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Catedrbtico jubilado

A fines del siglo xtx se dieron en Espana tres grandes figuras en
]as Ciencias penales, de las cuales dos vivieron tambien en el siglo
sigiente : Concepcion Arenal (1820-1893), Dorado Montero (1861-
1919) y Rafael Salillas (1854-1923) . Tuvieron de comun la herencia de
la 9scuela correccionalista espanola . Dorado Montero y Saliilas acusaron
tambien la influencia de la escuela positiva italiana . Concepci6n Arenal,
fallecida en 1893, no conocio el pleno desatrollo del positivismo, pero
si sus primeros tiempos y se manifesto contraria al determinismo posi-
tivista . Sin embargo� visitadora de los presos y estudiosa de las causas
del delito, pudo decir de ella Salillas que algunos de sus articulos eran
verdadetos tratados de Antropologia criminal .

Sobre Concepcion Arenal se han escrito libros en Espaiia (1) y en el
extranjero (2) . Las ideas de Dorado han sido comentadas por escri-
tores mas o menos adeptos (3) . Pero nos falta todavia un estudio
completo de la obra de Salillas ; el cual no puede hacerse en un
articulo de Revista, ni tampoco por persona incapaz de abarcar todas
las esferas en que se desenvolvio el pensamiento de aquel gran espa-
nol . Por to cual mi pretension es solamente llamar la atencion de
otros escritores capaces de cumplir tal deber .

En 1954, al cumplirse los cien anos del nacimiento de don Rafael,
la «Revista de la Escuela de Estudios penitenciarios>>, le dedico una
parte de su numeto 108 . A los cincuenta anos del fallecimiento tuve
el honor de hablar sobre aquel ilustre aragones en la Universidad de
Zaragoza, donde hizo la carrera de medico ; y en la de Valladolid poco

(1) SALILLAS : Dona Concepci6n Arenal en la ciencia penitenciaria (que en
union de otros estudios de Awirate y SAnchez Moguel, sobre el Derecbo zl
primero y la Literatura el segundo, forman el primer tomo de «Dona Concepci6n
Arenal y sus obras>>, Madrid 1894) . SALILLAS en 1920 publico Inspiradores de
dofza Concepci6n Arenal (conferencia) y otros varios articulos y conferencias .
Ultimamente, es muy recomendable el libro de MARIA CAMpo ALANGE : Concepci6n
Arenal (1820-1893), Madrid 1975 .

(2) VAILLANT : Concepci6n Arenal (Instituto . de las Espanas, New York,
1928).

(3) Sobre DORADO MONTERO seleccionamos: BARBERO SANTOS (Marino) : Do-
rado Montero, 1960 . Y el numero extraordinario de la «Revista de Estudios
Penitenciarios>>, 1971 .
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despues . Pero ahora me creo obligado, como modesto penalista espanol,
gran admirador de quien conocf, lei y escuche en mis anos juveniles, de
dar a la publicidad en este Anuario aquellas conferencias .

Don Rafael Salillas Ponzano nacio en Angues (provincia de Hues-
ca) el 20 de matzo de 1884, hizo la licenciatura de Medicina en
Zaragoza y el doctorado en Madrid . Tras de ejercer la profesion -medica
durante breve tiempo en Huesca, fue nombrado funcionario de la
Direction General de Prisiones como inspector de los servicios sanita-
rios en los establecimientos penitenciarios .

I . EL PENITENCIARISTA .

Dos fueron los motivos que le llevaron a ocuparse de la ciencia
penitenciaria con especial dedication a las instituciones espanolas : la
lectura de las obtas de dona Conception Arenal (a la cual tuvo siempre
pot su madre espiritual) y las visitas que hubo de realizar a las prisio-
nes, en ejercicio de sus funciones de inspector.

Conception Arenal tuvo pot padre a un estudiante de Derecho
que hubo de interrumpir su carrera para luchar como militar contra la
invasion napoleonica y, mas tarde contra los llamados hijos de San
Luis . Murio tempranamente y dejo, como unica herencia, a sus hijas un
bawl con libros de Derecho cuya lectura inspiro a dona Conception
el interes pot los temas juridicos . Viviendo en la pobreza, dedico su
vida a la protection de otros que eran mas desgraciados que eila . A
este fin publico un periodico titulado <<La Voz de la Caridad» ; asistio
a los heridos de la guerra civil, publico libros ensenando como se ha
de visitar a los pobres y a los presos, envio a los Congresos peniten-
ciarios ponencias que, sin asistencia de la autora, fueron adoptados y
aplaudidas . Ferri dijo que, asi como habia genios de la ciencia, los
habia de la caridad como San Francisco de Asis y Conception Arenal.
Y Salillas afirmaba que en sus momentos aflictivos se encomendaba
a la Divinidad y a la memoria de dona Conception, que, en su con-
cepto, habia sido santa .

Con el animo preparado pot esas lecturas, Salillas tuvo ocasion,
durante su periplo como inspector de servicios sanitarios en las prisio-
nes, de percibir <<el conjunto de miserias oftecidas pot las mismas>> y
se creyo en el deber de comunicar sus observaciones al publico me-
diante articulos publicados en el diario <<El Liberab> y en la <<Revista de
Legislation y jurisprudencia>> . Con los cuales compuso un libro titulado
<<La vida penal en Espana>> (Madrid, 1882). .

En el pr6logo hate asi la presentation : <<Necesidades de la vida y
azares de la desgracia o de la fortuna -que nadie puede asegurar si le
conviene o no el camino que se ve forzoso a recorrer- me ilevaron
a servir en la Direction General de Establecimientos Penales. Propo-
nietidose estudiar, hay un libro en cada expediente y en cada rincon un
observatorio y en cada dependencia una clinica, y en cualquieta parte
de la vida una enfermedad o un enfermo . Siendo estudiante, observador
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-y medico, tomando apuntes de las notas y comunicaciones burocraticas,
de la estadistica y de las hojas historico-penales, aprovechando la co-
laboracion de la experiencia, la sabiduria de ilustres penalistas y antro-
pologos y pasta la literatura de los mismos delincuentes ; dejandose
impresionar un dia y otro en diversos anos empleados en el cumplimien-
to de una obligacion, y siendo mas que observador, la placa sensible en
.que se fijaba la realidad, he coleccionado este libro.»

En los presidios descritos, los presos estaban hacinados en cuadras
humedas, oscuras, faltas de ventilacion . La ausencia de trabajos orga-
nizados impedian un oficio que no fuera el de pacer media . La desnudez,
mal disimulada con harapos, la insuficiente alimetnacion y asistencia
-medica, le llevaron a decir que el presidio era un «hervidero de
-miserias>> .

Los castigos corporales, no autorizados expresamente por la Ley,
estaban consentidos por la Ordenanza, pues habia cabos de vara . El
-cabo de vara es objeto de un capitulo especial . <<Era -dice Salillas-
-un ente hibrido, hijo del crimen y de la Ley : asesino, homicida, parri-
cida, violador, ladron, etc., que ha cometido uno o muchos delitos, y
cuando la coaccion le reduce a la imposibilidad de pacer dano en la
-vida, la ley le inviste de cierta autoridad dispositiva para ejercetla con-
tra la poblacion delincuente confinada. Es mitad presidiario y mitad
funcionario publico con sus galones . . . y su vara, medio de represion.
-Es un anfibio . El cabo de vara era preferentemente elegido entre los
;criminales de mas dura condicion .>>

Otros datos: de 18 .733 presos, solamente sabian leer y escribir
'8 .675 . Y el numero de defunciones era considerablemente superior al
de la poblacion libre. De modo que el reo a quien perdonan del patibulo,
no le conceden toda la vida que le restaba naturalmente, sino sola-
mente una parte de ella . En resumen -dice Salillas- <muestto sistema
penitenciario es morboso ; nuestro sistema penitenciario es delincuente~> .

En Madrid, la prision del Saladero (sita en la calle de Dona Barbara
de Braganza), construida para salar cerdos, no era establecimiento de
correction sino de corruption . Fue un vasto taller de falsificaciones para
Espana y el extranjero, por medio del ilamado timo del entierro, qu?
se hizo famoso en Europa . Para sustituirla se erigio la cartel llamada
Modelo, con el numero de celdas suficientes para instalar el regimen
celular, puesto de moda en Europa pox entonces . Los condenados, ais-
lados en sus celdas y cubiertos con un capuchon cuando era indispensa-
-ble salir de ellas, meditarian sobre sus culpas y se arrepentirian . Se
esperaba en el aislamiento celular la panacea de la correction : pero
-la realidad fue muy distinta : los ptesos lograban ponerse en comuni-
cacion por variados medios, que no es el caso de indicar aqui, y la
estancia permanente en la celda era fatal para la salud . Aunque parezca
paradoja, los presos espanoles se vieron libres de estos males en su
-gran mayoria, porque la pobreza de nuestta Administration no permitia
-construir tantos edificios celulares como hubiera sido necesario . Lo
dicho no significa, claro esta, que aprobemos el regimen de aglome-
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ration y confusion que ha caracterizado por to general a las prisiones .
espanolas .

No fueron todo censuras, pues encontro panorama mas favorable .
en la organization penitenciaria de Ceuta . La escasez de poblacion
libre, la desconfianza en los indigenas y, la necesidad de construir-
fortificaciones ,determinaron que se llegara de un modo empfrico a un .
sistema progresivo, semejante al llamado sistema irlandes . El regimen
estaba ordenado en periodos : 1 .°, Ocupacion en los trabajos de foltifi--
cacion fuera de la ciudad ; 2 .', Trabajos en la ciudad bajo vigilancia ;
3 .°, Los mismos trabajos sin vigilancia, estando los presos libres de
canon a canon (expresion de los canonazos que setvfan de ordenes) .'
equivalente a la libertad intermedia del sistema ingles . De concesi6n
a los particulares : los presidiarios cocinaban, sacaban los ninos a paseo .
y hacian otros encargos domesticos sin danos para sus confiados patro-
nos ; perfodo equivalente a la libertad conditional .

Para remediar los males antes desctitos de la mayoria de los esta--
blecimientos penales, se creo el Consejo Superior Penitenciario en 1902,
por el ministro Sanchez Toca, Consejo que entro en funciones el ano
siguiente. Hubo acierto en el nombramiento de los consejeros : de!
los 23 designados, habia tecnicos como Salillas, Lastres y Valdes ; otros.
eran politicos de distintas procedencias, habiendo sido algunos minis-
tros, y fueron tambien presidentes del Consejo Canalejas, Garcia Prie--
to, Dato . Salillas fue el secretario y en las actas de las sesiones publica-
das en la oRevista penitenciaria espanola>>, dirigida por Salillas y por e1-
redactada en gran parte, se registra la asistencia e intervention de
aquellos personajes de la politica . En la revista no solo aparecian
sueltos de information national, sino referencias de los adelantos reali-
zados en el extranjero, y otros attfculos doctrinales, especialmente de :
Salillas : cinco voluminosos tomos se publicaron desde 1904 a 1908.-

La labor del Consejo fue copiosa : se construyeron nuevos edifi-
cios ; se fomentaron las juntas de patronato ; pero la mas importante:
iniciativa fue la creation de la Escuela de Criminologia por el ministro
don Eduardo Dato en 1903, la cual no empezo a funcionar hasta 1906. .
Su finalidad era preparar al personal directivo de las prisiones. Se-
habian de seguir dos cursos, siendo las asignaturas : Derecho penal, .
Pedagogia, Psiquiatrfa, Criminologia, Antropologia, Identification, Con- .
tabilidad. Y los profesotes respectivamente : Aramburu, Cossio, Sima--
rro,, Salillas, Anton Ferrandiz, Oloriz, Cabarrus . La mayoria eran,
profesores universitarios que aceptaron los puestos con una retribucion-
mas bien simbblica que retributiva, siendo el verdadero movil secundar
la obra noble y necesaria de Salillas . Uno de sus antiguos y entusiastas :
discfpulos ha escrito : «Nadie puede negar que el regimen de las pti--
siones a partir de la fecha institutional de 1909 se transformb absolu--
tamente, haciendose mas humano y mas eficaz>> (4).

(4) AMANCIo TOME : Salillas penitenciarista, en «Revista de Estudios peni-
tenciarios,>, 1954 . Sbre las f'luctuaciones posteriores de la Escuela, veanse las .
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Varios de los alumnos que salieron de la Escuela creada por Salillas
publicaron trabajos de investigacion o ayudaron a Salillas a documentar
los suyos, publicados en los dos tomos de la Evolucion penitenciaria
en Espana (Madrid, 1918). En este magnifico libro, se nos muestra .
un panorama contrastante con el anteriormente descrito por Salillas en
La vida penal en Espana (aquel, resultado del ambiente de la Ilustra--
cion : el segundo consecuencia de estar el pais gastado por guerras-
civiles y coloniales) . En efecto, ya en 1771 un Decreto de Carlos III
(1771) contenia todo un sistema de individualizacion, distinguiendo .
los reos no calificados (esto es, no agravados) y los autotes de delitos
feos y denigrativos, los cuales eran sometidos a regimen de sentencia
indeterminada . En el discurso de Lardizabal .(5) se coloca ; al senalar los
fines particulares de la pena, en primer lugar el correccional . Y
Howard, tan severo con otros paises en la descripcion de sus estable--
ciimentos penitenciarios, se manifiesta mas conforme en la visita de-
la Casa de Correccion de San Fernando, de la carcel de Corte de-
Madrid, la de mujeres en Pamplona, etc. (6). Tambien nos informs
Salillas de la Asociacion de Senoras, fundada por el Padre Portiilo
en 1767, y la de Caballeros, bajo la direccion del Conde de Miranda.-
El presidio correccional de Cadiz, creado en 1804 bajo la direccion de
don Francisco Abadia, militar brillante, ejercio sin duda influencia .
saludable, diretca e indirectamente, durante la primers mitad del siglo.
El general Abadia fue inspirador de otros proyectos, hasta del que,
llego a ser Ordenanza General de Presidios en 1834. La cual, prepara--
da por una comision presidida por Abadia, no contenia nada que no,
este en el Reglamento de 1807 . De este Reglamento, dice Salillas,
que constituyo un Codigo, del cual aseguro: «Es admirable por su con-
tenido y to es tambien por su eficacia, en cuanto hizo posible el presi--
dio de Valencia, levantado conforme a aquel por Montesinos ; el ptesi-
dio del cual dijo Spencer que era la mss grande experiencia penitenciarix
del siglo xrx.»

L C6mo se explica el contraste con to descrito en La vida penal en-
Espana, o sea, en los establecimientos visitados por Salillas en 1.882''
La respuesta es para Saliilas sencilla : el Codigo de 1848, asi como su-
sucesor de 1850, con escasas modificaciones, da unas normas sobre
la ejecucion de ]as penas que persiguen la ptoporcion entre pena y
delito . Con alguna exageracion, decia el ministro Ugarte -inspirado
por Salillas- que el Codigo estaba basado en el llamado tali6n sim-
bolico .

nobles manifestaciones de SERRANo ALBILLO : La asistencia social en las prisiones,
Segovia 1935 .

(5) LARDIZABAL : Discurso sobre las penas contraido a las leyes de Espanz
para procurar su reforma, ed . 1916, pags. 86 y 87 .

(6) SALILLAS : Evolucion penitencia en Espana, t . 1, pags . 96 y ss .
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'11 . EL CRIMINOLOGO .

La Antropologia o historia natural del hombre ha sido asignatura
~del Doctorado de Medicina . Por to referente a la Justicia penal, aunque
se hava abandonado la creencia en el delincuente nato, es evidente
que e1 estudio de la personalidad del delincuente es basico para la politica
criminal . Ahora bien ; la idea de un delincuente que pudiera exculparse
-por sus tendencias naturales, preocupo al presidente del Tribunal
:Supremo, quien, en la inauguracion del ano judicial (15 de septiembre
de 1887) excomulgo al determinismo antropologico . Salillas recogio
~el reto y, como sectetario de la Seccion de Ciencias naturales del
Ateneo de Madrid, contesto con un folleto sometido al debate de los
~ateneistas . Es breve y contundente : descubre c6mo aquellas doctrines
antropologicas eran -hasta cierto punto- tradicionales en la litera-
tura espanola sin que fueran expurgadas por la Inquisicion . Y el gtan
historiador de la literatura picaresca que fue Salillas, aporta pasajes de
obras clasicas como la Relacion de la carcel de Sevilla, escrita por el
licenciado Chaves, y Las aventuras y vida de Guzman de Alfarache,
-por Mateo Aleman ; textos que demuestran la intuition de dichos auto-
-res respecto a los factores biologicos y, sociales de la delincuencia . El
foileto de Salillas inicia una fase muy caracteristica del criminologo
aragones : el estudio de la literatura picaresca espanola, en la cual
encuentra reflejada multitud de tipos de delincuentes analo'gos a los de
la epoca contemporanea, con caracteres sociales que recuerdan los pre-
sentados por la literatura cltisica . A diferencia de los criminologos
extranjeros que suelen tratar de los delincuentes en general, o sea, de
ios que se encuentran en todas partes, Salillas, como investigador de
nuestra literatura y visitador de ]as prisiones espafiolas, se especializo
en estudiar los caracteres propios de los delincuentes espanoles : los que
-conocemos a traves de los escritores clasicos de la litetatura picaresca
-y los encontrados por si mismo en las prisiones de su tiempo .

Segun el Dicionario de la Academia, Hampa es un genero de vida
-que antiguamente tenian en Espana y con especialidad en Andalucia,
-ciertos hombres picaros, los cuales, unidos en una especie de sociedad
,como los gitanos, se empleaban en hater robos y otros desafueros v
-usaban de un lenguaje particular llamado jeringonza o germania (Diccio-
xario de la Academia). Sahllas anade: <<La sociedad delincuente se culti-
va, agrupa y propaga principalmente en grandes poblaciones . Y del ham-
pa distingue a los gitanos que son una raze, y no to que crefan los
.escritores del siglo xvi y xvii, quienes los identi£icaban con los picaros.
-Como advertencia preliminar en el libro Hampa (Antropologia picaresca),
Madrid, 1898, dice : <<Pareceme que este estudio ha de producir inme-
,diatamente -sobre todo a los iniciados en los procedimientos de la
Antropologia criminal- una impresion de extraneza . En efecto, no se
.habla de Lombroso, del delincuente nato, no se encuentran las palabtas
iconsagradas por la Antropologia italiana : epilepsia, atavismo, etc. Se
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trata simplemente de estudiar una modalidad de la delincuencia esp---
nola en tres psicologias : la picaresca, la gitanesca y la matonesca.»

El libro, dedicado a la buena memoria de Mateo Aleman (autor de
<<E1 Picaro Guzman de Alfarache>>) hace un estudio de los delincuentes
en la novela picaresca espanola y tambien en la sociedad presente,
agrupados en dos series : el tipo picaresco comprende los manualistas,
los tomadores del dos, los falsificadores, los sugestionadores. Y en el
tipo matonesco senala : el bandolerismo, el atraco y el matonismo. Pero
anade Salillas que el delincuente, cuyo espiritu es nomada, no hate
mas que concentrar parte de la energia picaresca difusa en la mass
social a que pertenece y ejecutar algunos de los delitos preparados
pot la sociedad .

La consecuencia que Dorado Montero sacaba del libro, quiza con
alguna exageracion, era: <<El individuo no es tanto el producto de su
organization como del medio material y moral en que vive, y el delin-
cuente caracteriza las tendencies viciosas de la sociedad que to ha
engendrado>> . Parece exacto el dicho de Quetelet «1a sociedad contiene
en si el germen de todos los delitos ; ella es la que n cierto modo los
prepata, y el delincuente no es mas que el instrumento que los ejecuta>>.

En otro libro editado dos afios antes que el anterior, trato Salillas,
bajo el titulo <<El delincuente espanol . El lenguaje>>, de la jerga em-
pleada por los delincuentes del hampa, no tanto como medio d=
disimulo como de afirmacion de su personalidad y grupo, pues cada
especie de delincuentes tiene la suya . Al final del libro se contienen
dos vocabularies jergales : uno, el que en 1609 die a conocer Juan
Hidalgo, muchas de cuyas palabras hen side adoptadas pot la Academia
en su Diccionario . Luego afiade Salillas otro vocabulario de cah
jergal (7) .

Muy erudite, con mas de 200 paginas, es el estudio del tatuaj-~ .
cuya practice se da con frecuencia entre los delincuentes, pero no sole,
entre eilos. Se da tambien entre los salvajes, y Lombroso tomaba este
dato de coincidencia come prueba del atavismo en el delincuente nato .
Pero tampoco son unicamente los salvajes y los delincuentes quienes se
tatuan . Podrian citarse otros ejemplos, pero nos limitamos al case
citado pot Salillas : Las Partidas, al enumerar «las cosas a que los caba-
lleros estan obligados de guardar>> dicen : <<que los senalaran los brazes
con fierros calientes de sera que ningun otro ome non to avia de traer
sino ellos>> . Salillas tree que una de las mas caracterizadas significacio-
nes del tatuaje es la personalizacin . Y con su acostumbrada exactitud nos
proporciona una estadistica de las prisiones espanolas, senalando ]as
especies de tatuaje en relation con las clase de delitos cometidos (8).

(7) LoMBxoso escribio que esta obra era el estudio mas complete, profun-
do y trascendente que se ha escrito sobre la materia. Le singulariza el constituir,
no una nueva investigation filologica, sino un estudio del lenguaje criminal comp
documento psicologico y sociologico.

(8) El tatuaie en su evoluci6n histdrica, en sus diferentes caracterizaciones
antiguas y actuales, Madrid 1908 . (Publicaciones de la Escuela de Criminologia .)
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Las aficiones criminologica e historica le llevaron a publicar rela-
ciones de algunos delincuentes famosos. En La nueva ciencia juridica
(revista editada pot La Espana moderna, en los anos 1890 a 1892)
publicaron articulos principalmente de ciencias penales, autores de
varios pafses, pero principalmente espanoles. Salillas dedicb cinco ar-
ticulos (acompanados de algunas fotografias) al Cura Merino, quien
el 2 de febrero de 1852 ataco a la Reina, hiriendola cuando se dirigia
procesionalmente a la capilla de Palacio para dar gracias a la Vitgen
por el nacimiento de su hija . El Cura Merino fue ejecutado en virtud
de condena, al «garrote vib> y se quemo el cadaver, arrojando a con-
tinuacion ]as cenizas al aire . (En contradicion con to dispuesto pox el
Codigo penal entonces vigente que habia hecho desaparecer esta di .3-
tincion entre <<garrote vil», <<garrote noble)> y <<garote ordinario», esta-
blecida por un Decreto de Fernando VII en 1832) . El acusado fue
abtumado, no solo pot los jueces, sino tambien pot personajes politicos,
para que declarase si el atentado habfa sido resultado de una conspiracion
politica . En verdad el Cura Merino habia sido liberal sobre los anos 20
y despues habia vivido algun tiempo en Francia antes de volver a
Espana ; pero no era instrumento de nadie.

Saliilas acepta desde luego cierta anormalidad psicologica, aunque
no la locura total, como han dicho algunos historiadores ; pero tambien
la motivacion politica en quien habia sido liberal el ano 20, marcho
a Francia al advenimiento del absolutismo y no podia estar conforme
con el Gobierno de la Reina Isabel y su ministro Narvaez. En suma,
diriamos nosotros con la terminologia actual : era un psicopata ansioso
de notoriedad y un politico fanatico, sin perjuicio de que no existiera
conspiracion, sino un acto individual . Parece que ya habia tenido el
proposito de matar a Fernando VII .

Otro tipo psicologico analogo fue el de Angiolillo, asesino de
Canovas del Castillo . Los cubanos, en levantamiento guerrero contra
Espana, lanzaron la version de que Angiolillo era agente suyo ; pero no
hubo tal . La actitud del anarquista italiano al visitar la redaccion de un
periodico madrileno para informarse de si eran ciertas las torturas que se
aplicaban en la prision de Montjuich, tal como to refiere Salillas en un
articulo publicado en la Revue Hispanique (1908) bajo el titulo : Una
phgina histdrica fotogra/iada, demuestra el origen vindicativo y anar-
quista, no la pasion patriotica, ni menos una conducta venal. Salillas
titula su articulo como hemos dicho, porque le acompanan las fotogra-
fias de la ejecucion : que, segun cuentan, se tomaron desde una terraza
proxima al lugar de la ejecucion . Fue por garrote y rodeado de soldados
que, no obstante su posicion de "firmes, vuelven la cara en el momento
de la ejecucion.

Mas actual e interesante fue la aportacion de Salillas con datos
positivos al estudio del atentado de Mortal y los participes en el mismo.
Morral, el anarquista . Historia de una tragedia (Madrid, 1914), es un
libro interesante pot el caso tragico que estudia y tambien pot su valor
literatio . En 61 se narra el atentado cometido pot Mortal en 1906,



Don Rafael Salillas 213

arrojando una bomba contra la carroza de los Reyes de Espana, que
acompanados pot un lucido cortejo, entre dos filas de soldados tras los
cuales se agrupaba la multitud, volvian de la iglesia de San Jeronimo
donde habian contraido matrimonio el dia 31 de mayo de 1906. Los
Reyes salieron ilesos, pero mutieron trece militates y quince paisanos,
quedando heridas setenta y dos personas . Morral era hijo de un fabri-
cante de hilados y+, al servicio del negocio familiar, habia hecho viajes
al extranjero . Saliilas, en un articulo titulado Los anarquistas (Revista
penitenciaria, t. III, 1906) ha dado cuenta de la etxension del anat-
quismo en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania pot aquellos tiempos .
Ferrer habia sido secretario de un republicado espanol residente en
Paris (Ruiz Zorrilla) y despues de un matrimonio ventajoso con una
francesa, de la cual se separo pot motivos religiosos, habia fundado
en Barcelona la «Escuela Moderna» que era considerada como anar-
quista . En ella se refugio Mortal como profesor y como inquilino. Se
enamoro de Soledad Villafranca, segunda mujer de Ferrer, la cual
techazo al nuevo companero. Las ideas anarquistas aprendidas en el
extranjero, la ruptura familiar, el desden de una mujer y quiza la induc-
cion de Ferrer crearon en Morral ese desprecio pot la propia existencia y
ansia de nototiedad caracteristico de los magnicidas . Salillas no's des-
cribe en su libro el viaje de Morral a Madrid con lujoso equipaje, en el
cual se encerraban los elementos para construir la bomba en pocos
momentos, habilidad esta de rapidez manual caracteristica del mismo ;
las andanzas pot Madrid en busca de hospedaje adecuado y hasta las
tarjetas enviadas a Soledad Villafranca, una de eilas solamente escrita
con una frase expresiva al parecer del despecho de Morral . Este, una
vez arrojada la bomba disimulada pot un gran ramo de flores, pudo
salir de la casa aprovechando el panico y confusion engendrados pot
la terrible explosion y sus victimas numerosas. Mortal se dirigio a la
casa del periodista Nackens, quien cuando Angioliilo mato a Canovas
habfa condenado el hecho, pero disculpado los moviles, sin perjuicio de
considerarlo contraproducente. Nackens nego a Motral asilo en su casa,
pero le aconsejo la huida pot el campo para alcanzar el tren de Barce-
lona en una estacion de transito . Un guarda jurado sospecho, Mortal
le dio muerte y a continuacion se suicido con la misma pistola. Nackens
habfa recibido de Ferrer 1 .000 pesetas a cuenta de unos libros que no
le habia enviado y devolvi6 el dinero inmediatamente . El proceso contra
Ferrer, Nackens y algunos amigos suyos duro mas de un ano y terming
con la absolution de Ferrer, y la condena de Nackens como encubridor .
Durante el proceso habia surgido una campana en el extranjero y en
Espana a -favor de Ferrer, suponiendole victiina de la intolerancia espa-
nola . Salillas publico en la Revista penitenciaria un articulo con 16mi-
nas, titulado La Celda de Ferrer (numero 4 del ano 1907), dirigido a
Lombroso y otros intelectuales, para demostrarles con las fotografias
de las maximas y recortes periodisticos del ocupante, hasta que punto
llegaba la insuficiencia intelectual y presuncion del considerado intelec-
tual de merito . Mas tarde, cuando a consecuencia de la semana tragica
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de Barcelona se condeno y fusilo a Ferrer, supuesto jefe de la rebelion,
Salillas escribio : <<La absolucion de 1906 fue tuna "cobardia" ; la con-
dena de 1909 ha sido un "alarde">> .

Asunto de menor importancia en si mismo, pero no en cuanto puede
demostrar la existencia de errores judiciales con la consecuencia de eje-
cuciones injustas, fue el tratado por don Rafael en el salon del Ateneo de
Madrid, Seccion de Ciencias politicas. Asisti a la lectura de la Memofia
y a alguna sesion posterior ; pero el debate quedo interrumpido, segun
creo recordar, por la enfermedad y fallecimiento de Slillas. Los herma-
nos Marina eran : una mujer de unos treinta anos y su joven hermano.
Los dos prestaban servicio como criados a un sastre domiciliado en
una casa de la calle de la Montera. Una noche los vecinos oyeron
gritos, acudieron al piso del sastre y encontraron a este degollado ;
los sirvientes afirmaban haber sido sorprendidos por unos bandidos,
hecho que no fue tornado en cuenta pot el tribunal . Pero to mas sor-
prendente del caso es que los vecinos pudieron ver como un hombre
desconocidd habia caido desde la ventana al patio perdiendo la vida .
Los hermanos sirvientes fueron condenados a muerte y ajusticiados,
suponiendo que el hombre caido por la ventana era su companero en
el crimen acordado previamente para robar al dueno de la casa . La
extrana defenetracion del tercer sujeto habria sido lograda pot los her-
manos despues de discutir acerca del reparto del botin. El tribunal
procedio, al parecer, de acuerdo con gran parte de la opinion publica,
temerosa por haberse realizado varios actos analogos y sospechosa de
la debilidad de los tribunales . Pero entre quienes discutieron la Memo=
ria y, segun creo, no andaba lejos de esta opinion don Rafael, los
hechos habian sido juzgados con excesiva rapidez. La opinion general
consideraba injusta la sentencia pot set inverosimil que unos ladrones
rinan por el botin inmediatamente despues de cometido el hecho y en
el mismo lugar. Se inclinaban a un crimen por razon de amor : el extrano
seria novio de la hermana Marina, habria. vengado a su amada y
despues se habria suicidado como tantos amantes despechados. Asi
creo que opinaban los pocos que intervinieron en aquella discusion,
que ceso al morir el maestro . Sin-embargo, Bernaldo de Quiros, en su
libro <<Figuras delincuentes>>, se pronuncia a favor del tribunal (9).

111 . EL POLIGRAFO .

Saliilas fue penitenciarista de officio y criminologo de aficion. Pero
del trato con los presos y con las ]eyes que los mantenian en prision, asi
como del prestigio adquiridd en el Ministerio de Gracia y Justicia, donde
prestaba sus servicios, resulto su ocupacion en temas, juridicos ; mas
siempre apoyandose en experiencias criminologicas y con finalidades
penologicas . Villaverde, uno de los politicos mas eficaces de aquellos
tiempos, le encargo la formacion de un Proyecto de Codigo penal: el

(9) BERNALDO DE QUIROs : Figuras delincuentes, Madrid, pags . 22 y ss .
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de 1901 (10) . Ya antes, en el discurso pronunciado por Villaverde con
motivo de inaugurar el ano judicial, hay algunos parrafos dedicados a las .
nuevas ideas en materia penal que probablemente proceden de la misma
mano que el Proyecto posterior ; ideas modernas que el ministro aludio,,
pero con reservas inmediatas que eran de esperar en un ministro con--
servador . Poco tiempo despues (en 1905) el ministro de Gracia y Justicia,
Ugarte, que tenia amplios proyectos de modificar la legislacion, se vio-
obligado a bandonarlos por la pronta crisis del Gobierno del general'
Azcarraga, habiendose de contentar con recoger sus iniciativas en un libro=
titulado : Reformas en la Administration de Justicia, 1908, y una de-
las proyectadas era la del Codigo penal. El exministto Ugarte trans--
bribe las propuestas de Salillas literalmente . Consideraba este que el
Codigo entonces vigente era «talional», procediendo su retraso ya de~
la epoca de su promulgation . El estigma talional se revelaba en la
escala de penas, que en varios delitos se imponen segun el resultado-
sea mas o menos grave. Que existe tal defecto y no solamente entonces
sino ahora, es evidente . Llamatlo talional no es muy propio, porque.-
el talion supone inflingir al reo un mal igual al causado por el delito . .
El nombre estara o no bien empleado, pero existe esta determination :
de la cantidad de pena por la gravedad del dano causado . Censuraba.-
SaliLas Ia distincin de las penas en aflictivas y correccionales ; tambien .
el nombre de presidios, de procedencia military, asi como las cadenas .
perpetua o temporal, cuando dicho nombre, tambien de procedencia-
militar, era una medida para evitar la fuga . En cuanto a las bases de .
la penalidad, la reforma tenia que ser esencial . El problema penal.
-decia Salillas- se ha singularizado actualmente en sus aspiraciones .
a la reduction- de los delitos por medio de una politica preventive . . .
Si la sociedad estuviera preparada convenientemente, la simplification--
de los Codigos seria grande : la pena habia de ser indeterminada, .
resultando las determinaciones posteriores a la aplicacion de los meto-
dos penitenciarios . A continuacidn establecia las caracteristicas que
debe tener la pena . Las transcribo abreviadamente : 1 .°, Debe ser me-
dio encaminado, en la medida de to posible, a evitar la ocasion de delin--
quir en to presente y en to futuro ; 2 .°, se definira como un orden de-
privaciones, que hoy consiste en : la . de la vida, la libertad, los bienes, .
los derechos politicos, los derechos civiles ; 3.°, la privation de estos .
bienes no tiene otro alcance que evitar el mal por medios impedientes . . .
y el verdadero inpedimento solo se procure fortaleciendo la personali- -
dad con medios de dominio sobre si y con posibilidades de desenvol-
vimiento tranquilo en la vida social : 4.°, toda pena debe ser de natu-
raleza redimible, en vittud de la conducta en el regimen penal a que
ha de set sometido el penado en un orden de expansion cuya finalidacT-
es la libertad provisional ; 5.°, la pena no exige en todos los casos la .
sumision a un orden de privation de liberrad, puede consistir en un es--
tado intermedio (esto es el regimen de la condena conditional) . Tales .

(10) SALDANA, Adiciones al Tratado de Derecho penal, de Liszt, peg . 560 .
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caracteristicas deben set el fundamento de toda la refotma. Deberian
suprimirse las escalas penales, reduciendose a una sola pena diferencia-

. ble por el tiempo, o a tres penas acomodables a una organization peni-
tenciaria en sus tres deslindes: reclusion, prision y arresto. En las. de
restriction de libertad debe ser suprimido el extranamiento porque no
to permiten las relaciones internacionales ; la relegation y el confina-
miento no tesponden a ningun sentido practico . Como pena restric-
tiva de libertad, no debe quedar mas que el destierro, con dos varian-
tes : el simple y el confinado. Todas nuestras carceles de partido «no
son mas que encierros», donde no hay posibilidad de ningun trabajo.
Por todo to cual declara que no estamos en situation de poner en prac-
tica la libertad condicional, pteceptuada por el Decreto de 1903 (el
-cual no estaba cumplido). En el Proyecto de Villaverde las penas de
arresto pueden set conmutadas por los Tribunales con penas de trabajo
vecinal. Este principid debe set fecundo en una organization peniten-
ciaria bien entendida ; pero no en carceles de partido, centros de ociosi-
dad forzosa, y no tener la pena que en eilas se cumpla mayor alcance
que un encierro temporal . El encubtimiento, mal definido en el Codigo,
ha de reputarse como delito independiente a la manera que to concebia
el Proyecto Silvela. Las circunstancias modificativas de la responsabili-
dad no pueden precisarse con la rigidez de un encasillado intangibles
-en todos los casos. Si hay delitos que se parecen, no hay por to corrien-
te, delincuentes iguales. Nuestto C6digo de Justicia Militar, dejando
al prudente arbitrio de los tribunales, dentro de ciertos principios que
senala, la apreciacion de las responsabilidad de cads culpable, presenta
en este orden un saludable y positivo progreso . Para determinar la
imputabilidad seria deseable dar mas importancia a los medicos como
hate el Codigo de Noruega. En Espana no hay establecimientos ade-
cuados para tratar a los delincuentes locos . Tambien denuncia Saliilas
que el ingreso de los menores delincuentes en los establecimientos de
menores no se observaba . En resumen, la peria del Codigo espanol ni
corrige, ni reforma, ni regenera al delincuente, ni es reparable, ni retrae
tampoco de cometer nuevos delitos . Nuestra idea -dice Ugarte- es
transportar a Espana la teoria del trabajo penitenciario al aire libre
como se hate en otros passes . Finalmente, en este libro firmado por el
-exministro Ugarte, se incluyen tres Proyectos : de reforma del Codigo
penal, de manicomios judiciales, y del ejetcicio de la gracia del indulto.

Intereso a Salillas no solamente la Antropologia criminal, sino tam-
bien la Antropologia general . Fue uno de los fundadores de la Sociedad
Espanola de Antropologia, Etnografia y Prehistoria, ocupando en ella el
cargo de vicepresidente . Anteriormente, por iniciativa suya, se hizo en
el Ateneo de Madrid una investigation sobie costumbres populates,
para to cual se solicitaron datos de medicos y de maestros, llegando a
reunirse un nutrido fichero . Con elementos del mismo publico Salillas
,un libro titulado La fascination en Espana : brujas, brujerias, amuletos .
Por iniciativa de don Rafael, al fundarse la Sociedad de Antropologfa,
se obtuvo del Ateneo para la Sociedad la entrega de aquellos datos,
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.que quedaron alojados en el Museo Antropologico . Desgraciadamente

.parece ser que dicha informacion ha .desaparecido durante la guerra
civil .

Lo mismo que en el terreno antropologico paso de to criminal a to
general, tambien despues de hacer Sociologia criminal paso al terreno
de la Sociologia general. Aunque en realidad ya en Hampa hay pasajes
que penetran a las capas no delincuentes del pueblo espanol. Asi cuando,
quiza obedeciendo a una opinion pesimista que se extendio por Espana
en 1898, encuentra el tipo picaresco e incluso el matonesco en el cacicato
_dominante de la politica . Al final de Hampa se anunciaba otro libro
titulado La teoria bksica del delito . No se publico, pero si otro mas am-
plio, bajo el nombre de La teoria bdsica (Madrid, 1921) y no
limitado al delito ; se trata de una Sociologia general de tendencia
biologica, en dos tomos. No es propio para las dimensiones de este
articulo ni para mi capacidad ajena a la Sociologia general, la exposicion
de contenido tan amplio y profundo . Me limitare a decir que esta
dedicado a Nacke, Max Nordau y Dorado Montero, cuyas criticas
-anade- me animaron a escribir esta obra . zQue es la base? Lo que
.sustenta. Las bases estan representadas en todas las manifestaciones
.de la edificacion . En el libro segundo dice ser las leyes basicas : Ley
.de acumulacion ; Ley de asociacion ; Ley de los sobrantes ; Ley de los
-deficientes ; Ley de subordinacion. Y en el libro tercero trata de la
Ley base psiquica : la voluntad . A falta de relacion mas completa, hago
,constar que algun sociologo afamado, como Ayala (Tratado de Socio-
dogia, Madrid, 1968) expone con elogio la teoria de Salillas sobre el
origen y desarrollo del dominio del hombre sobre los animales y sobre los
otros hombres.

Fue Saliilas . politico, pero con limitaciones grandes impuestas por
su vocacion cientifica y condition moral : Fue elegido diputado por
Madrid dos veces por to menos y creo recordar que una tercera vez fue
Aerrotado . Sus discursos sobre el caso Ferrer se encuentran en el libro
Morral el anarquista . Pero se tetiro de la politics probablemente por
la disconformidad con sus correligionarios, ya antes expuesta . Escribio
un pequeno libro sobre Las Cortes de Cadiz. Relation entre el estado
politico y social. La ocasion fue el centenario de aquellas . En estz
libro se afirma que hubo un alma del pueblo en Espana (lo unico puto
ide la nation). Este opusculo esta dedicado a Joaquin Costa y Mariano
de Cavia, quienes fueron sus primeros protectores .

Fue secretario, como ya hemos dicho, del Consejo Superior Peniten-
~ciario y director de la Revista Penitenciaria espanola, consejeto del Ins-
xituto National de Prevision, vocal del Instituto de Reformas Sociales,
vocal del Consejo Superior de Protection a la Infancia . En la Asocia-
cion para el Progreso de las Ciencias ocupo cargos y present6 ponencias
(vease el tomo V del Congreso de Zaragoza, donde se publics su po-
nencia «Sentido y tendencia de las ultimas reformas en criminologiao .

Fue ateneista de pro . En el siglo xix esta entidad desempenaba la
funcion cultural que debiera haber sido de las entonces decaidas univer-
2
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sidades : tenia una esplendida biblioteca, gracias a la proteccion oficial ;,
sobre todo desde la presidencia de Canovas (fue presidente del Ateneo .
de 1870 a 1873 y luego en 1884). Ademas se daban ]as llamadas
<<catedras del Ateneo>> que eran en realidad cursillos de conferencias,_
dados por los mas significados intelectuales de la epoca.

Entte otros realizaron esta labor: Menendez Pelayo, don Juan Valera, .
dona Emilia Pardo Bazan, Azorin, Alcala Galiano, Canovas, Joaquin
Costa, Pacheco, don Luis Silvela, Salillas . Fueron temas de los explicados :
por este ultimo : La colonizacion interior de Espana y el problema penal,
Dona Concepcion Arenal en la ciencia penitenciaria, La picardia en Es-
pana, Antropologia criminal (varios cursos), La teoria del delito y la .
reconstitucion del Codigo penal, La trata de blancas y la nueva legis--
lacion internacional, La criminalidad y la penalidad en el Quijote. Du--
rante algun tiempo se estuvo publicando por el llamado Ateneo Cien
tifico, Literario y Artistico una Revista mensual ; tanto en Ia Junta-
inspectora de la Revista como en la Comision ejecutiva figuraba Salillas
y, en cuanto eran solamente tres los que integraban la ultima, es evi-
dente la importante mision que en ella dispensaba nuestro biografiado. .
En el numero 5 de 1906, con motivo de las bodas reales se publico un .
extraordinario titulado : «Ingleses y espanoles>>, que contenia treinta y
tres vidas paralelas, tedactadas por las primeras figuras de la ciencia y.
de la literatura en aqueila epoca : tres de estas vidas paralelas fueron
obra de don Rafael Salillas .

La gran aficion de Salillas fue indudablemente Ia literatura . De
joven estreno un drama en el Teatro Espatiol de Madrid, con exito,,
segun dicen algunos contemporaneos, y aun en su edad provecta colabo-
raba en «E1 cuento semanal>>. Su preferencia fue por la literatura pica-
resca espanola, que conocia tan bien o mejor que los profesionales de
la historia literaria. Pero, ademas, sus escritos son notables cualquiera .
que fuese el tema . Su contribucion a la historia literaria mas importante
ha sido un pequeno libro titulado : Un gran inspirador de Cervantes: -
el doctor Juan Huarte y su examen de ingenios (Madrid, 1905). La
ocasion fue dada por el centenario del Quijote : El Colegio de Medicos--
de Madrid, para contribuir a aquella honrosa celebracion, tuvo el acierto
de dirigirse al medico don Rafael Salillas . Mientras los cervantistas-
ponderativos hacian de Cervantes un variado especialista, habian dejadu
de estudiar la influencia de la literatura picaresca en la obra inmortal ..
Salillas nos sotprende ademas con la explication de la palabra <<ingenio-
so>> con que se califica a D. Quijote, y encuentra la solution, no obteni&
anteriormente por tantos cervantistas : la palabra ingenioso equivale a
loco y habia sido empleada en tal sentido por el doctor Juan Huarte
(autor del libro titulado Examen de Ingenios). Es una gran figura entre
los filosofos naturalistas a causa de sus puntos de vista originales .

Hemos empezado este articulo invocando la trinidad penalista Con-
cepcion Arenal, Dorado Montero y, Salillas . Recordabamos- los libros :

(11) De LABRA : El Ateneo de Madrid (1835-1905), Madrid 1905.
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publicados sobre los dos primeros y echabamos de menos igual atencion
sobre la tercera. Se explica esto por la vatiedad de su labor. Tuve amis-
tad con Salillas cuando yo empezaba mi carrera y 6l estaba proximo a ]at
terminacion de la suya . .: Como era Saliilas' Cuello Calon to ha descrito
con estas justas palabras : <<tipo netamente aragones, franco, llano, senci-
11o, no le deslumbraba ni su altura cientifica ni el respeto y considera-
cion con que se le trataba. Era hombte reposado, de palabra clara, sosz-
gada, gran trabajador, infatigable ; y su trabajo ordenado y escrupuloso ;
de vida austera, generosa y sensible al mal ajeno (1).

Cuando en 1907 se ttato de hacer una estatua a Concepcion Arenal,
Dorado Montero escribio : la mejor estatua que podriamos levantarl2
seria la estatua viva del mantenimiento y realizacion de su obra . Lo
mismo podemos decir de Salillas : el mejor homenaje seria continuar su
obra . Termino agradeciendo a los profesores Yanez y Serrano Gomez, la
prestacion de importantes datos .
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