, cit ., pag. 485 .

(38) FILANGIExc, Cicucia de la Legislaci6n (trad. de J. Ribera), 2.° edici6n,
Burdeos, 1823, vol. 111, pags . 327 y sgs.

(39) LARDIZABAL, Discairso, cit., pags . 165.
(40) Prdctica Criminal, vol. 3, pag. 88 del Discurso .
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raciones que formularon observaciones al Proyecto ., Todas fueron
favorables a la pena de muerte ; "s61o la Universidad de Alcala pa-
rece propender a la abolici6n" (4I) . La Comisi6n Codificadora, al
presentar sus primeras ideas, `juzg6 que debia no admitirla por
efecto de la humanldad y filosofia" ; despues se vio precisada a revo-
car su modo de pensar (42) .

b) En cuanto a los trabajos perpetaios, la Universidad grana-
dina emite una singular opini6n. A1 comparar esta pena con la de
muerte argumenta sobre la mayor gravedad de la primera : "La pena
de trabajos perpetuos en la escala que se ha formado deberia tener el
primer lugar, y aun supuesto que la humanidad y buen trato dulci-
fiquen los horrores de estos infelces, nunca serA mucho menos grave
-que la pena de muerte." La raz6n de esta mayor gravedad la situan en
que, tanto unos coma otros, "tienen que perecer bajo la cuchilla de
la lev" ; pero los condenados a muerte "de una vez pagan su deuda
y no se afiade a ellos amargura sobre amargura", mientras que los que
cumplen la sanci6n de trabajos perpetuos mueren "a cada instante . . .,
desfallecen al peso de los trabajos mas crudos, esclavos de su misma
pena, presas del dolor y del sufrimiento, afligidos de espiritu, sin mas
descanso que el preciso, invocando su fin postrero para que se aquiete
la satia de la ley" .

La opini6n de los autores del informe tiene su antecedente en
algunos autores patrios . LARDIZABAL, al referirse a los trabajos pu-
blicos, dice de los condenados a 6l que "quedarian reducidos al triste
y lastimoso estado de la desesperaci6n, znas cruel qu.e la misma nwer-
te" (43) . El argumento es antiguo . Josk MARcos GUTIERREz, al estu-
diar las objecciones hechas a esta especie de pena, examina como uno
de los alegados el que aduce que "pueden ser mas terribles que la mis-
Ina muerte, que es instantanea" (44) . El mismo propugna la busqueda
de medios que, evitando en los trabajos publicos todos los inconve-
nientes expresados . . ., puedan suplir con ventaja la horrenda pena de
muerte" (45) . Las leyes patrias eran tambien contraries al caracter
de perpetuidad de las condenas a trabajos en arsenales . LARDIZABAL,
conocedor de ellas como nadie, advierte, en defensa de su prop:a opi-
ni6n, que "la misma ley manda justamene que no puedan los tribu-
nales destinar a reclusi6n perpetua, ni por mas tiernpo que el de diez
anos en dichos arsenales, a reo alguno ; sino que a los mas agrava-
dos, y de cuya salida, al tiempo de la sentenecia, se recele algfin

(41) SALILLAS, Evoluciin penitenciaria, 2, cit., peg. 373.

(42) Asi to dice el diputado Martel en una de las sesiones de Cortes. Cfr .
SALILLAS, Ob . cit., peg. 354 .

(43) Discurso sobre las penas, cit., peg. 181 (q'ap . V, par. 2, num. 17).
(44) Josh MARCos GUTIERREZ, Pr6ctica criminal, cit., 3 peg. 112 del Dis-

curso.
(45) O6 . cit. peg . 113 .
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grave inconveniente, se les puede anadir la calidad de que no salgan
sin licencia" (46) .

No era esta la opinion dominante en Europa . Beccaria, Bentham y
Brisot, entre otros, son abiertamente partidarios de esta clase de pena,
por to que no es aventurado afirmar que tambien en este punto
tuvieron en cuenta los redactores c:el informe principios tradiciona-
les, discordantes con las concepciones foraneas predominantes.

La observacion hecha por la Universidad . de Granada no fue to-
mada en cuenta . El Codigo de 1822 preve la pena de trabajos perpe-
tuos en el articulo 28, estableciendola en la escala de penas en segundo
lugar, inmediatamente detras de la de muerte .

c) La marca es aceptada por los redactores del informe con un
fin puramente utilitario . Se rechaza corno pena aflictiva, "para agravar
la pena de trabajos perpetuos", porque "seria una injusticia atroz mar-
car a los reos condenados a esta, haciendoles de peor condici6n que los
reos de pena capital", y, ademas, porque se considera inutil en cuanto
no serviria para la prevencion general, ni para comprobar las reinci-
dencias, ni para la constatacien de la identidad de los condenados .
Pero, sin embargo, se acepta, con lujo de detalles, cuando se estima
que ha de ser utitl a la sociedad : "Es innegable que la marca es el me-
dio mas veloz de reconocer al re:ncidente y que cualquiera que robase
en un punto de la Monarquia no podria encubrir su reincidencia en
otro ; y asi debiera marcarse en la espalda con una L toda la persona
convencida de un robo de veinte reales para arriba".

En este punto el informe granadino coincidia con la posicion que
en un principio adopto la Comision Codificadora, la cual entendia que
"es uno de los med:os mas oportunos para comprobar las reinciden-
cias criminales, y la experiencia ha mostrado los Buenos efectos de
esta medida", aunque el Proyecto s61o la establecia para los condena-
dos a trabajos perpetuos, que es precisamente para quienes la repudian
los informantes granadinos (47) .

En Europa, aunque Filangieri, Bentham y Bexon abogan por ella,
la mayoria de los reformadores se manifestaban en contra de la marca.
La Asamblea Constituyente francesa la hizo desaparecer del C6digo
publicado en 1791, aunque, con importantes modificaciones, se volvi6
a restablecer en el texto legal de r8Io. JOSE MARCOs GUTIERREZ, ex-
ponente, como ya hemos dicho, de las directrices en boga, sefiala, entre
]as sanciones "que no deben ocupar ningun lugar en una buena legis-
lacion", la marca en la frente, mejilla o mano, ni la impresa en parte
oculta del delincuente (48) . Tampoco en nuestra patria contaba la marca
con apolog:stas. Al proponer la Comisien ciertas variaciones en el Pro-
yecto, decia que contra ella "esta la opinion de casi todos los infor-

(46) LARDIZABAL OU . cit., Pag. 201.
(47) Cfr. SALILLAS, Evolvciosti penitenciaria, 2, cit., pag. 361.
(48) Ob . cit., pags . 116-y 117 del Discaerso.
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mantes,",. por cuya razon, "cediendo mas a sus propios sentimientos,
desiste gustosa de una medida que, por mas fundada que pueda ser, no.
tiene tanta importancia y utilidad que equivalga al inconveniente de
ser mal recibida" (49) .

d) Al tratar el informe granadino de la excepcion de ignorancia.
de ley que el Proyecto establecia para el extranjero, toca una cuestion
de maxima trascendencia, la relevancia penal de la ignorancia de ley,
en la que los informantes adoptan una posicion clara, tajante y muy
definida : "la ley solo obliga en cuanto es conocida". Para ellos, envuel-
ve una injusticia el imponer una sancion a quien ha infringido la ley
porque la ignora : "Resultar cierta la ignorancia de ley es to mismo que
no ser conocida, i y que razon habra entonces para castigarlo, no digo
con la mitad de la pena, sino aun con la mas ligera ?"

En esta posicion de los comisionados granadinos esta recogida una.
firme tradicion patria a la que no era extrana la Universidad que les
encomend6 la redaccion del dictamen . El P . MONTEs, que investigo con
minuciosa y acertada atencion la doctrina de los antiguos tratadistas
espafioles acerca de la ignorancia como excusa de la culpabilidad y de
la pena (50), pudo afirmar que "todos los moralistas han juzgado
siempre incompatible la ignorancia no culpable con la imputabilidad.
moral de los actos humanos y la criminal de los delitos . . . y han visto; :
por tanto, en la ignorancia invencible o inculpable una causa excluyente
de la imputabilidad y excusante CA"e la culpa y de la pena propiamente
dicha, esto es, de la pena comp vindicacion o castigo de la culpa" (5I) .
En esta linea pueden anotarse, entre otros, los nombres ilustres de Al-
fonso de Castro, Suarez, Tomas Sanchez y Martin de Azpilcueta .

El informe que estudiamos sigue en este punto un principio tradi-
cional que se recogia tambien en nuestras leyes historicas, y defendia,
entre los autores coetaneos, Josk MARcos GUTIERREZ, que estimaba no .
debian reputarse acciones criminales "las que sean hijas de la ignoran-
cia" (52) . No era esta, sin embargo, la opinion dominante en las Se-
siones de Cortes donde se discutio el proyecto . La propia Comision
Codificadora mantenia que en to penal no hay lugar a la ignorancia,
y algunos de los diputados se manifestaron decididamente en contra de
su eficacia excusante. Vadillo preguntaba, a este respecto : "Quisiera
que la Comision me djese cual es la razon porque la ignorancia disculpa
a uno que delinque", y Garelli pide una regla menos equivoca que las.
que establecian algunas leyes historicas sobre la relevancia de la igno-
rancia (53) . Como resultado de estas intervenciones, el Codigo de 1422
establecio, en su articulo Io, que "todo espanol o extranjero que, den--
tro del territorio de las Espanas, comete algun delito o culpa, sera cas-

(49) Cfr. SALILLAs, EI'oluci6n penltenciaria, cit. 2, pig. 361 .

(50) JER6NInio MONTEs, La ignorancia era el Derecho P'eital, El Escorial,.
ano 1927 .

(51) J. MONTES, Ob . cit., pig. 6.
(52) Prdctica Criminal, cit., 3, pig. 11 del Discurso .
(53) Cfr. SALILLAs, Evolncion penitenciaria, 2, cit., pigs . 289 y 323.
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tigado, sin distincion alguna, con arreglo a este Codigo, sin que a- nadie-
sirva de disculpa la ignorancia de to que en, el se disp'one: salvas ]as ex-
cepciones estipuladas en los tratados existentes con otras potencias" ._

VI

En terminos generales, el informe granadino responde a la opinion:
general mantenida por los que formularon las Corporaciones que res-
pondieron al llamamiento de las Cortes . Se quejan los informadores,
de "la premura y angustia con que se les ha requerido", formulan .
acerbas censuras, apoyadas unas veces en criterios de equidad y jus--
ticia (54), y en criterios tecnicos otras (~5), aprovechando las ocasio-
nes que el Proyecto les brinda para apuntar las deficiencies sociales v_
economical que la situaci6n del pail presenta (56) .

No es, pues, de elogio la .tonica de las observaciones de la Univer-
sidad de Granada ; por el contrario, abundan en critical al Proyecto, y
brindan a veces sugerencias de estimable valor. Manteniendo en algu-
nos puntos criterios tradicionales, se recogen las nuevas orientaciones
reformistas que estaban a la saz6n en boga . Su orientacion responde
al pensamiento penal medio de Espafia en la epoca en que se hace, por
to que su conocimiento constituye un interesante elemento de juicio
para el estudio de ]as ideas juridico-penales a comienzos del siglo xrx .

(54) Asi cuando se repudia la marca para los condenados a trabajos per-
petuos "por que seria una injusticia atroz marcar a los reos condenados a esta,
hacicndolos de peor condicion que los reos de pena capital" ; cuando se aboga

por la supresion de la ultima clausula del art. 96 "por que seria injusto que el reo,,

pudiendo resarcir el dano, se libertase de la obligacion que tiene a ello y sufriese

el perjuicio alguna persona inocente, cuya propiedad deben garantir las Leyes" ;

y cuando se alude al trato dado a los jueces eclesiasticos en relacion con los ci-
viles, a que antes nos hemos referido .

(55) Cuando se comentan los capitulos VI al X111, sefialando que Bran parte
de las normal que contienen encontrarian su albergue adecuado en el Codigo de
Procedimiento ; cuando se corrigen y amplian los tipos referentes al use de armas ;
cuando se aboga per la tipificaci6n de la conducta de "los que introdujesen o
propagasen enfermedades y efectos contagiosos", pues no determinar penal para
ellos "es una falta muy notable en un Codigo Penal" ; y cuando se refieren a las
ventas de determinados productos por los farmaceuticos u objetan to establecido
para los falsos acusadores .

(56) En este punto los informadores abundan en detalles : "No todos los
pueblos de la Monarquis tienen Medico, Cirujano y Boticario, ni todos pagan
esta clase benemerita encargada de la salud publica ; cuatro curanderos y char-
latanes hacen sus veces, y el espafiol honrado que habita las campinas para fo-
mentar los frutos de la tierra y la subsistencia del hombre, muere como bestia
sin recibir los socorros del arte ; mas no por eso el Gobierno ha precabido estos
males y se ha querido forzar a los Profesores y Farmaceuticos los unos a que asis-
tan de largas distancias con detrimento de su salud, con violation de los pactos
que hen celebrado, con detrimento de los enfermos que tratan, con opresion de
su libre ejercicio, con dispendio de sus propios intereses y con ultraje de todos
su derecho ; y a los otros con extorsion de su propiedad, de su comercio y de su in-
dustria, a que cumplan con unos deberes que solo ha podido consagrar la fuerza
y de los que no debe abusarse por mas tiempo".
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Cualquier estudio serio de este s:glo debe necesariamente tener en
cuenta el contenido de los informes que se produjeron con inotivo
de la promulgacion de nuestro primer Codigo penal, pues ellos son,
sin duda, fieles indices de las ideas penales dominantes, y su examen
contribuira a redondear y completar to que piensan y escriben los es-
pecialistas, ofreciendo en algunos puntos una contemplacion mas ajus-
tada de la realidad clue la ofrecida por las obras de estos u1timos.


