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Las carceles del antiguo regimen tenfan como funcion esencial
asegurar al reo hasta el momento de la sentencia, algo similar a to que
hoy llamamos prisi6n preventiva y muy raramente, salvo para algunas
infracciones leves, sedan adoptadas como lugar de castigo . El cata-
logo de penas a imponer desde mediados del siglo xvui estaba basica-
mente constituido por las corporales, ya en franco retroceso, las
pecuniarias, presidios arsenales, presidios africanos y trabajos en
obras publicas .

Al no considerarse el simple encierro como un castigo, sino tan
solo como una precaucion, la fase preventiva y la ejecutiva eran dos
mundos sin un punto de encuentro . No parecfan por tanto necesarias
mayores reflexiones por parte de los juristas, al margen de algunas
proclamas «humanitarias», sobre unas instituciones que en el fondo
nada tenfan que ver con la penalidad propiamente dicha. La habilita-
cion y administraci6n de las carceles estaba confiada a los ayunta-
mientos y se gestionaban como cualquiera otra dependencia
municipal . S61o cuando, tras el juicio, la condena alcanzaba cierta
entidad, el Estado se hacfa cargo del penado por medio del ejercito .

Con el nuevo regimen constitucional, implantado a partir de 1834,
la pena de privacion de libertad comienza a hacerse hegemonica,

(*) Quiero agradecer la ayuda y el consejo prestados por el profesor Jose
Manuel Latorre, por Antonio P6rez, Abel Tellez y por todos los trabajadores del
Archivo Municipal de Alcaniz, mas particularmente, Jose Ignacio Micolau y Teresa
Thompson . Tambien al Instituto de Estudios Turolenses (IET) por el apoyo material
que ha hecho posible la realizaci6n del presente trabajo .
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sobre todo desde la promulgacion del Codigo Penal de 1848, el pri-
mero vigente con unos postulados liberal-burgueses . Y el encierro
como tal, ahora si, al margen de su funcion preventiva o punitiva, pro-
tagonizara los debates de penitenciaristas y filantropos . Las carceles
se veran entonces plenamente incorporadas al pensamiento reforma-
dor, que se encontraria con la dificil tarea de redefinir su papel en la
nueva situacion .

Si bien desde el punto de vista doctrinal burgues siempre estuvo
meridianamente claro que para afrontar los retos planteados habfan de
ser asumidas y gestionadas por el Estado, como ya ocurrfa con los
presidios, to cierto es que, dadas las particulares circunstancias en que
el liberalismo se implanto en Espana, continuaron durante todo el
siglo xix a cargo de las administraciones locales y provinciales . Pero
los ayuntamientos y diputaciones, conscientes de estar asumiendo
unos costos y una funcion impropias, boicotearan sistematicamente
todos los intentos de reforma que por la vfa normativa, pero sin el
apoyo de financiacion alguna, pretendio llevar a cabo el Estado. Aqui
radica, a nuestro entender, una de las claves del fracaso del peniten-
ciarismo liberal decimononico, que no lograria, salvo en muy conta-
das ocasiones, superar la penosa situacion carcelaria heredada del
antiguo regimen.

Creemos que parte del proceso brevemente descrito se ve reflejado
en el estudio que en las siguientes paginas ofrecemos al lector. Entre
otras razones porque hemos procurado conectar, espero que compensa-
damente, las vicisitudes particulares de la carcel del partido de Alcaniz,
al fin y al cabo una mas de entre las cuatrocientas cincuenta y seis exis-
tentes de su mismo rango, con los procesos generales que informaran a
todas ellas .

En la ultima fase del antiguo regimen, to que ulteriormente y de
manera aproximada acabaria siendo la provincia de Teruel, se hallaba
subdividida en tres corregimientos : el de Alcaniz y los de Albarracin y
Teruel, con algunos pueblos dependientes de Daroca . En concreto el
corregimiento de Alcaniz, dominado por el senorio de ordenes, abarcaba
ciento dieciocho nucleos de poblacion comprendidos en noventa y nueve
pueblos, ocupando la quinta parte de todo el Reino y unos contornos
geograficos coincidentes con to que todavfa hoy dfa se denomina Bajo
Aragon, mas las sierras del Maestrazgo.

Dentro de este ambito la administracion de justicia, tanto en el
plano civil como en el criminal, se repartfa entre el corregidor, con
jurisdicci6n en todo el territorio, aunque en principio solo la ejerciera
directamente en la ciudad de residencia y cinco leguas alrededor, y los
alcaldes ordinarios, con la misma funcion pero en el termino de sus
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respectivos municipios (1) . Estos eran los jueces «naturales», o de
primera instancia de la jurisdicci6n ordinaria, quedando por tanto al
margen aquellos individuos y asuntos que pudieran comprenderse en
las abundantes jurisdicciones especiales existentes (eclesiastica, nobi-
liaria, militar, etc .) . Bien entendido que en esta epoca solian confluir
en el mismo cargo y persona tareas de tipo politico-administrativo, en
todo caso compartidas con gobernadores militares e intendentes de
Hacienda, con las de indole puramente judicial .

Mas especializado en la funci6n de juzgar encontramos el oficio
de alcalde mayor, competente en la primera instancia de la localidad
donde residiera y de la segunda en las causas juzgadas por los alcal-
des ordinarios de su territorio . Estarian situados basicamente en las
poblaciones mas importantes del cotregimiento, las mismas que pos-
teriormente, tras su desmembraci6n, adquirieran la categoria de
cabeza de partido judicial .

En Alcaniz concretamente la misma persona ostentaba los cargos
de corregidor y alcalde mayor, situaci6n que se mantendria, amputada
de gran parte de sus funciones, hasta el ano 1853 en que dicha institu-
ci6n, ya obsoleta y vestigio de otros tiempos, desaparecera en toda
Espana (2) . Ademas de extender su jurisdicci6n a las cinco leguas
senaladas en la Real Cedula de 1766, por una serie de avatares hist6ri-
cos, hasta 1834 tambien dependieron directamente de 6l, como barrios
o aldeas que eran de Alcaniz : La Zoma, Berge, Crivillen, los Olmos,
La Mata, Valdealgorfa, Valjunquera, Valdeltormo, Torrecilla, Alloza y
Mas del Labrador (Sancho, 1860, 124) .

Del esquema judicial descrito podemos deducir que las carceles
reales del antiguo regimen, en un corregimiento como el de Alcaniz,
estarian repartidas por todos los pueblos de cierta entidad, como una
dependencia municipal mas y con un tamano simplemente proporcio-
nal al n6mero de habitantes de cada uno, suficiente para cubrir sus
necesidades procesal-judiciales . En todo caso, donde residiera el
corregidor o algdn alcalde mayor, al tener una jurisdicci6n de caracter

(1) Real Cddula de 13 de mayo de 1766. Toda la documentacibn primaria refe-
renciada, salvo cuando se diga otra cosa, esta localizada en el Archivo Histdrico
Municipal de Alcaniz (AHMA), secci6n «Policfa y Orden Publico» (POP), Cajas 11
y 12, que se encuentran ordenadas cronol6gicamente, por to que en to sucesivo me
limitare a dar la fecha de expedicibn del documento, y en los Libros de Actas de
Sesiones del Ayuntamiento de Alcaniz (LASA) .

(2) Boletin Oficial de la Provincia de Teruel de 11 de mayo de 1853 . Previa-
mente, y de forma reiterada, el ayuntamiento ya habfa solicitado al gobierno su desa-
parici6n ; LASA de 15 de noviembre de 1850, de 8 de febrero de 1851 y de 13 de
mayo de 1851 .
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supralocal, podemos colegir que dichas carceles fueran un poco mas
capaces en terminos relativos a su poblaci6n .

Con frecuencia se encontraban integradas dentro del propio edifi-
cio consistorial y, en un menor mimero de casos, ubicadas en inmue-
bles exentos, normalmente construidos para otros usos . Tambien
resultaba frecuente que compartieran local con dependencias «impro-
pias», segun la terminologia de la epoca, como escuelas, teatros o
tiendas . En aquellos lugares de tan escasa poblaci6n que no existiera
carcel y estuvieran relativamente distantes de la mas pr6xima, en caso
de necesidad se habilitaria para tal fin, al menos de forma provisional,
cualquier lugar que pareciera adecuado, incluidas las viviendas parti-
culares, constituyendo el denominado encarcelamiento vecinal.

De todos los gastos que estas ocasionaban habia de hacerse cargo en
primer ]agar la propia administraci6n de justicia municipal por medio de
las penas de cdmara, to que hoy denominariamos multas (3) . En el
supuesto de que con ellas no pudiera hacerse frente a la totalidad del
desembolso, se recurrida al fondo conocido como de propios, derivado
de las rentas que se obtuvieran por los bienes comunales . Finalmente, si
estas dos fuentes de ingresos no contaban con dinero suficiente, de forma
extraordinaria y con permiso de la Intendencia, podia recurrirse al repar-
timiento vecinal, o sea, al pago directo del importe prorrateado entre
todos los vecinos del municipio en proporci6n a su patrimonio personal .

Si bien la alimentaci6n y mantenimiento de los presos en princi-
pio no estaba contemplada como obligaci6n publica, habiendo de
mantenerse a sus expensas, debido a que la inmensa mayona carecian
de bienes y a que en su situaci6n les era imposible ganarse la vida,
muchos habian de ser declarados pobres de solemnidad y asistidos
para evitar que murieran de inanici6n, to que sin duda constituia el
mayor gasto corriente de las carceles . Por ello las autoridades tuvie-
ron especial cuidado en articular un complejo mecanismo que disipara
cualquier sombra de duda sobre la verdadera situacidn econ6mica de
los internados .

Cuando un recluso pretendia ser incluido como tal to manifestaba
asi al procurador designado anualmente para la defensa de los indigen-
tes, ya que l6gicamente no podian costearse uno particular. Este ele-
vaba la suplica por escrito al ayuntamiento, cuyo secretario solicitaba
al catastro certificaci6n negativa de bienes . Paralelamente un delegado
municipal, el sindico personero, realizaba algunas averiguaciones en
el mismo sentido, consistentes por to general en llamar como testigos a
tres vecinos que to conocieran y acreditaran su situaci6n de necesidad .

(3) Real Orden de 26 de octubre de 1826.
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Si resultaba ser efectivamente pobre, el secretario remitia notifica-
cidn al alcalde mayor, cuando se tratara de la jurisdiccidn ordinaria, o
al gobernador militar si to era de la castrense, quienes en certificado
expedido por los escribanos actuarios de cada causa definitivamente
declaraban probada su pobreza. A partir de ahi la instancia correspon-
diente o, en su caso, el ayuntamiento reunido en sesidn, acordaban
librar los fondos oportunos al depositario de la cuenta, quien, a su
vez, se los entregaba al alcaide . Este ultimo era el encargado, ademas
de sus labores de vigilancia, de comprar y suministrar a los presos el
socorro alimenticio diario, conocido como cuaderna o prest.

Concretamente en Alcaniz del total de la cuaderna eran desconta-
dos, al menos oficialmente, ocho maravedis para resarcirse la carcel
de los gastos no alimentarios que inevitablemente se producfan por el
servicio de acarreo de agua, combustible para alumbrado, pagos al
sacerdote por la celebracidn de misas en los dias de precepto o al
sacristan por el mantenimiento de la capilla . A ellos habremos de afia-
dir los que resultaban de la asistencia medica y aquellos otros origina-
dos por pequenas reparaciones de mantenimiento en el edificio (4) .

En el caso, poco frecuente, de que el recluso tuviera propiedades,
ya fueran declaradas o descubiertas, pero le faltara liquidez para aten-
der a su alimentacidn diaria, se procedia de oficio por el juzgado al
embargo, tasacidn y posterior alquiler o venta de las mismas, para con
su importe cubrir los gastos ocasionados a la carcel, las costas del
proceso y, si fuera penado, el traslado hasta el lugar de cumplimiento .
Imaginemos to que todo esto podia suponer si, finalmente, se decla-
raba la inocencia del reo .

Un tema que en esta ultima etapa del absolutismo produjo abun-
dantes problemas de «competencia», por no encontrarse todavia doc-
trinalmente muy bien asentado, era dilucidar quien habfa de hacerse
cargo de los gastos producidos por los presos pobres cuando hubieran
delinquido en una localidad distinta a la suya . Si bien en las cuentas
del afio 1832 vemos cdmo la carcel de Alcaiuz asume el pago de un
vecino recluido en la de Castelseras, hubo problemas cuando Alcorisa
se nego a hacer otro tanto con respecto a un vecino suyo que se encon-
traba en la de Alcaiuz. Se elevaron consultas al Tribunal Superior de
Justicia de Arag6n y este, por obvias razones de operatividad, se
inclino finalmente por encomendar el pago a la carcel en que se
encontrara preso el reo, al margen de su naturaleza de origen (5) .

(4) LASA de 8 de enero de 1836 ; de 6 de mayo de 1839 ; de 1 de octubre
de 1839 y de 20 de mayo de 1842.

(5) POP de 18 de agosto de 1833 .
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Puesto que, como ya hemos dicho, los ayuntamientos habfan de
asumir, al menos en parte, los gastos que estas instituciones genera-
ban, desde principios del siglo xviii, con los decretos de Nueva Planta,
se instaurd en Arag6n el derecho de visita a las mismas por parte de
los representantes municipales . Situandonos ya en el primer tercio del
siglo xlx, varias disposiciones recuerdan que:

«( . . . ) en las visitas de cdrceles deben asistir sin voto, dos individuos del
ayuntamiento, formar estos los conocimientos necesarios acerca del estado
de dichas carceles, del trato que se da d los presos, de to concerniente a la
policia de salubridad y comodidad de ellas, para hacerlo presente al ayun-
tamiento con las demos observaciones que se les ofrezcan» (6).

Por tanto, segun vemos, su labor inspectora abarcaba desde to
arquitectonico, puesto que la conservacion de sus dependencias era de
competencia exclusivamente municipal, pasando por el conocimiento
sobre la actuaci6n del alcaide y llegando hasta las medidas a adop-
tarse en orden a conseguir unas minimas condiciones de salubridad,
con el poco disimulado objetivo de proteger al vecindario de la posi-
ble propagacidn de epidemias, otra de las grander preocupaciones que
las carceles ocasionaban (7) .

Pero, a la vez, les estaba estrictamente vetado intervenir en todos
aquellos asuntos que pudieran considerarse de indole judicial/proce-
sal, tenidos por atribuci6n privativa del juez competente. Afiadamos
que estas visitas tambien eran aprovechadas para hacer entrega de las
limosnas recogidas durante el periodo anterior, asunto de la maxima
importancia sobre todo en aquellos pueblos en los que, por no estar
organizado el servicio de forma adecuada, los presos pobres habian
de vivir, lisa y llanamente, de «los doves eventuales e inciertos de la
compasion» (8), solicitados por postuladores oficiales situados en
mercados y plazas pdblicas, e incluso por ellos mismos cuando las
rejas daban directamente a la calle (9) .

(6) Ley 9 de octubre de 1812 y, posteriormente, Real Decreto 3 de febrero
de 1823 .

(7) En este mismo sentido el BOPT de 22 dejulio de 1834, coincidiendo con una
fortisima epidemia de «c6lera morbo», senala que «los establecimientos de beneficen-
cia y las cdrceles serdnfrecuentemente visitadaspor los ayuntamientos, quienes cuida-
rdn de que las habitaciones esten ventiladas, recomendardn el aseo y limpieza, de cuya
falta hardn cargo k los directores y Alcaides, y dispondrdn se inutilicen aquellas y los
calabozos mal sanos» . Tambien LASA de 29 dejulio de 1834, Reglamento Provisional
de 26 de septiembre de 1835 (art. 17) y Real Orden de 2 de septiembre de 1853 .

(8) Instrucci6n de 30 de noviembre de 1833, articulo 46 .
(9) En Alcaniz existfa un encargado de la recogida de limosnas para los presos

pobres nombrado por el ayuntamiento. Tambien tenemos constancia de donaciones
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Dentro de esta vision global sobre las carceles del antigun regi-
men no podemos soslayar una referencia particularizada a la trascen-
dental figura del alcaide, puesto que su proceder determinara en gran
manera tanto la vida de los internados, como el caracter de la propia
institucion .

Aun cuando el termino alcaide, voz de origen arabe, en un princi-
pio se empleara para designar de forma generica a todo aquel que
ejercia funciones de mando, poco a poco su sentido se fue restrin-
giendo hasta aplicarse en exclusiva a las personas que se encontraban
al frente de una carcel . Durante el antigun regimen, tres eran basica-
mente las situaciones en las que podfan encontrarse : como alcaide-
propietario, como <<tenente», o con el servicio arrendado o cedido por
el ayuntamiento respectivo. La propiedad del cargo, primer supuesto,
se adquiria por donacion graciosa de la Corona en pago a los servicios
prestados o, mas frecuentemente, concedida por el sistema de subasta
al mejor postor. A partir de ese momento dicha propiedad, como cual-
quier otra, era transmitida de padres a hijos .

Si el propietario no querfa o, por cualquier circunstancia, no podia
ejercer directamente el cargo, en algunos casos estaba facultado para
delegarlo en un empleado suyo, el que hemos definido como tenente .
En ambos supuestos la funcion se hallaba enajenada de la Corona, es
decir, fuera del ambito ptiblico, o, como diriamos hoy, privatizada .
Cuando la carcel estuviera cedida o arrendada, tercera posibilidad, el
alcaide habia de aportar una fianza en el momento de la toma de pose-
sion, pudiendo en el primer caso percibir algdn tipo de gratificaci6n
pliblica (10) . En este ultimo supuesto, que es el que encontramos en
Alcaniz, el municipio no perdia el control sobre los nombramientos y
podia practicar una mas estrecha vigilancia de su actuaci6n .

La pregunta obvia es, 4si los alcaides y demas personal de las car-
celes no tenfan asignado sueldo, o to tenian en algunos casos de forma
mas simbolica que real, e incluso prestaban fianzas para poder ejer-
cer, cual era entonces su verdadera fuente de ingresos? Pues, clara-
mente dicho, se encontraban legitimados por las leyes para desfalcar
inmisericordemente a los presos bajo su custodia . Asi, encontramos
institucionalizados toda una bateria de impuestos a cobrar por los mas
variados conceptos, desde los que afectaban a la localizaci6n dentro
de la carcel (<<entrepuertas»), hasta los que atafifan a la propia movili-
dad personal (ogrillos») . Pero el mas lucrativo de todos, y por tanto el

que, con el mismo objeto, eran otorgadas por via testamentaria . LASA de 22 de
febrero de 1853 y de 4 de diciembre de 1840, respectivamente.

(10) LASA de 7 de marzo de 1835 .
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que tuvo mayor pervivencia, era el denostado «carcelaje», cantidad
que habfa de ser pagada por abandonar la prision una vez que el juez
asi to hubiera decretado .
A ellos habremos de anadir aquellos otros «impuestos>> que cobra-

ban los presos mas antiguos a los recien llegados, en este caso sin
apoyatura legal alguna, conocidos genericamente como de «entrada>>
o obienvenida>>, con to que podemos hacemos una idea del descalabro
economico que el encarcelamiento suponia.

Si se habfa logrado salir con bien de todos estos «tramites>>, ya
solo quedaba aguantar la embestida de la judicatura . En efecto, tam-
bien estos -abogados, escribanos, relatores, jueces, etc.- exigfan un
plus de generosidad para «engrasar» la maquinaria judicial . Y la cues-
ti6n no era tampoco baladf, por cuanto en la epoca que estamos tra-
tando, como durante el primer liberalismo, el periodo de carcel o
prision preventiva sufrida no se descontaba del c6mputo total de la
pena . Era un tiempo puramente perdido tanto en caso de condena
como, mucho mas, de absolucion, y parecia vital que los juicios se
aceleraran para acortar al maximo tan imitil estancia .

Nuevamente surge la pregunta, ~c6mo se ]as arreglaban esos
pobres, mas o menos solemnes, para aplacar semejante avidez impo-
sitiva? Suponemos que muy frecuentemente, al menos los que pudie-
ran permitfrselo, recurriendo con profusion a las artimanas propias de
la economia sumergida . Resulta facil suponer que cuando un preso o
su familia tuviera algun bien oculto, o algunos reales ahorrados, le
resultara mas rentable no declararlos para ser clasificado como indi-
gente y alimentado a expensas del municipio, empleandolos con
mejor provecho en mejorar sus condiciones de encierro y/o en agilizar
las tramitaciones judiciales .

Dada la complejidad administrativa ya descrita hasta producirse la
definitiva asignaci6n a la categoria de pobre de solemnidad, o hasta la
venta o alquiler de los bienes incautados, mayor todavia si el encau-
sado era vecino de otro municipio, es logico pensar que el proceso
indagatorio o expropiatorio tardara mas tiempo de to que cabalmente
una persona puede soportar sin comer, y tenemos abundantes testimo-
nios de que en estos casos era el propio alcaide el que adelantaba de
su peculio las cantidades necesarias .

En algunas quejas elevadas por presos ante el ayuntamiento alca-
nizano, se dice que de no haber mediado la «caridad>> del alcaide haria
tiempo que hubieran muerto. Como esa caridad asi ejercida, gratis et
amore, nos resulta bastante increible, siempre en el campo de las
suposiciones, pensamos que en realidad estos anticipos constituian
una pieza clave dentro de su sistema usurario, cuya finalidad seria
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evitar que el preso, acuciado por el hambre, hiciera oemerger» algu-
nos bienes que inmediatamente le habrfan de ser confiscados, per-
diendo por consiguiente la posibilidad de apropiarse de ellos como
pago a cualquier favorecimiento .

Finalizando con el tema de los ingresos de los alcaides, ademas
del sofisticado sistema recaudatorio al que ya se ha hecho alusi6n,
tambien contaban con la posibilidad de realizar toda una serie de
negocios complementarios, como la gestidn de la cantina, donde
podfan adquirirse productos del exterior -naturalmente a mayor pre-
cio- (11), el alquiler de celdas para presos «distinguidos», o aquellos
otros que su desbordante imaginaci6n les sugiriera en orden a obtener
la mayor rentabilidad posible de su carcel .

En ese sentido poco cambiarfa la Ordenanza de las Audiencias
de 1835, enmarcada todavia en un perfodo de reformas puramente
administrativas, la cual s61o obligaba a los alcaides a tener:

«siempre puesto el arancel de sus derechos en sitio donde todos to
puedan leer, y nunca llevardn masde to que en 9l se prescriba; debiendo
sermuy estrechamente responsables si se excedieren en esto, opor algun
medio indirecto estafasen a los presos, o trataren que to haga algiin
dependiente de la cdrcel. A los pobres de solemnidad no se les exigird
derecho alguno» (Art. 184) .

Poco podrfa hacer este articulo sugiriendo una autolimitaci6n en
los ingresos de los alcaides para poner fin a practicas tan rentables
como seculares, sin ofrecer ademas ningun tipo de alternativa viable .
Casi huelga decir que estaba de antemano condenado al fracaso, con-
virtiendose el asunto en una de las muchas herencias envenenadas que
los liberates heredaron del antigun regimen.

En el ano 1829 se produjo en Alcaniz un asesinato que convul-
siond particularmente a la opini6n publica, entre otras razones porque
los autores eran dos menores, practicamente unos ninos . Inmediata-
mente fueron detenidos y encarcelados, haciendose los padres cargo
de su alimentacidn durante el primer ano, transcurrido el cual mani-
festaron su imposibilidad de seguir atendiendolos . Se sustanci6 el
oportuno expediente y fueron declarados pobres de solemnidad, to
que en principio les facultaba para ser socorridos por los «gastos de
las justicias» . Pero la solicitud fue rechazada al no existir fondos en
dicho concepto y, dada la escandalosa penuria en que se encontraban
los ninos, los procuradores de la causa elevaron una queja al drgano
superior, la Real Sala del Crimen de Zaragoza . Esta tomb el asunto en

(11) LASA de 16 de abril de 1830.
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consideracion y sabemos que cit6 a declarar en varias ocasiones al
alcalde mayor de Alcaniz para interrogarle sobre las razones de la
insolvencia de dichos fondos judiciales, a la vez que le trasladaba una
orden del Supremo Consejo que obligaba a los jueces a expedir reci-
bos de las multas percibidas, cosa que al parecer no se hacfa, oscure-
ciendo notablemente su contabilidad (12) .

Mientras se resolvia el caso en el ambito de la justicia, como la
resolucion del tema no podia demorarse en exceso, los procuradores
de los dos ninos recurrieron al ayuntamiento para que, supliendo a
otras instancias, acudiera a paliar su desesperada situacion . Pero el
consistorio, al igual que hiciera el juzgado, contesto que sus fondos
de propios, con los que subsidiariamente habfa de hacerse cargo, en
realidad no eran mas que un monton de deudas, cuyos acreedores,
hartos de no cobrar, habfan dirigido numerosas y acaloradas protestas
al Intendente de Hacienda . Obviamente esta respuesta hemos de inter-
pretarla, mas que en su sentido textual, como fruto de la indignacion
que a los miembros del ayuntamiento producfa la alegada carencia de
caudales por parte de la judicatura, ya «que en la ciudad todos los
dias se hacen denuncias y de ellas ingresa en la Cdmara la parte
correspondiente y que este caudal es el primeramente obligado>> para
atender a la solicitud cursada (13) .

Como vemos, los representantes municipales, posiblemente
haciendose eco del sentir popular, no tenian inconveniente alguno en
proyectar una sombra de sospecha sobre el destino que pudiera estarse
dando a los fondos de la justicia, en un contexto de permanente ten-
sion y recelo entre ambas instituciones. Anadieron, ademas, que no
podfan poner en marcha la solucion tiltima del repartimiento vecinal
por carecer de autorizacion para ello y porque, en cualquier caso, no
creian conveniente aplicarla «a este vecindario tan gravado en el
dia>> . En definitiva, que se denegaba tambien la solicitud y, eviden-
ciando unas escasas ganas de resolver el problema, sugerfan que «la
pobreza de los padres de los reos quizd no serd tan extremada cual se
pinta (. . .) para poder suministrar a sus criminales hijos la parca
comida que necesita un preso>> (14) .

A to largo del ano 1830, como ni la situacion del fondo de «las
justicias>> ni la del fondo de «propios» experimentaron mejoria

(12) LASA de 17 de septiembre de 1830 . El 2 de octubre de 1833 Joaqufn
Gimeno, escribano del corregimiento, certifica que, como encargado por el goberna-
dor para recaudar los fondos de las penas de camara, carecian estos de liquidez .

(13) LASA de l8 de junio de 1830.
(14) POP de 29 de abril de 1830 .
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alguna, o al menos eso decian ambas instituciones en el particular
pulso que habfan entablado, las condiciones de vida de los presos
pobres fueron deteriorandose hasta el punto de que a finales del mes
de junio quedaron suspendidos todos los socorros, dejando a la mayor
parte de la poblaci6n reclusa expuesta a morir de hambre . Ante tan
angustiosa situacidn, los encarcelados, victimas involuntarias de las
tensiones institucionales creadas, decidieron actuar por su cuenta ele-
vando un recurso de s6plica ante la Real Audiencia zaragozana. Esta
fue sensible a la demanda planteada y orden6 al ayuntamiento que, si
efectivamente no habfa fondos de ningtin tipo, se dirigiera con urgen-
cia al Intendente para que autorizara la realizaci6n de un reparto veci-
nal . El Ayuntamiento, por tanto, se very obligado a poner en practica
una medida a la que tenazmente se habia opuesto por su gran impopu-
laridad y el descontento que, sin duda alguna, habfa de producir entre
la poblaci6n (15) .

Por su parte, la Intendencia, consciente de la gravedad del
momento, contestara «que por via de medida provisional proceda el
ayuntamiento al repartimiento propuesto por la cantidad prudencial-
mente necesaria para el socorro de presos pobres con la calidad de
reintegro, bien de las penas de Camara si debiesen tener esta aplica-
cion, o de los fondos de propios cuando los hubiere» (16), por un
importe de 6 .497 reales y 14 maravedis, cantidad previamente esti-
mada por la corporaci6n para cubrir sus necesidades anuales en esta
materia . Pero no s61o eso, tambien daba a entender que de persistir en
el futuro la penuria de los fondos dedicados al mantenimiento de pre-
sos pobres, cosa que parecfa bastante probable, deberfan realizarse
nuevos repartimientos en los anos sucesivos . De hecho, era convertir
en ordinario un mecanismo de financiaci6n que en principio habfa
sido concebido con un caracter totalmente extraordinario .

Desde que el Intendente autoriz6 los primeros repartimientos veci-
nales, en el ano 1830, anualmente habia de nombrarse un depositario
encargado de gestionar la recaudaci6n, administrar los fondos y, final-
mente, rendir la cuenta ante el ayuntamiento de Alcaniz, percibiendo
como salario un 3% del total de los ingresos. Dicha cuenta estaba
integrada por los certificados de pobreza y por el n6mero de socorros
prestados a cada uno de los asistidos, a raz6n de doce cuartos diarios
(1,14 reales de vell6n) . Como justificante se les hacfa firmar a los pre-

(15) LASA de 7 de mayo de 1830 ; de 10 de julio de 1830 ; de 1 de agosto
de 1830 ; POP de 20 de agosto de 1830 y de 3 de septiembre de 1830.

(16) LASA de 17 de septiembre de 1830.
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sos un «recibf», que en el muy frecuente caso de analfabetismo habia
de rubricar otro recluso en su nombre, nunca el propio alcaide .

Para establecer la cuota individual que cada vecino habfa de apor-
tar a la cuenta se convocaba una sesion municipal extraordinaria, a la
que normalmente asistfan el alcaide y el catastrero, siguiendose en el
reparto el mismo criterio que se practicaba para la contribuci6n ordi-
naria, es decir, el pago de una tasa proporcional al patrimonio que
cada uno poseyera (17).

Entre los afios 1830 y 1833, nos aparece en las mencionadas cuen-
tas una media diaria de cuatro presos alimentados a costa del vecinda-
rio . Mas problematico resulta averiguar el mimero de los que no
precisaban asistencia alguna, por cuanto era un dato irrelevante desde
el punto de vista municipal, no encontrandose tampoco entre la docu-
mentaci6n judicial consultada, por to que nos es imposible conocer
con exactitud el total de encarcelados . En cualquier caso si podemos
avanzar, al menos como mera hipdtesis, que tan apenas haria ascender
en alguna decima la media anual diaria ya apuntada .

Normalmente el ayuntamiento procuraba que la cantidad presu-
puestada para el reparto fuera algo superior a las necesidades reales,
de esta forma se conseguia arrastrar dinero de un ano para otro y, por
tanto, que los anticipos a realizar hasta el siguiente ejercicio corrieran
por cuenta del vecindario y no de los fondos publicos . Esta estrata-
gema tambien ayudaba a paliar los efectos negativos que producfa
una muy elevada morosidad, sobre la que puntualmente se adjuntaba
a la cuenta un listado nominal con las cantidades adeudadas (18) . En
dicho listado nos encontramos, por cierto, con el poco edificante
espectaculo de estar encabezado por el gobernador militar y el alcalde
mayor, Manuel Antonio de Ena y Manuel Berbiela, las dos autorida-
des que precisamente firmaban el «Visto Bueno» final de la cuenta .
Junto a ellos aparecen tambien, como firmantes de la misma, los regi-
dores «perpetuos» Mariano Ardid de Espejo, Pablo Felez y Mariano
Ardid y Plano, junto con algunos regidores electos y el secretario .

Una pequena parte del presupuesto estaba destinada a pagar los
costos del traslado de presos indigentes hacia otras carceles, bien para
seguir la instruccidn de la causa en distinto juzgado o bien para
hacerlo ante una instancia superior, normalmente la Audiencia zara-
gozana . Y tambien quedaba comprendido en el mismo el traslado de
los penados sin medios econdmicos hasta los destinos senalados por

(17) LASA de 18 de septiembre de 1830 .
(18) En ]as cuentas de 1831 y 1832 encontramos respectivamente 226 y 141

vecinos morosos .
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la sentencia. Esta conduccion, o «cuerda>>, podia constar de dos fases .
En la primera se dirigfan siempre a Zaragoza, donde, si no era ya este
su destino final, quedaban ingresados en las denominadas «cajas de
rematados>> (penados), lugar de concentracion desde donde periodica-
mente se organizaban conducciones hacia los establecimientos de
cumplimiento, llamados opresidios» .

La custodia en los traslados generalmente era encomendada a los
voluntarios realistas, una especie de somaten popular armado al servi-
cio del absolutismo, salvo cuando se tratara de delincuentes tenidos
por muy peligrosos, de los que se hacfan cargo losfusileros, tambien
llamados minones, soldados del arma de Infanterfa en funciones de
policfa local (19) . En este ultimo caso, muy frecuentemente acompa-
naba a la escolta un escribano que daba fe de la entrega del reo en des-
tino . Como es logico a dicho personal habfa que pagarles sus
correspondientes dietas, mas los gastos derivados de «engrillar y
desengrillar» a los reclusos, to que en principio debia hacerse de los
fondos judiciales del ayuntamiento que organizaba la expedicion, sin
recargar a los pueblos por los que se transitara (20) . Dado que casi
siempre las conducciones de penados se dirigfan a Zaragoza, la pri-
mera etapa para pemoctar solfa ser la carcel de Samper de Calanda,
desde cuyo punto regresaban las partidas que habfan salido de Alcaniz .

Aun cuando en esta epoca no existfa un codigo penal en el sentido
modemo del termino, estando vigente la muy desfasada, a pesar del
titulo, Novfsima Recopilacion, donde la incertidumbre y falta de crite-
rio eran la norma, hemos podido establecer los destinos de cumpli-
miento mas habituales . Los arrestos hasta unos pocos meses se
cumplirfan en la propia carcel de Alcaniz . Las condenas cortas, en el
presidio de obras ptiblicas del Canal Imperial de Aragon, situado en
Zaragoza . Las medias en el arsenal de Cartagena y las largas en los pre-
sidios africanos . Para la aplicacion de la pena de muerte, tanto en esta
epoca como en la siguiente, se hacia venir al ejecutor de la Audiencia
de Zaragoza, que la imponfa por el sistema del garrote vil . En estos
casos, la corporacion municipal tenfa que habilitar el tablado en un
lugar ptiblico y correr con todos los gastos complementarios (21) .

En el ano 1833 comienza la transicion desde el antiguo regimen al
sistema liberal, arranque que coincide con el estallido de las primeras

(19) Concretamente en Alcaniz habfa cuatro fusileros y un cabo, por to que
cuando una conduccibn era algo numerosa habfa de ser atendida con el concurso de
ambos cuerpos, LASA de 28 de febrero de 1830 .

(20) LASA de 22 de enero de 1842 .
(21) LASA de 8 de mayo de 1848 .
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guerras carlistas, particularmente intensas en el Bajo Arag6n . La com-
binaci6n de ambos fen6menos marcara el desarrollo de la vida social
e institucional de todo el periodo en estudio y, como no podia ser de
otra forma, tambien las carceles sufriran en esta epoca una serie de
transformaciones que a continuaci6n trataremos de mostrar. En todo
caso, adelantemos que las reformas llevadas a cabo afectaran sobre
todo a cuestiones de tipo organizativo, sin tan apenas incidir, a pesar
de la abundancia de planes y proyectos publicados, en algo tan esen-
cial como son las propias condiciones de encierro.

Como es bien conocido en los tiltimos anos del reinado de Fer-
nando VII se iniciaron una serie de reformas, en un primer momento
de caracter mas administrativo que politico, que modificaron profun-
damente la divisi6n territorial del Reino . Sendos Reales Decretos
de 30 de noviembre de 1833, inspirados ambos por el «afrancesado»
Javier de Burgos, establecieron la divisi6n en provincias, tal y como
boy las conocemos, y las nuevas instituciones de que estas habrian de
dotarse . Posteriormente, otro Real Decreto de 21 de abril de 18341as
subdividiria a su vez en partidos judiciales para «la mds pronto admi-
nistracion de justicia», es decir, para superar el marasmo jurisdiccional
heredado del antiguo regimen en que una multitud de instancias judi-
ciales quedaban solapadas, entorpeciendose enormemente la acci6n de
juzgar por las inevitables querellas de competencia que se suscitaban .

Al frente de cada partido, segun el Reglamento provisionalpara la
administracion de Justicia de 26 de septiembre de 1835, habria un
juez de «primera instancia», concebido como 6rgano judicial puro por
la aplicaci6n del principio liberal de la separaci6n de poderes, sin otra
misi6n que la de conocer en las causas civiles y criminales, sustitu-
yendo a alcaldes y corregidores en este cometido. El mapa o «planta»
judicial se completaria con la Ordenanza de 20 de diciembre de 1835
que consagr6 a ]as Audiencias Territoriales como 6rgano superior, de
caracter supra provincial y en numero de trece . Sus atribuciones basi-
cas eran entender en las causas recurridas desde la primera instancia,
dirimir cuestiones de competencia surgidas entre los 6rganos inferio-
res, asi como capacidad para juzgar a sus miembros . L6gicamente la
de Arag6n se insta16 en Zaragoza .

En desarrollo de to anterior, la recien creada provincia de Teruel
qued6 subdividida en diez partidos judiciales (22), dotado cada uno

(22) Albarracin, Alcaniz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Hijar, Montalban
(Segura), Mora, Teruel y Valderrobres . Al menos en nuestro caso es muy claro que
para su formacidn se emple6 mas que nada un criterio demografico, por cuanto todos
los partidos estan en una media de poblacidn de unas 21 .500 personas .
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con su pueblo cabecera, generalmente el de mayor ndmero de habi-
tantes (23), su juzgado de primera instancia y una Junta de Partido
configurada como instrumento auxiliar de la diputacidn provincial
que, entre otros cometidos, fijaba los repartimientos de dinero entre
los pueblos de su demarcaci6n (24) . Para el nombramiento de estos
jueces de primera instancia se opts por habilitar provisionalmente a
los alcaldes mayores que con anterioridad residieran en las nuevas
cabeceras de partido, quedando el resto en extinci6n (25) . Y, en efecto,
podemos comprobar c6mo en Alcaniz su anterior alcalde mayor,
Manuel Berbiela, aparecera a partir de ahora firmando todos los ofi-
cios como juez .

De forma complementaria, los alcaldes ordinarios perdfan practi-
camente sus funciones judiciales y, segtin se indica en una providen-
cia de la Real Sala del Crimen de Zaragoza, tan s61o opodrdn y
deberdn ( . . .)formar las primeras diligencias de la sumaria y prender
d los reos ( . . .) pero dardn cuenta inmediatamente al Juez del Partido,
y le remitirkn las diligencias poniendo a su disposicion los reos>> (26) .
En todo caso, segun otra providencia del mismo tribunal de diciembre
de 1834, se les autorizaba a conocer en las causas criminales «por
palabras yfaltas leves, que solo merecen penas de ligera correccion>> .

Intimamente ligada al juzgado de primera instancia aparece la car-
cel del partido, donde como queda dicho habrian de reunirse todos los
procesados del mismo para la practica de pruebas y asistencia a jui-
cio . El 28 de junio de 1834 el Gobierno Civil se dirige al Ayunta-
miento de Alcaniz para recordarle que «subdividida la provincia en
partidos judiciales ha de resultar necesariamente que en las carceles
de los pueblos cabezas de aquellos se reunan en adelante mayor
ntimero de presos que hasta el dia>>, sugiriendo que para afrontar la
nueva situaci6n se hicieran las oportunas reformas en el edificio, tanto
arquitectdnicas como organizativas, con el objetivo de ampliar su
capacidad (27) .

Como vemos, mas que ante una creacion propiamente dicha, esta-
mos ante una simple reclasificaci6n funcional de la vieja carcel que
ya existiera en el municipio que ahora ostentaba la capitalidad . La
aparici6n de esta nueva categoria implicaba que las antiguas «carceles
reales>> existentes en los pueblos del distrito quedaban reconvertidas

(23) La comunicaci6n del Subdelegado nombrando a Alcaniz cabecera del par-
tido es vista en la sesi6n municipal de fecha 30 de mayo de 1834 .

(24) Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 .
(25) BOPT de 19 de diciembre de 1834 .
(26) BOPT de 23 de mayo de 1834 y de l l dejulio de 1834 .
(27) Lo mismo en LASA de 8 dejulio de 1834 .
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en meros dep6sitos o calabozos municipales, ya que a partir de ahora
s61o se emplearan para asegurar al reo y realizar las primeras diligen-
cias hasta que, en el menor plazo de tiempo posible, una conducci6n
los trasladara ante el juez de primera instancia, habiendo de pasar por
tanto en la carcel del partido la mayor parte de su periodo de prisi6n
preventiva .

Para llevar a cabo dichos traslados los alcaldes podian reclamar el
auxilio de la tropa del ejercito, donde la hubiere, encomenddrselo a la
Milicia Nacional, instituci6n armada muy similar a la de los volunta-
rios realistas pero al servicio del liberalismo, o, en filtima instancia, a
vecinos que fueran de su total confianza . Posteriormente, a partir de
1844, cuando el despliegue de la Guardia Civil por todo el territorio
nacional fuera ya un hecho, sera sobre todo este cuerpo el encargado
de realizar las conducciones de presos (28) .

En el mes de marzo del ano 1835, en un momento transicional
marcado por enormes incertidumbres politicas, administrativas e
incluso belicas, se comenz6 a hacer en la ciudad de Alcaiuz un nuevo
repartimiento vecinal, al haberse agotado el caudal del ultimo reparto
hecho (29) . L6gicamente cundi6 el malestar entre la poblacion, ya
que se les antojaba abusivo tener que asumir el mantenimiento de los
presos pobres procedentes del resto de los pueblos del partido, que
ahora se encontraban en su carcel, y habia que intentar cualquier
estrategia que permitiera detener una situacidn a todas luces injusta .
La base legal para lanzar la protesta la dio una Real Orden, publicada
el once de febrero anterior, que ordenaba distribuir equitativamente
entre todos los municipios del partido los costos del recien creado
juzgado de primera instancia . Inmediatamente se interrumpi6 el
reparto y el ayuntamiento remitid un escrito al Gobierno Civil en el
que pedia que por analogia se siguiera el mismo criterio en este caso,
autorizando que tambien los gastos de la carcel del partido se repar-
tieran entre los pueblos del nusmo. Tras muchas cavilaciones, se arbi-
trd que de forma provisional y urgente, en tanto se encontraba una
solucidn definitiva al problema, los gastos carcelarios se sufragaran
de un fondo extra municipal, concretamente el de odescubiertos de la
sal» (30) .

(28) En aquellos pueblos que careciesen de «puesto» de la Guardia Civil, el
Gobernador daria las 6rdenes necesarias «para que calculen el tiempo indispensable
que les es preciso para entregarlos a dichafuerza mds inmediata, o en el camino por
donde transite la cuerda expedicionaria» . Real Orden de 3 de septiembre de 1846 .

(29) LASA de 14 de matzo de 1835 .
(30) LASA de 24 de marzo de 1835 ; POP de 30 de abril de 1835 y LASA de 6

de septiembre de 1835 .
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Lo cierto es que en estos momentos la Administraci6n se encon-
traba sin unas pautas generales para dar respuesta a la cuestion plan-
teada, por cuanto si bien se habfan dado ya por extinguidos los
antiguos mecanismos de financiacion, segtin los cuales cada localidad
asumia sus propios presos, todavia no existfan los que habrian de sus-
tituirlos . Desde el punto de vista teorico, para el pensamiento liberal
resultaba meridianamente claro que todo el sistema penal-penitencia-
rio debia ser sufragado y dirigido por el estado, al menos en un medio
plazo, pero en cualquier caso habia que abordar el problema para
encontrarle un arreglo que pudiera ser de aplicacion inmediata, termi-
nando con el vacfo legal existente .

El primer movimiento del gobierno en esa direccion consistio en
tratar de conocer de la forma mas precisa posible el importe real que
la prestaci6n del servicio ocasionaba. Secundando esa iniciativa el
gobemador civil de Teruel, en escrito dirigido a los justicias y ayunta-
mientos de toda la provincia, pide que se remita con la mayor breve-
dad «nota expresiva y to mds exacta que posible fuere de los
suministros que hayan hecho en sus cdrceles respectivas para alimen-
tos de presos pobres», desde junio de 1834 hasta el mismo mes de
1835, «en atencion a que facilitar este conocimiento resultard un
beneficio d la mencionada clase de encarcelados, al paso que un ali-
vio a los mismos pueblos>> (31) . De alguna manera en este escrito se
vislumbraba la posibilidad, siquiera remota, de que el estado costeara
al menos una parte de tan mal asumido gasto, to que hubo de producir
gran alborozo . Y, ciertamente, no era para menos. En el mes de
noviembre la Direccion General de Aduanas, encargada del ramo de
penas de camara, elevo una exposicion al gobierno en la que se conte-
nfan seis medidas de caracter provisional para que, en tanto se
incluian dichos gastos en el presupuesto, se fuera haciendo frente a
ellos por medios extraordinarios (32) .

Pero, uno tras otro, pasaron los meses, la indefinicion continuaba
y los ayuntamientos cabeza de partido, con gran desesperanza suya,
tuvieron que seguir afrontando en solitario unos costos carcelarios
vertiginosamente aumentados, que ademas no admitian demora sin
riesgo inmediato de perdida de vidas humanas . Y es que, desde el
punto de vista del gobierno, una cosa era tener los principios bien
asentados y otra muy distinta, sobre todo soportando una guerra cada
vez mas encamizada, desviar partidas presupuestarias para esa aten-
ci6n . En esta coyuntura, a la que no se vislumbraba un final, las con-

(31) POP de 29 de junio de 1835 y BOPT de 31 dejulio de 1835 .
(32) Citado en Real Orden de 10 de julio de 1838 .
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diciones de vida de los encarcelados empeoraron de forma alarmante,
en este caso victimas de la imprevisi6n administrativa.
A la ya comentada queja de Alcaniz se unieron las de otros muni-

cipios cabecera turolenses tambien afectados y el gobierno civil arbi-
trd, suponemos que para toda la provincia, aun cuando concretamente
la respuesta iba dirigida a la carcel de Teruel, que «hasta que S(u)
M(agestad) tenga d bien designar el ramo a quien incumba este sumi-
nistro ( . . .) se hard un repartimiento entre los pueblos del partidojudi-
cial para sufragar sus urgentes gastos de la cdrcel de partido ya
adelantados por el ayuntamiento» (33) . Pero si para el caso de la ciu-
dad de Teruel iba a resultar extraordinariamente dificil llevar a efecto
este «medio provisional», por la novedad y los problemas que estaba
produciendo la insurreccidn carlista (34), en Alcaiuz resultarfa de
todo punto imposible, ya que buena parte de su partido judicial se
encontraba segregado en poder de la facci6n . La propia ciudad serfa
asediada en noviembre, aunque sin exito, constituyendose desde este
momento y hasta el final de la guerra en una especie de baluarte libe-
ral practicamente aislado . De hecho, por el abandono de buena parte
de su vecindario, en una pura plaza militar.

Si esta era la situaci6n concreta de la provincia de Teruel en
cuanto a la provision de fondos para sus carceles, la de las restantes
provincias era muy parecida, adoptando cada una las soluciones parti-
culares que resultaran mas adecuadas para it saliendo del paso . No
sabemos si el gobierno estudid detenidamente los importes que supo-
nfan asumir todo el sistema carcelario y le parecieron excesivos, pero
to cierto es que decidi6 desentenderse totalmente de su financiacidn .
Aprovechando una excusa leguleya, en concreto to senalado en la res-
tablecida ley de Ayuntamientos de 1823 (35), apuesta totalmente doc-
trinal que pretendfa una legitimaci6n hist6rica enlazando con la
politica del Trienio, los ayuntamientos seguirian haciendose cargo en
exclusiva de los gastos carcelarios . Otra vez en la situaci6n de partida,
de la que en realidad nunca se habfa salido, definitivamente se aca-

(33) BOPT de 23 de octubre de 1835 .
(34) El Gobiemo civil, el 30 de abril de 1836, dirigiendose a los pueblos del

partido judicial de Teruel, senala que «observando con sumo desagrado que ninguna
justicia y ayuntamiento de los comprendidos en dicho reparto acude a satisfacer el
cupo de su respectivo pueblo ( . . .) si dentro de seis dias no hubieren realizado en
poderde D. Tomas Ortiz (depositario) la cantidad que para el expresado objeto se les
detallo, despachare apremio que les exija el pago del cuddruple, suma la cual satis-
fardn mensualmente de sus propios bienes» . BOPT de 3 de mayo de 1836 y de 19 de
abril de 1836 .

(35) Real Decreto de 15 de octubre de 1836.
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baba con la esperanza de que el gasto dejara de recaer sobre las
exhaustas arcas municipales . Pero es que ademas, con ser una mala
soluci6n, no articulaba en absoluto las competencias concretas de
cada ayuntamiento, ni gran cantidad de pormenores imprescindibles
para la buena marcha del servicio . En definitiva, era un jarro de agua
fria que dejaba absolutamente todo por resolver.
A to largo y ancho de la geograffa nacional se levant6 un clamor

procedente tanto de los regentes de las Audiencias como de los gober-
nadores civiles (36), a su vez incitados por los alcaldes de los pueblos
y ciudades en que se habfan residenciado las carceles de partido,
«quejandose en todas de lafalta defondos para atender al socorro de
los presos pobres» . La laconica respuesta con la que se despach6 el
gobierno, y que desde luego no regulaba nada, es que las diputaciones
y ayuntamientos «procuren la adquisici6n de recursos locales ( . . .)
donde no existan fundaciones piadosas a otras rentas particulares
destinadas d ese objeto» (37) . En los casos extremos de insuficiencia
o falta absoluta de recursos, los gobernadores civiles podrian dirigirse
al gobiemo solicitando los fondos necesarios, aunque a la vez se ape-
laba a su opatriotismo» para que se abstuvieran de it por ese cammo.
Como normalmente habrfan de estimar mucho mas su permanencia
en el cargo que la suerte de los encarcelados, no tenemos conoci-
miento de que esta delicada puerta se llegara a abrir.

Si desalentador era el panorama general, adquiria ya ribetes de
autentico patetismo en aquellas localidades que se encontraban en
el ojo mismo del huracan de la guerra . En febrero de 1837 el ayun-
tamiento de Alcaniz, teniendo que atender a la abundante tropa esta-
cionada en la ciudad y tras haber cobrado del vecindario las
contribuciones adelantadas de cinco anos, tuvo que dirigirse al Con-
greso para que le remitiesen fondos en Orden a poder hacer frente a
sus necesidades mas perentorias (Rujula, 1998, 254) . Siendo este el
estado financiero de la ciudad podemos imaginamos to que ocurrirfa
con las atenciones carcelarias que, ademas de no haber constituido
nunca un gasto prioritario, en este momento estaba totalmente desre-
gulado, con las corporaciones locales abandonadas a su suerte . A ello
podemos anadir la fuerte crisis de subsistencias que en ese ano

(36) Emplearemos siempre el termino de gobernador civil, aun cuando en la
documentacidn aparezca como «Jefe polftico», al sernos esta figura mas pr6xima,
pero teniendo en cuenta que s61o adquiriran todas las funciones que hasta hace bien
poco ostentaban desde el Real Decreto de 28 de diciembre de 1849, en que reasumen
las competencias de los jefes politicos y los intendentes provinciales de Hacienda
(BOPT de 3 de enero de 1850) .

(37) Real Orden de 23 de enero de 1837 y BOPT de 14 de febrero de 1837 .

ADPCP VOL . LIV. 2001



342 Fernando BurilloAlbacete

de 1837 afecto a buena parte de la poblacion . Su efecto en las carceles
debio ser simplemente demoledor.

Parecfa urgente normativizar de forma detallada los mecanismos a
los que habrian de atenerse los ayuntamientos cabeza de partido en
esta materia . Con ese objetivo se redacto la importantfsima Real
Orden de tres de mayo de ese mismo ano, cuya vigencia, con levfsi-
mas modificaciones, perduro durante todo el siglo xjx .

En ella se disponia que cuando un preso alegara ser pobre habria
de averiguarse, en un plazo maximo de ocho dfas, durante los cuales
su alimentacion corria por cuenta de la carcel, si era cierto o si, por el
contrario, posefa bienes . En este segundo supuesto se procederfa a
venderlos y cubrir con to obtenido todos sus gastos . Si efectivamente
resultaba ser pobre, tras expedirse el correspondiente testimonio por
el escribano actuario, visado por el juez respectivo, la carcel del par-
tido tenfa que incluirlo entre los beneficiarios de la ayuda alimenticia
diaria. Complementariamente tambien el alcalde, por su parte, podia
realizar las comprobaciones que estimara oportunas sobre el patrimo-
nio del reo . Los gastos totales ocasionados por el servicio, esta es la
gran novedad, se prorratearian entre todos los pueblos integrantes del
distrito en funcion del m1mero de vecinos de cada uno, de forma
lineal, sin atender ahora a las diferencias de fortuna particular . Esto
ultimo, al margen de su evidente injusticia, simplificaba bastante la
rendici6n de cuentas . El caudal obtenido por medio de los repartos se
pondrfa en manos de un depositario nombrado por el ayuntamiento
cabeza de partido .

Pero quizas el mayor acierto de la presente normativa consista en
haber desvinculado los gastos ocasionados por los presos pobres
como obligacion de su municipio de origen, fuente de continuos con-
flictos entre ayuntamientos, para traspasarlos a la carcel del partido en
cuyo territorio se hubiera cometido el delito y, por tanto, se encon-
trara preso. Acierto limitado, en todo caso, por el hecho de que esta
racionalizacion de los gastos solo tenia vigencia dentro de una misma
provincia, ya que, si el reo fuera originario de otra distinta, el gober-
nador civil tenfa que ponerse de acuerdo con su homologo para que
las respectivas diputaciones procedieran al cobro o al pago de las
resultas, con los consiguientes desacuerdos y trastornos .

En el caso de los depositos municipales, los desembolsos produci-
dos por las estancias hasta el momento de la conducci6n de los reos a
la carcel del partido, habfan de ser cubiertos por el ayuntamiento res-
pectivo sin posibilidad de reintegro alguno, de to que podemos dedu-
cir que los traslados se realizarfan siempre con la maxima diligencia
posible. De hecho, surgieron propuestas de alcaldes solicitando que se
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llevaran a cabo el mismo dia de la detencion, acordandose por el
Gobierno una periodicidad maxima de dos conducciones a la semana,
a fin de que los cuerpos encargados de realizarlas no tuvieran que
desatender los cometidos propios de su servicio ordinario (38) . Aun
tratandose de unas sumas bastante insignificantes dentro del total, los
nuevos repartimientos del liberalismo se verian aliviados de los gastos
que ocasionaban los traslados, al ser asumidos a partir de ahora por la
Caja de Liquidos bajo la dependencia del Tesoro Ptiblico (39) .

Para poner en marcha el nuevo sistema de financiacion carcelaria,
cada pueblo cabecera habia de remitir a la diputacion provincial los
datos de ocupaci6n media correspondientes a una mensualidad, de
forma que esta pudiera calcular los importes cuatrimensuales y auto-
rizar su posterior reparto . Resulta curiosa, y fuera de lugar, la insis-
tencia en encomendar el gasto precisamente a los esquilmados
«fondos de propios» municipales, contemplandose el repartimiento
vecinal simplemente como un «caso extremo», cuando desde luego
seguira siendo la norma .

El ambito de aplicacion de la normativa abarcaba tanto a los pre-
sos dependientes de la jurisdicci6n ordinaria, como a los paisanos
sometidos a los tribunales militares . Situacion esta ultima extraordi-
nariamente frecuente, aparte de por la ya comentada circunstancia
coyuntural de la guerra, porque perteneciendo al estamento militar
buena parte de la fuerza publica encargada de la persecuci6n del
delito, cualquier forma de resistencia o desacato hacia que automati-
camente la causa fuera trasladada a la jurisdiccion castrense . Y to
mismo veremos ocurrir cuando algdn paisano sostuviera una pelea o
disputa grave con un militar, de to que encontramos algunos ejemplos
en el Alcaniz de esta epoca por el fuerte acantonamiento existente y
por las condiciones, en algunos casos abusivas, que el ejercito exigia a
la poblacion civil . Este problema, el de la militarizacion del «orden
pnblico», persistira en Espana durante todo el siglo xlx y buena parte
del xx (Ballbe, 1983) .

Caso aparte era el de los militares en activo presos, a los que fue-
ron asimilados los milicianos liberales y los miembros de los cuerpos
francos creados para la guerra contra el carlismo . Aun cuando su des-
tino natural para la prision preventiva fueran los propios cuarteles,
como para los eclesiasticos los conventos, muy frecuentemente ambos
grupos fueron recluidos en las carceles ordinarias . A pesar de consi-
derarse un tanto anomala esta circunstancia, los tribunales militares,

(38) Real Orden de 14 de octubre de 1845 .
(39) BOPT de 9 de febrero de 1838 .
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atendiendo a que en muchas ocasiones los acuartelamientos no ofre-
cfan las suficientes medidas de seguridad, no se podia garantizar la
incomunicacidn etc ., optaban por su ingreso en una carcel de partido
o de Audiencia . En este caso, los gastos ocasionados habian de coffer
por cuenta de la hacienda militar, teniendo obligacidn los alcaides de
respetarles algunos privilegios estamentales : no se les podia cobrar
ningdn tipo de impuesto y habfan de estar siempre en piezas separa-
das, a fin de «evitar por este medio que los Oficiales y demds indivi-
duos militares sean confundidos con los ladrones» (40) .

Visto to anterior, en el momento en que llegd noticia de la norma-
tiva del tres de mayo, el ayuntamiento de Alcaniz dejo de prestar ali-
mentacidn a los dos reclusos militares que habia en sus cdrceles . Estos
dirigieron una queja para exponer su situacidn al gobierno militar de
esa ciudad, dependiente de la comandancia general del Maestrazgo,
comunicando hallarse desde hacia seis dfas sin socorro alguno y, por
tanto, «con bastante necesidad» . La comandancia insto al ayunta-
miento para que los siguiera alimentando, pero no consigui6 que este
ultimo cambiara de actitud por carecer de fondos y porque, en defini-
tiva, no le correspondfa (41) .

Algunos afios despues, posiblemente como una maniobra orien-
tada a obtener el servicio de forma gratuita, el gobernador de la plaza
propuso que la milicia nacional cubriera la guardia exterior de la car-
cel, a to que el ayuntamiento, que no se conformaba con la solucidn
propuesta, respondi6 que «en tiempo de paz nunca ha habido guardia
externa», anadiendo ademas que «el alcaide es muy celoso», bastan-
dose por si mimo para mantener la seguridad del centro (42) . La inde-
finici6n y los conflictos duraron hasta el ano 1848 en el que una Real
Orden estableceria que seran tenidos por paisanos, o sea asistidos por
los ayuntamientos, «todos los presos pobres, sean o no aforados de
Guerra, siempre que no disfruten sueldo por el ramo militar» (43) .

Un cuarto grupo, este de caracter mas circunstancial, estaba com-
puesto por los prisioneros de guerra. En un primer momento, cuando
el conflicto se limitaba a unas cuantas partidas mas o menos desperdi-
gadas, parece que la carcel de Alcaniz se empleara en tanto fueran
trasladados a Zaragoza . La cuestidn de su mantenimiento se plante6

(40) RO de 21 de mayo de 1828 ; de 10 de octubre de 1829 ; de 30 de enero
de 1837 ; de 29 de mayo de 1841 y de 7 de enero de 1842 . El delito militar por anto-
nomasia era el de deserci6n .

(41) POP de 23 de mayo de 1837 .
(42) LASA de 26 de septiembre de 1842 .
(43) Real Orden de 17 de noviembre de 1848 .
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con toda su crudeza tras el ataque que las tropas liberales efectuaron
sobre la vecina villa de Calanda en diciembre de 1833, a resultas del
cual veintiseis prisioneros de la facci6n fueron llevados a la carcel de
Alcaniz . El alcalde elev6 una consulta al Intendente, quien contest6
que, dadas las extraordinarias circunstancias, habrfa de ser la propia
localidad la que se hiciera cargo de los gastos, pudiendose, en todo
caso, suministrarles una asignaci6n inferior a la establecida para los
presos comunes (44) . Y, desde luego, tenemos constancia de que se
escatim6 con ellos todo to que se pudo, aduciendo basicamente dos
razones . La primera, el hecho mismo de que fueran enemigos y, en
segundo lugar, aunque no por ello menos importante, porque lleg6 a
ofdos del ayuntamiento que el ejercito embargaba los bienes de los
apresados en beneficio propio, quedando para la ciudad s61o los gas-
tos de encierro que producfan (45) .

Mas adelante, dado su alto ndmero, seran custodiados en el cuar-
tel del castillo, donde parece que se desarrollaron unas dependencias
carcelarias capaces, ya que tenemos conocimiento de que, ademas de
los presos militares y los prisioneros de guerra, en diversas dpocas
fueron custodiados en ellas los detenidos por delitos politicos, segre-
gados de los presos comunes al ser considerados peligrosos perturba-
dores de la paz social (46) .

Una vez finalizada la guerra, en el ano 1840, la custodia de los
prisioneros fue encomendada de nuevo a las carceles ordinarias, aun-
que dicha presencia siempre se consider6 una anomalia en su dina-
mica habitual . Sabemos, por ejemplo, del fuerte malestar que produjo
el traslado a la carcel de Alcaniz, desde la de Valderrobres, de varios
cabecillas carlistas, alguno de los cuales habia incluso comandado el
asedio de la ciudad, y de las quejas que manifest6 el ayuntamiento
haciendose eco del malestar ciudadano . La indignaci6n subid de tono
cuando, ademas, se supo que habfan pedido el socorro alimenticio,
unas personas que tanto habfan hecho sufrir a la poblaci6n y sobre las
que siempre existfa la sospecha de que hubieran amasado grandes for-
tunas durante el perfodo belico . El primer impulso del ayuntamiento
fue negarles todo tipo de ayudas, aunque al fin se tuvieron que plegar
a las directrices generales marcadas desde el gobiemo civil (47) .

(44) LASA de 18 de diciembre de 1833 y POP de 23 de diciembre de 1833 .
(45) LASA de 10 de septiembre de 1834 y de 24 de marzo de 1835 .
(46) LASA de 9 de octubre de 1848 y Villanueva, 1995, 54 .
(47) LASA de 1 de noviembre de 1841 ; de 2 de agosto de 1842 y de 11 de oc-

tubre de 1843 .
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De la misma forma que durante el conflicto los prisioneros de gue-
rra fueron empleados en la habilitaci6n de las defensas de la ciudad,
en la inmediata postguerra, ahora junto con los presos comunes, fue-
ron incorporados a las labores de reconstrucci6n de los danos produ-
cidos por la contienda. Dichas labores abarcaban no s61o los espacios
publicos, sino tambien un importante numero de propiedades particu-
lares, habiendoseles de pagar en este ultimo caso una pequena gratifi-
caci6n por cuenta de los beneficiarios (48) .

La Real Orden de mayo de 1837, aun con todos los inconvenien-
tes derivados de su extraordinaria complejidad, tuvo la virtud de vol-
ver a poner en marcha un mecanismo de fmanciaci6n de carceles que
habia quedado suspendido tanto por la guerra como por las incerti-
dumbres del nuevo regimen. Entre agosto y noviembre de ese mismo
ano se aprobaran por la diputaci6n los repartos correspondientes a los
partidos judiciales de Teruel, Aliaga y Albarracin (49) . En enero
de 1838 el ayuntamiento de Alcaffz remite su estimaci6n de gasto
para mantenimiento de los presos pobres existentes en sus ahora lla-
madas carceles nacionales, con el objetivo de reiniciar unos repartos
que llevaban suspendidos desde el ano 1835 .

Este primer reparto del periodo liberal en el partido de Alcaniz,
por cierto pasado al cobro entre los pueblos sin esperar la autoriza-
ci6n correspondiente, «no consiguio elfin propuesto porque domi-
nado ya desde entonces este suelo por lasfacciones, se negaron los
justicias al pago del primer mes que solo satisfacieron como la mitad
de los referidos pueblos>> (50) . En concreto, ademas de la capital,
Codonera, Mas del Labrador, Torrecilla, Valdealgorfa, Valdeltormo y
Valjunquera. Tan alta morosidad no hemos de atribuirla solamente,
aunque tambien, al poco afecto que los pueblos sentian por este nuevo
impuesto, ya que a su vez hemos de tener en cuenta que mientras unos
estaban directamente ocupados, los restantes con gran frecuencia eran
«visitados» por las partidas carlistas con la exigencia, manu militari,
de altisimas contribuciones para la causa.

El siguiente problema con que se encontr6 el ayuntamiento de
Alcaniz, quizas mas grave que el anterior, es que la diputaci6n provin-
cial se neg6 a aprobar las cuentas justificativas que se le remitieron,
pretextando que faltaban los correspondientes certificados de pobreza
exigidos por la Real Orden de 1837:

(48) LASA de 10 de septiembre de 1834 ; de 13 de mayo de 1836 ; de 13 de
octubre de 1840 y de 15 de febrero de 1842 .

(49) BOPT de 18 de agosto de 1837 y de 3 de noviembre de 1837 .
(50) POP de 8 de abril de 1839.
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«Respecto d que el Ayuntamiento Constitucional de Alcaniz no ha
cumplido con la remesa de la cuenta documentada de los gastos que
tenia suplidos en alimentos de los reos pobres presos en sus Cdrceles,
que conforme d to dispuesto en la regla 2.° de la Real Orden de 3 de
mayo del ano proximo pasado se les reclamo, y que los documentos que
acompana al presente oficio no son suficientes para ejecutar el reparto
que encargara la misma por los adelantos que se tengan hechos, dicha
Corporaci6n formard y remitird inmediatamente la referida cuenta,
acreditando la pobreza de dichos reos pormedio de los testimonios que
previene la regla 2.° de la misma» (51) .

No se tuvo en cuenta el caos administrativo que habia propiciado
la guerra y, sobre todo, no se tuvo en cuenta la dificultad, en algunos
casos la pura imposibilidad, de realizar ciertas tramitaciones depen-
dientes de unos ayuntamientos que se encontraban bajo control del
bando insurgente. Esa negativa impidi6 la realizaci6n de nuevos
repartos y trajo como consecuencia que durante el afio de 18381a ciu-
dad de Alcaniz tuviera que mantener en solitario a los todos los presos
pobres del partido . Asf que cuando, a finales del verano de ese mismo
ano, comprendieron que se les habia retirado totalmente el apoyo
desde las altas instancias provinciales y, de hecho, se les habia aban-
donado a su suerte, como medida de presi6n, decidi6 el ayuntamiento
suspender de forma inmediata los socorros que se venfan prestando a
todos aquellos presos que no estuvieran avecindados en la propia ciu-
dad . Al poco tiempo, por la intervenci6n conminatoria del juez del
partido, tuvieron que volver a prestarse las ayudas, pero como el pro-
blema de fondo seguia sin resolverse, pronto veremos reproducirse
tan drastica postura (52) .

En el mes de marzo de 1839 remite el ayuntamiento nuevo presu-
puesto para su aprobaci6n, esta vez con tan s61o dieciocho presos
pobres . Nuevamente faltaban los certificados pero en esta ocasifin, ade-
mas de persistir las mismas razones ya expuestas en la cuenta anterior,
se intenta justificar la carencia por el desabastecimiento que desde el
mes de diciembre habfa producido el bloqueo, faltando en la ciudad
hasta el papel sellado donde preceptivamente debian hacerse . En escrito
aclaratorio posterior dirigido a la diputaci6n provincial leemos :

«Parece digno de manifestarse que el numero de presos existentes en
la actualidad en estas carceles no puede servir de base para los meses

(51) POP de 4 de enero de 1838 ; de 12 de enero de 1838 ; de 28 de febrero
de 1838 ; de 18 de junio de 1838 y de 14 de junio de 1840 .

(52) LASA de 16 de octubre de 1838 .

ADPCP. VOL . LIV. 2001



348 Femando Burillo Albacete

anteriores, porque no halldndose esta ciudad en comunicacion, ni
correspondencia con los Justicias ni particulares de su distrito, no se
forman causas ni condenan presos a dichas cdrceles, ni se traen soco-
rros, ni aunpara pagar contribuciones hace mas de dos anos, halldn-
dose esta poblacion tan estrechamente bloqueada que no le ha sido
permitido a sus vecinos levantar sus cosechas, ni en el dia trabajar sus
Campos, que constituyen la tinica riqueza de sus habitantes, por cuya
razon se dirige el referido estado que es el que debe servir de norte gene-
ral para pago de socorros de presos pobres mds bien que la actual exis-
tencia, muy inferior por las circunstancias de la guerra» (53).

Es decir, se le sugiere a la diputaci6n que mantenga como referen-
cia para futuros repartos los treinta y seis presos pobres de la primera
cuenta, ya que el actual mimero, muy inferior, se atribuye exclusiva-
mente al desbarajuste judicial y administrativo propiciado por la situa-
ci6n belica . Ni se celebraban juicios, ni se producian traslados desde
los pueblos del partido, algunos de ellos controlados por los carlistas,
e incluso buena parte del vecindario de la propia ciudad habfa emi-
grado :

«Nopueden ser muy lisonjeras las esperanzas de mejorar este suelo
a la vista de que haciendo masde un ano que estd sufriendo esta pobla-
cion el mds estrecho bloqueo, no se le socorre y a tiro de fusil de sus
murallas cometen los rebeldes asesinatos y atrocidades de toda especie:
cortan sus mieses, arrebatan sus cosechas y no permiten entrar comesti-
bles de ninguna especie, habiendo dado lugar a que se hallan expatriado
todos sus vecinos, exceptuando ciento noventa que por sus comprometi-
mientos no pueden dejar sus casas» (54) .

La ciudad estaba practicamente tomada por el ejercito, to que
implic6 una absoluta militarizaci6n del orden publico y el pase de la
mayor parte de los asuntos a la muy expeditiva justicia militar, en
cualquier caso ajena de la jurisdicci6n ordinaria, que era para la que,
en principio, se empleaba la carcel del partido . Como consecuencia
de todo ello el juzgado de Instrucci6n dej6 practicamente de funcio-
nar, ya que, segun Taboada, «dentro de Alcanizfueron letra muerta
las garantias constitucionales», anadiendo que oen el suelo del Cuar-
telillo, casi diariamente, se fusilaban prisioneros o procesados politi-
cos» (1898,186) . Lo cual no tenia nada de extrano en el contexto de

(53) POP de 8 de abril de 1839.
(54) POP de 6 de mayo de 1839.
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una guerra planteada en terminos de extrema crueldad, en la que el
ajusticiamiento de los cautivos se convirti6 en practica casi habitual .

Pero la diputaci6n turolense, insensible a las lastimeras quejas que
insistentemente lanzaban las autoridades alcanizanas, sigui6 negan-
dose a aprobar cuenta alguna en tanto se le remitiesen todos los certi-
ficados pendientes desde principios de 1838 . Esta circunstancia, como
sabemos, impedia proceder a los correspondientes repartos, «siendo
el resultado de estafalta tener que cubrir este Ayuntamiento la (cuota)
de los pueblos de su partido». Harto ya de una situaci6n an6mala que
parecia no tener fin, el consistorio vuelve a adoptar la medida de reti-
rar todo tipo de ayudas a los encarcelados que no fueran vecinos de la
ciudad, advirtiendo que en esta ocasi6n to haria hasta las ultimas con-
secuencias .

Como resultado de ello, en poco tiempo empezaron a plantearse
situaciones de extrema gravedad y nuevamente el juez del partido
hubo de tomar cartas en el asunto, haciendo opresente al ayunta-
miento los fatales resultados (que se podian producir) y escdndalo
que habia» en la opinion publica, por to que le instaba a «socorrerlos
hasta tanto que mejorasen las circunstancias y pudiese conminarse a
las justicias que les contribuyan como corresponde y se hacia ante-
riormente» . El consistorio, atendiendo a la solicitud y a que la mayor
parte de los presos se hallaban oen extrema necesidad y proximos a
perecer de hambre», decide volverlos a asistir desde el 26 de abril, en
todo caso con una cuaderna inferior a la habitual, «evitando asi el
fallecimiento de estos desgraciados y el escdndalo que debiera pro-
ducir un acontecimiento jamds visto» (55) . No sabemos si realmente
se trataba de un acontecimiento jamas visto, pero de hecho tenemos
constancia de alguna muerte acaecida por esas mismas fechas en la
prisi6n y que no dudamos en relacionar con los sucesos narrados (56) .

Tan lacerante era la situaci6n general de las carceles, que ni
siquiera la propia guerra pudo ocultar la necesidad de su mejora. Tres
eran basicamente las cuestiones que preocuparon a los distintos
gobiemos liberales : la escasa idoneidad de los edificios, el problema
de la enajenaci6n de alcaidias y, por supuesto, c6mo hacer frente a los
abultados gastos que la necesaria reforma implicaba . Sentido con
menor urgencia, por cuanto en buena medida dependia de que los
anteriores asuntos quedaran resueltos, se empezaba a poner de mani-
fiesto ya cierto interes por establecer algiin osistema penitenciario»

(55) LASA de 26 de abril de 1839 y POP de 6 de mayo de 1839.
(56) En concreto nos referimos al fallecimiento del preso Mateo A . acaecido

el 11 de abril sin especificaci6n de causa .

ADPCPVOL . LIV. 2001



350 Femando Burillo Albacete

concreto, entendido en estos momentos sobre todo como una forma de
clasificaci6n o de aislamiento mas o menos severo de los internados .

El cinco de marzo de 1838 se crea una comisi6n especial para la
reforma de las carceles integrada por notables penitenciaristas del
momento, entre los que podemos destacar a Marcial Antonio L6pez y
a Ram6n de la Sagra, autores ambos de importantes trabajos te6ricos
sobre el tema, con el objetivo de elaborar un reglamento general en el
que quedaran plasmadas las pautas minimas que este tipo de estable-
cimientos habian de reunir (57) . En la Real Orden de creaci6n se les
aconsejaba que tuvieran a la vista el Expediente de 1814, mandado
realizar por el extinguido Consejo de Castilla y en el que se habian
recopilado datos con una amplitud sin precedentes, asi como otro ela-
borado en 1820 a instancia de las Cortes constituyentes de Trienio, en
los que se avanzaban algunas posibles soluciones al lamentable pano-
rama que en ellos quedaba dibujado. Inmediatamente se dirigieron a
]as Audiencias para que estas les facilitasen una actualizada relaci6n
del estado de los edificios de las carceles de su distrito, de los recur-
sos particulares con que contaban y, donde existiesen, de los regla-
mentos por los que se regian .

El resultado de sus trabajos se materializ6 en las Bases para el
arreglo de las cdrceles de junio de 1838, documento de trascendental
importancia ya que, si bien no fructificaria en reglamento alguno, al
menos si sirvi6 como fuente de inspiraci6n en la que se bash toda la
politica reformista hasta finales de 1843, perfodo de particular impor-
tancia para nuestro tema de estudio .

Con respecto a los edificios, en ellas se establecia que debian estar
situados fuera del centro de las poblaciones, donde por otra parte se
encontraban entonces la practica totalidad . En cuanto a su estructura
intema se prescribe una fuerte compartimentaci6n, ya que habian de
posibilitar la separaci6n por sexos, entre detenidos y presos (58), j6ve-
nes y mayores, «reos de delitos atroces y los delincuentes que no se
hallen en este caso» y para incomunicados judicialmente . No s61o
eso, sino que ademas debian poseer una serie de dependencias comu-
nes tales como enfermeria, talleres, cocina y patio, entre otras .

L6gicamente pocas eran ]as carceles, quizas algunas de Audiencia o
de capital de provincia, que reunieran al menos parte de las condiciones

(57) Los penales ya se hallaban regulados por la Real Ordenanza de Presidios
del Reino de 14 de abril de 1834 .

(58) Por odetenidos» o «arrestados» hemos de entender los que to eran por
disposiciones de las autoridades gubernativas, mientras que los opresos» se hallaban
en la cancel por causa pendiente o, simplemente, a disposici6n de los tribunales.
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impuestas pudiendo en consecuencia ser conservadas, pero no era el
caso de ninguna de las de partido y, desde luego, no era el caso de la de
Alcaniz. Para este supuesto, aprovechando el inicio del proceso desa-
mortizador, se recomendaba a los respectivos gobernadores civiles reu-
tilizar «el convento que les parezca mds aproposito, siempre que sea
ventilado yse hallefuera del centro de la poblacion» . Pero la puesta en
practica de esta medida se encontro con tan notables obstaculos dentro
de la propia Administracion que acabarfa siendo invalidada . Aun
cuando estaba previsto quelos edificios asignados para utilidad publica
no habrian de pagar canon alguno a la Hacienda por su cesidn, con el
fin de evitar la picaresca de que los ayuntamientos solicitaran locales
que luego pudieran destinarse a usos distintos a los que habfa motivado
la peticion, se incluyo la clausula de que en un plazo maximo de seis
meses habrian de iniciarse las obras de reacondicionamiento, ya que, en
caso contrario, la entrega quedaria automaticamente anulada (59) .

No solo eso dificultaba la operacion, tambien entraban en juego
los intereses del propio Ministerio de Hacienda, agobiado por los gas-
tos de la guerra y mas proclive a la venta a particulares que de la dona-
cion de los edificios a las corporaciones municipales. Como ni los
ayuntamientos estaban por la labor de realizar una inversion de forma
tan inmediata, ni la Hacienda por facilitar los tramites, esta directriz
para la mejora de los edificios carcelarios, sobre el papel tan esperan-
zadora, acabo convertida en una vfa muerta. Cuando los moderados
alcanzaron el poder, en 1844, visto que los ayuntamientos no habfan
resultado buenos aliados para secundar las politicas de los anteriores
gobiernos en esta materia, se traslado la iniciativa de seleccionar edi-
ficios a los jueces de primera instancia.

En el analisis global de la cuesti6n que las propias Bases realizan,
se diagnostica que dentro del caos carcelario heredado del antiguo
regimen :

«Uno de los primeros (inconvenientes) yque mds influjo tienen en el
actual regimen de los mismos es el servicio que suele hacerse de las
alcaidias por propietarios o tenientes, los cuales han tratado y tratan,
generalmente hablando, de beneficiar sus plazas a costa de los pobres
encarcelados, comprometiendose a veces la buena y segura custodia, y
resultando danos incalculables del sistema que siguen por su peculiar
interes» (60) .

(59) Real Decreto 8 de marzo de 1836 ; Real Orden 31 de mayo de 1838 y Real
Decreto 9 de diciembre de 1840 .

(60) En todo caso quizas fuera oportuno aclarar que el cuadro brevemente des-
crito no constituia ninguna excepcionalidad, por cuanto to mismo veremos suceder
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Consecuentemente se propone acabar con la enajenacidn de alcai-
dias y su reversi6n al ambito publico (61) . Para ello resultaba urgente
tener un conocimiento to mas preciso posible de la situaci6n, por to
que se ordena a los gobernadores civiles remitir al Ministerio «una
raz6n puntual y exacta de todos los Alcaides de las cdrceles que hay
en la capital de su provincia y en los pueblos cabezas de los partidos
judiciales, expresando por quien han sido nombrados, si tienen sus
plazas como propietarios o por arriendo y to que pagan en este caso» .
Las enajenaciones se habian de llevar a cabo con fondos de propios de
los ayuntamientos, reintegrables posteriormente por la respectiva
diputaci6n provincial, disponiendose del plazo maximo de un mes a
partir de la aprobaci6n del gobernador civil para realizar las precepti-
vas demandas de tanteo (62) .

Los nuevos nombramientos, una vez producida la vacante, habrian
de obtener la aprobacion del Gobierno . Entre los requisitos ahora exi-
gibles figuran el tener arraigo en la zona, moralidad acreditada, ser
mayores de treinta y cinco afios y saber «por to menos leer, escribir y
conta»> . Claramente el espfritu de la norma trasluce la intenci6n de
que la mayor parte de los propietarios y tenentes continuaran desem-
pefiando el puesto en la nueva coyuntura, entre otras razones porque
ello facilitarfa notablemente la reversion. Pensemos que en el proceso
negociador se postulaba la perdida de la propiedad a cambio de una
indemnizaci6n monetaria to mas baja posible, compensada con la pro-
mesa de un cargo dotado con sueldo pdblico y «habitacion gratuita»
en la propia carcel (63) .

Por supuesto los ayuntamientos, temerosos de adelantar unas can-
tidades que muy posiblemente no les serfan reintegradas, opusieron
fuertes «resistencias y obstdculos . . . (habiendo) dado ocasion 6 dila-
ciones y consultas, fundadas algunas y evidentemente dirigidas otras
d entorpecer la ejecucion de las disposiciones adoptadas» . Una de las
legaciones mas interesantes fue la formulada por el ayuntamiento de
Madrid, inquiriendo de quien seria la propiedad de la alcaidfa una vez

en la administraci6n de Justicia, Beneficencia, Educaci6n o Sanidad . Ya durante el
antiguo regimen se habfa establecido la posibilidad de que todos los oficios enajena-
dos de la Corona, incluidos los perpetuos, pudieran ser tanteados y reintegrados, to
que se pretende ahora es convertir una mera posibilidad, que beneficiaba tambidn a
muchos propietarios deseosos de vender, en una polftica general . Reales Cedulas
de 11 de noviembre de 1814, 13 de noviembre de 1817 y 10 de febrero de 1818 .

(61) Real Orden de 9 de junio de 1838, inserta en el BOPT de 3 de julio
de 1838 y Real Orden de 12 de enero de 1839 .

(62) LASA de 27 de julio de 1838 .
(63) Real Decreto de 28 de diciembre de 1838 .
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comprada ya que, con arreglo a la ley, no se podian «emplear los fon-
dos del comun para ajenas adquisiciones» (64) .

Reconocido el fracaso de las medidas adoptadas hasta la fecha,
«S(u) M(agestad), persuadida de la urgente necesidad de que las
alcaidias salgan del dominio de los particulares, previa la oportuna
indemnizacion», el 26 de enero de 1840 dicta una Real Orden por la
que cesa fulminantemente a todos los alcaides-propietarios que to
fueran por concesi6n graciosa, asf como a todos los tenentes : «Los
jefes politicos nombraran las personas que hayan de sustituirlos inte-
rinamente, o les confirmardn en el mismo concepto en sus cargos si
los juzgan merecedores de esta confianza» . El problema quedaba
ahora ceinido tan solo a los propietarios que hubieran obtenido su
plaza por compra y, ademas, la desempenaran personalmente, to que
reducfa de forma considerable su dimension .

Otro mecanismo que esta real orden puso en funcionamiento para
facilitar el proceso de reversi6n, fue ordenar que las diputaciones pro-
vinciales prorratearan el precio del retracto entre todos los pueblos del
partido judicial implicado, descargando asf a los ayuntamientos que
hicieran las veces de cabecera . Correlativamente, se conminaba a estos
para que realizaran la demanda de tanteo de sus alcaidias de forma
inmediata, sin dilaci6n alguna. A cambio se les ofertaba la posibilidad
de poder nombrar a los nuevos alcaides, facultad que poco mas ade-
lante los conservadores trasladarfan a los gobemadores civiles (65) .

Del mismo modo que hemos visto como los gastos iniciales nece-
sarios para que pudiera arrancar la reforma -acondicionamiento de
locales y reversi6n de alcaidias enajenadas- habian de ser cubiertos
por los ayuntamientos, en to que podrfamos denominar gastos corrien-
tes, o sea, «el pago de las cantidades que se inviertan en la manuten-
cion de presos pobres, en salarios de facultativos, limpieza de
carceles y en otras atenciones andlogas», al igual que en el frustrado
intento de 1835, seran de nuevo nominalmente asumidos por el
estado, mas en concreto por el ministerio de la Gobemacion, que los
incluirla en sus presupuestos a partir del uno de octubre de 1838 (66) .
Da la impresion de que to que se pretende, mas que otra cosa, es que
las corporaciones locales se sintieran acompanadas a la hora de afron-
tar los enormes desembolsos que la refonna implicaba.

(64) Real Orden de 26 de enero de 1840 . A1 menos consigui6 el beneficio par-
ticular de que esta alcaidfa concreta fuera comprada por el ministerio de la gobema-
ci6n y no por el ayuntamiento.

(65) Reales Ordenes de 6 de diciembre de 1840 y de 3 de octubre de 1843 .
(66) Real Orden de 8 de marzo de 1839 .
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Seran reconocidas ahora las «justas aspiraciones de los Ayunta-
mientos» a desembarazarse de dichos gastos y segdn la previsi6n ofi-
cial, en tanto se aprobaba el presupuesto general del estado, el socorro
de presos pobres seria atendido con los rendimientos de las penas de
Camara, cargando posteriormente su importe a Gobernaci6n por
medio de la cuenta de «gastos imprevistos» (67) . Lo curioso es que en
el mismo documento por el que se crea la comisi6n que habfa lanzado
estas reformas ya se adelantaba que sus miembros tuvieran presente
«que losfondos de penas de Cdmara son nulos y los de propios insu-
ficientes, y que para atender d este objeto las mds veces se recurre d
repartimientos vecinales» .

Es decir, nos encontramos ante una medida totalmente volunta-
rista y proclamada sin previsi6n econ6mica alguna . Como consecuen-
cia de ello, un mes despues, aunque de momento tan s61o de forma
provisional, la norma se very suspendida. Las razones oficiales : una
Real Orden de 2 de marzo de 1839 senalando que resultaba necesario
aplicar «todos los ingresos del Tesoro al pago de los suministros del
ejercito y de las demos atenciones militares», en un momento en que
parecfa el adecuado para oar el golpe definitivo a la insurrecci6n car-
lista (68) . Lo cierto es que esta fugaz y testimonial presencia de buena
parte de los gastos carcelarios en los presupuestos generales del
estado, te6ricamente entre el 8 de marzo de 1838 y el 20 de abril
de 1839, no se volveria a repetir en todo el siglo (69) .

Dicho amago de soluci6n, no obstante, permitfa seguir abrigando
la esperanza de que en un futuro pr6ximo, una vez finalizada la guerra
civil, el gobierno volviera a incluir los gastos corrientes carcelarios en
los presupuestos del Ministerio de la Gobernaci6n . Este fue el
momento que eligieron los propietarios de carceles, encabezados por
el belicoso alcaide de Zaragoza, Joaqufn Gimenez Cenarbe (70), para
elevar su protesta al no encontrarse incluidos en dichos presupuestos
los sueldos que se les estaban ofreciendo en la negociaci6n . Sus que-
jas fueron tenidas en cuenta y, como consecuencia de ello, se cre6 una
comisi6n especifica que oproponga si convendrd que las c6rceles del
Reino se comprendan en elpresupuesto de Gobernacion, con particu-
laridad en to relativo a los Alcaides de las mismas, fijando al propio

(67) Reales Ordenes de 10 de julio de 1838 ; de 20 de noviembre de 1838 y
de 3 dejulio de 1838 .

(68) Real Orden de 20 de abril de 1839.
(69) La Ley de 8 de enero de 1845, relativa a las diputaciones provinciales, en

su articulo 93 establece definitivamente que el cuidado de las carceles y la manuten-
ci6n de los presos pobres seran obligaci6n de los ayuntamientos .

(70) El terra esta desarrollado en Burillo, 1999, pp . 175 ss .
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tiempo las dotaciones que deban asigndrseles yfondos de que hayan
de satisfacerse, teniendose en consideraci6n los derechos de carce-
laje que perciben» (71) . Es decir, de momento, tan solo se les pensaba
remunerar por aquellos capftulos de sus ingresos que parecian en
exceso abusivos, pero no por la totalidad del sueldo .

El pensamiento liberal aspiraba a una uniformidad en las condi-
ciones de encierro, condiciones que hasta ahora dependian muy estre-
chamente de to generoso que el preso se mostrara con el alcaide de
tumo y tambien en funcidn de la voracidad del mismo, por to que los
resultados de la comisidn no pudieron ser otros que los de proponer la
dotacidn de un sueldo ptiblico, dnico y excluyente de cualquier otro
tipo de ingresos, para todo el personal carcelario . En agosto de 1841,
el propio gobierno se dirigid a sus gobernadores civiles solicitando
indicaran «la dotacion que convendriafijar a cada uno de sus Alcai-
des para que desempenen sus funciones sin ninguna otra clase de
retribuci6n carcelaria», a los efectos de incluirlos en los presupuestos
del siguiente ano. Y, efectivamente, serian incluidos en los presupues-
tos, pero no en los del ministerio, tal y como parecia desprenderse del
acta de la comision, sino en los de las muy sufridas arcas municipales,
dejando este tema, aunque de forma poco satisfactoria, definitiva-
mente resuelto (72) .

En el caso de la provincia de Teruel habfa un alcaide en cada una
de las diez carceles de partido existentes, sin ningtin tipo de personal
subalterno, pero desconocemos su vinculacidn juridica exacta (73) .
Mas concretamente, para la carcel de Alcaniz, sf sabemos que no era
ni propietario ni tenente por cuanto el ayuntamiento, respondiendo a
una pregunta del gobernador en ese sentido, participo que «de imme-
morial habian sido nombrados los alcaides por la Corporaci6n» (74) .

Como no podfa ser de otra forma, la alcaidia de Alcaniz se vio
involucrada en primera persona por la fuerte escisidn social que toda
guerra civil trae aparejada . El ayuntamiento, a los pocos meses de ini-
ciado el conflicto, comenzd a sospechar de las simpatias con la causa
carlista de su alcaide, a la saz6n Cristdbal Ballestero, sospechas que
se vieron confirmadas con la extrana fuga de un preso de la facci6n en
el mes de noviembre de 1834 . Como consecuencia de ello, ordena el
embargo de los bienes de Ballestero para «indemnizarse de los prejui-
cios que resulten» por la fuga, segtin to dispuesto en la entonces

(71) Real Orden de 26 de julio de 1839 .
(72) POP de 12 de agosto de 1841 .
(73) Anuario Estadfstico de 1859, p . 303 .
(74) LASA de 2 de diciembre de 1834.
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vigente Novisima Recopilaci6n (75) . Paralelamente, remite un
informe al juzgado sobre su mas que dudosa «conducta polaica», que
no consigue producir efecto alguno por to que, a pesar de todo, per-
manecera en el puesto . Al parecer, el informe no estaba en absoluto
desencaminado por cuanto, algunos dfas despues, se producira una
nueva fuga igual de sospechosa que la anterior, pero afectando en este
caso a un cabecilla de cierta consideraci6n, por to que, ahora si, el
juez decreta su encarcelamiento .

Los sucesos narrados, con gran alarma, llegaron a conocimiento
del gobernador civil de Teruel, quien exigio las oportunas explicacio-
nes, haciendo la prevenci6n de que para futuros nombramientos, «en
las actuales circunstancias del dia es necesario tener para la custo-
dia de los presos alcaides buenos y a toda prueba adictos a la Santa
causa de la legitimidad» . El puesto recaera interinamente en Vicente
Casanova, en estos momentos alguacil del ayuntamiento (76) .

Por razones que nos son desconocidas, nuevamente los miembros
del consistorio comienzan a sospechar del recien nombrado alcaide,
realizando un informe confidencial para su remisi6n al juzgado . El siete
de marzo tiene entrada en el ayuntamiento la contestaci6n del juez en el
sentido de que, a su parecer, se trataba de una persona de entera con-
fianza, con to cual el pleno se aviene a convertir en fijo su nombra-
miento provisional . Pues bien, ese mismo dfa, no solo se fugan tres
presos carlistas, sino que el propio alcaide desaparece con ellos . En
estos primeros momentos, como se anota en documento oficial, todavfa
se contemplaba la posibilidad de que simplemente hubiera salido a per-
seguirlos, aunque desde luego todas las evidencias apuntaban a que la
fuga se habfa realizado en total connivencia con los evadidos .

El juez Manuel Berbiela abre una nueva causa penal para esclare-
cer los hechos, a la vez que remite un escrito al ayuntamiento en el
que ademas de recordarles que habfan de nombrar nuevo alcaide, ya
que los presos estaban actualmente al cuidado de la mujer del desapa-
recido Vicente Casanova, les previene que to hagan «acordando al
efecto to que crean conveniente a fin de evitar en to sucesivo una
nueva ocurrencia como la que ha motivado esta causa y la que hace
poco tiempo se instruyo contra el otro alcaide Cristobal Ballestero
por otro igual desagradable suceso» . De paso tambien aconsejaba, de
forma un tanto insidiosa, que los munfcipes realizaran por su cuenta
mas frecuentes visitas a la carcel, para tomar un mejor conocimiento

(75) LASA de 29 de noviembre de 1834 .
(76) LASA de 2 diciembre de 1834 .
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de to que en ella ocurria y que se revisaran las cerraduras de las puer-
tas y los herrajes en las ventanas (77) .

Para acabar de complicar las cosas, en estas mismas fechas tiene
entrada en el ayuntamiento una circular del gobernador por la que,
dada la cadena de errores supuestamente cometidos por el consistorio
en el tema del nombramiento de alcaides, obliga a que en futuras elec-
ciones sea ofdo el parecer del juez sobre la idoneidad del seleccio-
nado antes de proceder a la definitiva provisi6n del cargo (78) . Ambos
escritos lograron enervar a los miembros de la corporaci6n que deci-
den contestar a los reproches formulados por el juez punto por punto
y de forma totalmente contundente, segun queda anotado en su sesi6n
extraordinaria de fecha 14 de marzo de 1835.

Con respecto al desacierto en los anteriores nombramientos se
senala, en primer lugar, «que con la mezquina dotacion de la alcal-
dia, con dificultad se podrd encontrar un hombre que pueda desem-
penarla como corresponde, sin recibir nada de los encarcelados por
condescender con ellos en cosas perjudiciales a veces a la recta
administracion de la justicia» . Una prueba de to cierto que ello era la
tenemos en que, a los pocos dias de encarcelado, el anterior alcaide,
Crist6bal Ballestero, tuvo que pedir un socorro para poder sobrevivir,
siendo declarado pobre de solemnidad (79) . A continuaci6n se intenta
relativizar la importancia del hecho mismo de la designaci6n, porque
aun cuando al consistorio «le competa el nombramiento de alcaide,
cuya prerrogativa de muy buena gana cederia, despues de nombrado
este, por to que respecta al cuidado de los presos ya debe entenderse
con e1juez de las respectivas causas». Es decir, el seguimiento coti-
diano en la actuaci6n del alcaide corresponderia al juez, no a los regi-
dores, y a pesar de ello le recuerdan que, antes de los lamentables
sucesos acaecidos, ya sospecharon de Crist6bal Ballestero, enviando
acto seguido un informe de comportamiento para removerle y «usted,
quien como juez tenia mks motivos para conocerle ; manifesto que se
habla portado bien», no decidiendo su separaci6n del servicio . Tam-
bien sobre Vicente Casanova se le habfa remitido otro informe nega-
tivo, oy cabalmente el mismo dia de la fuga de los tres presos recibio
este Ayuntamiento la contestacion en que manifestaba Vd. to satisfe-
cho que se hallaba de su buen porte» .

El consistorio, como vemos, ademas de justificar sus anteriores
actuaciones en defensa de una competencia que, a pesar de to mani-

(77) LASA de 7, 8 y 10 de marzo de 1835 .
(78) LASA de I 1 de enero de 1836 .
(79) LASA de 19 de diciembre de 1834 .
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festado, tenia el temor de que le fuera arrebatada, trataba de deslegiti-
mar al juez acusandolo de ser igual de culpable, si no mas, de la ver-
gonzosa situacion creada . Y, de forma un tanto retadora, los regidores,
prescindiendo de las indicaciones recien trasladadas por el goberna-
dor civil, procedieron unilateralmente en ese mismo acto al nombra-
miento de nuevo alcaide en la persona de Eusebio Sancho .

Pero esta batalla emprendida por mantener la prerrogativa de los
nombramientos a favor de la instancia municipal estaba perdida de
antemano, por cuanto se oponia a las tendencias centralizadoras que
el liberalismo, poco a poco, habria de implantar. A finales de ese
mismo mes de marzo, una Real Orden del gobierno ordenaba que las
designaciones de alcaides habrian de ser aprobados por el monarca o
sus delegados, es decir, por los gobernadores civiles y, ademas que,
una vez nombrados, no podrfan ser removidos de su cargo sin justa
causa aprobada y resuelta por un tribunal (80) .

Continuando con el escrito remitido al juzgado por el ayunta-
miento, en relacion ahora con el tema de la seguridad, que era como
sabemos de su absoluta competencia, los regidores hallaban la carcel,
quizas no muy comoda, pero sf absolutamente segura, basandose en
el informe tecnico elaborado muy recientemente por el arquitecto
Mariano Pla, del que mas adelante hablaremos, y al hecho de que
todas las fugas se habian consumado por la puerta, y no por ningun
otro sitio . Finalmente, con respecto al tema de las visitas, se le mani-
fiesta que «como que esto corresponde a Vd. que es el juez de casi
todos los presos, de cuya incomunicac16n, seguridad y comodidad
compatible con estas le corresponde vigilar a Vd., como juez de las
causas», el hecho de que el ayuntamiento organizara visitas por su
cuenta «podria ser objeto de competencias desagradables y perjudi-
ciales al mejor servicio de S(u) M(agestad).» .

Finalmente acuerdan los regidores que el presente escrito, de
forma fntegra, quedara unido a la causa formada contra Vicente Casa-
nova, por si en el futuro pudiera deducirse algun tipo de responsabili-
dad contra la institucion municipal .

Por desgracia para el ayuntamiento alcainizano la andadura del
nuevo alcaide enseguida se vio enturbiada tambien, en este caso por
razones ajenas a la politica . En principio, tan solo eran quejas de que
no permitfa entrar comida del exterior para que se la tuvieran que
comprar a e1, pero pronto «se hicieron presentes los grandes excesos
que por el alcaide de estas reales ckrceles, Eusebio Sancho, se come-
tian contra los infelices presos y arrestados en ellas» . Se convoco

(80) Real Orden de 31 de marzo de 1835 .
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sesi6n municipal para estudiar el asunto y una persona citada como
testigo refirid las noticias de que era conocedor, «haciendo ver con
los colores mas vivos la criminalidad del referido alcaide y corrobo-
rando los hechos por que ya se procedia>> . Ofdo el testimonio, ocomo
todos los componentes del Ilustre ayuntamiento se hallaban noticio-
sos de hechos tan escandalosos>>, acordaron «que desde luegofuese
separado de su destino y (se nombrase] un sujeto de honradez para
reemplazarle. Que, asi mismo, le fueren inventariados todos sus bie-
nes y enseres que se le encontraren y fuere senalado desalojo>>, infor-
mando de ello, asi como de su expulsi6n del cargo, al gobernador civil
y al juzgado. En esa misma sesion, arrogandose el pleno unas faculta-
des que desde luego ya no le correspondfan, fue nombrado como
nuevo alcaide Sebastian Carabi, guardia nacional de Alcaniz (81) .

Como es lflgico, el gobernador civil, apoyandose en la legislaci6n
antes comentada, se mostrara sumamente molesto por el hecho de que
se hubieran adoptado tales iniciativas sin consultarle, to cual en estos
momentos rayaba en la mas absoluta ilegalidad, pidiendo informe
tanto del alta como de la baja producidas sin su consentimiento . En la
respuesta dada por la corporaci6n para justificar la baja, camuflando
de patriotismo su extemporanea actuaci6n, se senala que «en el orden
de cosas en que felizmente se ha entrado y bajo el sistema liberal y
benefcco que nos rige, no podia este ayuntamiento tolerar las exac-
ciones escandalosas que han dado lugar a la separacion de Sancho
sin hacerse tdcitamente complices en unos abusos que cedian en men-
gua de las instituciones patrias y en vilipendio de la libertad indivi-
dual, tan protegida por las leyes>>, informando a la vez de la causa
abierta por el juzgado . Con respecto al alta, el ayuntamiento alega
haber actuado en virtud de sus «facultades inmemoriales>>, aquellas
que ahora precisamente estaban siendo puestas en cuestidn, tratan-
dose de una forma como otra cualquiera de expresar sus resistencias
al puro y simple acatamiento de la legislaci6n vigente (82) .

Aunque parezca mentira, en el use (y abuso) de una facultad colo-
cada en el punto de mira del gobierno y sus representantes, es to cierto
que con Sebastian Carabi volvid el ayuntamiento a equivocarse de
nuevo, e incluso de manera mas estrepitosa que en las anteriores
veces, por cuanto hicieron falta solo unos dias para que abundaran las
quejas de que los presos, por falta de socorro, estaban literalmente
opereciendo de hambre>> (83) .

(81) LASA de l5 de mayo de 1835 y de 8 de enero de 1836 .
(82) LASA de 11 de enero de 1836 .
(83) LASA de 16 de enero de 1836 .
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Como ni habfan convencido en absoluto las explicaciones dadas,
ni el ayuntamiento habfa demostrado especial pericia con los anterio-
res nombramientos, decidi6 el gobernador civil suspender al alcaide
designado por el consistorio, sustituyendolo, al parecer en conniven-
cia con el juez, por otro nombrado por 6l mismo. El ayuntamiento
alcaiuzano, a pesar de haber manifestado muy recientemente que la
prerrogativa para nombrar alcaides «de muy buena gana cederia», se
revuelve indignada contra esta supuesta usurpaci6n de funciones y
amenaza con elevar el asunto «ihasta los pies del Trono!» (84) . No
hizo falta llegar tan lejos . En el mes de septiembre, la Audiencia zara-
gozana determin6 de forma concluyente que la prerrogativa del nom-
bramiento de alcaides era una potestad del gobierno y, en su nombre,
de los gobemadores civiles (85) . La batalla legal emprendida por el
municipio estaba acabada y, definitivamente, perdida .

Desconocemos en quien recayd el nombramiento del gobernador,
pero muy pronto debi6 quedar de manifiesto que tampoco se podfa
imponer un alcaide en contra de la voluntad de la corporacidn, ya que
el designado dimitio a principios de 1837. En el mes de febrero fue
nombrado para el cargo Mix Alegrfa, «en consideracion a sus meri-
tos, servicios y padecimientos de esta y de la anterior epoca constitu-
cional», que se mantendra en el puesto hasta su fallecimiento,
acaecido en el afio 1853 . El secreto del exito de este ultimo nombra-
miento se debi6, pensamos, a dos razones fundamentales . La primera
que se trataba de un candidato de consenso que a priori contentaba a
todas las partes : gobemador, juez y ayuntamiento (86) . Y en segundo
lugar, pero no por ello menos importante, a que la experiencia demos-
traba que con la «mezquina dotacion» de la alcaidfa resultaba imposi-
ble sobrevivir sin esquilmar a los presos y cometer todo tipo de abusos
e ilegalidades . Aprendida la lecci6n, para que redondeara ingresos,
acordaron los regidores concederle de forma simultanea el empleo de
portero municipal (87) . De esta forma se dio satisfactoria conclusion
a esa especie de sainete en el que se habia acabado convirtiendo el
nombramiento para alcaide de la carcel de Alcaniz .

Finalizada la guerra en la zona del Bajo Aragon, en mayo de 1840,
todavfa no habfa sido posible normalizar la situaci6n financiera de la
carcel de Alcaniz, segun las nuevas directrices implantadas por el libera-
lismo. Afrontar en solitario todo el gasto en un momento en que las cifras

(84) LASA de 22 de enero de 1836 .
(85) LASA de 27 y 31 de septiembre de 1836 y de 4 de octubre de 1836 .
(86) LASA de 13 de febrero de 1837 .
(87) LASA de 29 de abril de 1839 y de 3 de marzo de 1840.
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de presos eran particularmente elevadas, superando ampliamente la
treintena, suponia un grave quebranto para la hacienda municipal (88) .
Una hacienda municipal que ya se habfa visto en la penosa tesitura de
tener que asumir los anticipos correspondientes a la mayor parte de los
pueblos del partido al encontrarse ocupados por el enemigo y, to que
parece mas grave, por el hecho de no haberse autorizado por parte de la
diputacidn ningtin tipo de reparto durante el perfodo belico . Pero el
ayuntamiento en ningdn momento dio ese dinero por perdido y en el
mes de junio dirige un oficio al jefe politico recordandole que :

«En dos ocasiones se le remitieron los documentos que previene la
Real Orden tres de mayo de 1837, en cuanto to permitieron las circuns-
tancias (. . .) (pero) atin no ha recibido este ayuntamiento el repartimiento
que aquellos documentos debieron producir ypor to mismo no puede de
modo alguno procederse al cobro de ellos (. . .) esperando que VS. por su
parte dispondrd que aunque por atrasados se me remitan los repartos
correspondientes a los documentos mandados anteriormente, pues que
no siendo ya dable remitirlos otra vez porno existir los presos que los
devengaron, resultaria la perdida de cuanto se les suministro, sin que de
otro modo puede ser reintegrada» (89) .

A partir de ahora las cosas, poco a poco, iran entrando en la senda
de la normalidad. La diputaci6n no solo aprueba los proyectos de pre-
supuesto remitidos, autorizando que se pasen al cobro dentro del par-
tido las cuentas del ano cuarenta, sino que incluso faculta para que se
reintegren al ayuntamiento de Alcaniz parte de los atrasos adeudados
por sus pueblos en los ejercicios anteriores (90) . Ahora quedaba la
segunda parte, no menos ardua que la anterior, la de conseguir que
estos tiltimos pagaran su cuota correspondiente . Bien sea por la nove-
dad o por la dura posguerra, en lfneas generales opusieron una tenaz
resistencia a ello, por to que el ayuntamiento de Alcaniz -como todas
las cabeceras de partido, entre la espada de la diputacidn y la pared de
los pueblos de su distrito- solicits y obtuvo de la corporacidn provin-
cial la capacidad para realizar «apremios» a los morosos del reparto si
sobrepasados los quince dfas establecidos en el plazo no habfan abo-
nado su parte correspondiente (91) . Parece que este mecanismo, con

(88) LASA de 4 de diciembre de 1840. Como ya se ha comentado, la normali-
zaci6n que trajo la postguerra supuso un incremento de los intemados en las carceles
ordinarias .

(89) POP de l6 de junio de 1840.
(90) POP de 20 de julio de 1840; de 16 de agosto de 1840 y de 9 de marzo

de 1841 .
(91) LASA de 8 de enero de 1841 y POP de l2 de enero de 1841 .
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gran capacidad de intimidaci6n, acabd dando sus frutos y en los anos
posteriores las recaudaciones se fueron ejecutando con mucha mayor
agilidad .

Una vez incorporados todos los pueblos del partido al nuevo sis-
tema contributivo, como por otra parte parece l6gico, pretendieron
estos acabar con la excesiva centralizaci6n que sobre las cuentas ejer-
cfa el ayuntamiento de Alcaniz . Y a tal efecto la diputaci6n provincial
ordenfi la creaci6n de una Junta Inspectora, compuesta por los seis
mayores propietarios del partido judicial y presidida por el miembro
de mas edad, encargada de sefialar las cuotas y gestionar los fondos
con el objetivo ultimo de «que los pueblos contribuyentes tengan una
parte en su fiscalizaci6n» (92) . Pero to cierto es que estas Juntas, que
en principio habfan de establecerse en todos los partidos judiciales de
la provincia, no resultaron muy operativas dado el desinteres general
que pronto manifestaron sus miembros, por to que, algunos afios des-
pues fueron disueltas, volviendose al anterior sistema de control abso-
luto de los fondos por el ayuntamiento cabeza de partido, supervisado
siempre por el gobernador civil (93) .

El ano 1842 trajo aparejadas importantes novedades para las cuen-
tas carcelarias . Como brevemente se ha descrito mas arriba, el
gobierno habia decidido otorgar sueldo pdblico a los alcaides y que
este fuera sufragado a modo de adelanto por las arcas municipales,
incrementandose notablemente la cantidad a repartir entre los pueblos .
Aqui tenemos un claro ejemplo de como ciertas mejoras penitenciarias
necesariamente eran percibidas entre la poblaci6n come, una simple, y
desde su punto de vista, injustificada subida de impuestos . De unos
impuestos que ya de por sf se pagaban de muy mala gana (94), y que
en esta epoca le venfan a costar a cada vecino anualmente, para hacer-
nos una idea, el importe aproximado de algo mas de la mitad de un
jornal de trabajo sin cualificar.

Mas concretamente, al alcaide de Alcaniz se le asign6 un sueldo
cifrado en cinco reales diarios, con la obligaci6n de cesar de forma
inmediata en el cobro de cualquier tipo de impuesto a los presos,
incluidos los descuentos que se hacfan de la cuaderna para el page, de
ciertos servicios (95) . A Mix Alegria esta cantidad le pareci6 del todo
insuficiente, reclamando un aumento de hasta el doble del salario

(92) POP de 3 de mayo de 1843 .
(93) LASA de 22 de enero de 1850.
(94) Todavfa a principios del siglo xx el movimiento municipalista bajoarago-

nes proclamaba: «se ha dicho que tres argollas ahogan a los pueblos : el cupo de con-
sumos y los contingentes provincial y carcelario» (PElxb, 1997, 46).

(95) POP de 10 de julio de 1842 .
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senalado . El ayuntamiento alcanizano, por su parte, de forma bastante
ingenua, ya que pensaba que la diputaci6n se iba a hacer cargo inte-
gramente del mismo, secund6 la propuesta . Pero la solicitud no pros-
per6 y en los presupuestos aprobados para ese ano solo se autorizaron
los cinco reales fijados desde el principio (96) . No existe constancia
documental, o al menos no la hemos sabido encontrar, de que la dipu-
taci6n realizara los preceptivos reintegros en to relativo al sueldo del
alcaide .

Otros datos, por el contrario, jugaban a favor del sufrido contribu-
yente . Conforme fueron desapareciendo las consecuencias de la gue-
rra es observable una progresiva disminucidn de presos, y mas en
concreto de presos pobres, que son los que desde este punto de vista
nos interesan, que pasaran de treinta y cuatro en el segundo semestre
de 1840 a veintiseis en el primero de 1841, hasta descender a los ocho
del mismo periodo de 1844 .

La segunda novedad importante introducida por las cuentas del
ano 1842, que en principio no tenia por que incrementar el montante
global de los presupuestos, es consecuencia de una reforma legislativa
seg6n la cual todo preso pobre, cualquiera que fuese su naturaleza de
origen, habia de ser alimentado a expensas del partido en cuya carcel
se hallase, incluido el supuesto no contemplado en la Real Orden
de 1837 de que el reo fuera oriundo de otra provincia (97) . Como cosa
mucho mas 16gica, aconsejada ademas por la experiencia, se trataba
ahora de primar el lugar del delito, en cuyas proximidades se producfa
el encarcelamiento, sobre el criterio de procedencia o domiciliaci6n .

Tambien, dentro del progresivo perfeccionamiento del sistema
administrativo carcelario, se pretendieron mejorar algunos aspectos
puramente formales, pero que entorpecfan enormemente la labor ins-
pectora de la diputaci6n, la aprobacidn de las cuentas y, en definitiva,
el reparto final de los alimentos . En ese sentido, la corporacidn pro-
vincial turolense remiti6 a los ayuntamientos cabecera de partido unos
formularios normalizados en los que plasmar con claridad cada uno
de los conceptos de gasto, pasando las cuentas a tener una periodici-
dad semestral (98) . En ellas quedaba incluido, tal y como insistente-
mente venfa pidiendo el ayuntamiento de Alcaniz, un apartado para

(96) LASA de 17 de mayo de 1842 ; de 20 de mayo de 1842 ; de 21 de junio
de 1842 y de 16 de julio de 1842 . Tambien se contempla en esos mismos presupues-
tos una reduccibn a la mitad del porcentaje que el recaudador retenia para si, segdn to
contemplado desde el ano 1830.

(97) POP de 10 de junio de 1842 y BOPT de 21 dejunio de 1842 .
(98) POP de 3 de mayo de 1843 .
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obras y mantenimiento de la carcel, tema del que nos ocuparemos a
continuacion .

La creaci6n de los partidos judiciales y la consiguiente reconver-
sidn de la carcel de Alcaniz en el ano 1834, implicaba prepararse para
afrontar una nueva situacion cuyo efecto mas inmediato seria el con-
siderable aumento que habfa de experimentar el numero de sus inter-
nados, to que, 16gicamente, implicaba tambien un replanteamiento en
la estructura interna del edificio . El gobernador civil de Teruel circu16
a todos los pueblos cabecera de partido un escrito del gobierno ins-
tando a practicar en sus respectivas carceles las reformas arquitectoni-
cas oportunas :

«Ya que de ning4n modo es conforme, sino muy repugnante a las
leyes de la humanidad, afligir mds y mds al que ya perdi6 su libertad
colocdndolo en aposentos malsanos, o en inmundos calabozos, a la
manera que se opone a la decencia yalas buenas costumbres el destinar
adepartamentos donde vivan mezclados, de dia o de noche, las personas
de ambos sexos y confundidos los grandes criminales con los que en
pocos dias de reclusion expian una falta leve» (99) .

Podemos considerar este breve texto como el primer esbozo de
programa que el liberalismo formula en to relativo a la reforma de las
carceles heredadas del antiguo regimen . En primer lugar, por razones
de salubridad y «humanidad», se pretende acabar con la muy exten-
dida practica de encerrar a los presos en calabozos carentes de luz y
ventilaci6n, con unas dimensiones que tan apenas les permitfan tum-
barse . Tambien se pretende acabar con esos departamentos comunes
que podfan llegar a albergar juntos a hombres y mujeres, por una cues-
ti6n de «decencia», o que se vieran confundidos en ellos pequenos
infractores con delincuentes avezados en el crimen, introduciendo un
minimo principio de clasificac6n.

En base al anterior requerimiento, el consistorio alcaiuzano soli-
cit6 un informe tecnico al arquitecto Mariano Pla, peritaje que se pre-
sentara el 9 de diciembre de ese mismo ano, en el que habia de quedar
especificado el estado actual y las mejoras arquitect6nicas que conve-
nia introducir segun las nuevas directrices marcadas (100) . Gracias a
esa solicitud disponemos de una descripci6n fisica de la carcel, si bien
un tanto somera e inconcreta, de tal forma que tan s61o permite hacer-
nos una idea aproximada y un tanto elucubrativa de su disposici6n .

(99) LASA de 14 de noviembre de 1834 .
(100) LASA de l l de diciembre de 1834.
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Comienza el informe senalando como grave inconveniente el
hecho de que la prisidn se hallase en la zona mas poblada de la ciudad
y, por tanto, estrechamente rodeada de otros edificios, to cual afecta-
ria tanto a cuestiones de higiene como de seguridad . De forma inme-
diata confrontaba al Este con el ayuntamiento, al Sur con la propia
casa del alcaide y al Norte en sus dos primeros pisos con los juzgados
y el tercero, transcurriendo por encima de los mismos, con la casa
particular integrada en el edificio de la Lonja, abarcando por tanto el
tramo superior de su fachada, donde todavia hoy podemos apreciar
dos ventanas con doble rejerfa . Su puerta, cuyo vano aun se conserva,
daba directamente a la plaza.

En cuanto a capacidad, senala el informe que dado el corto
mimero de presos que normalmente albergaba, unos cuatro o cinco,
de momento parecfa mas que suficiente . Otra cosa era los que fuera a
custodiar en un futuro prdximo, cuestibn que en principio resultaba
un tanto incierta .

Pasando ya a la descripci6n interna del edificio, en la planta baja,
nada mas entrar de la calle, encontramos una estancia de unos treinta
y seis metros cuadrados que contenfa a un lado de ella una hilera de
cuatro calabozos mas otro subterraneo, conceptuados en el informe
Como «obscuros, frios y htiimedos», y denominados ogavia», que era
el que servfa de paso a los demas, «tocino», «acero», «blanco» y el
subterraneo ode la pesa», con una extensi6n de unos dos metros cua-
drados cada uno. Salvo el de la «gavia», que era el primero y disponfa
de «unas mezquinas rejas de palmo y medio de ancho por dos de
alto», los demas carecfan de cualquier tipo de ventilaci6n . En princi-
pio eran empleados para presos tenidos por especialmente peligrosos
o para los incomunicados judicialmente .

El resto del espacio de esta primera sala, segun un documento
poco anterior, estaba ocupado por un pesebre que el alcaide habia
hecho para el jumento con el que acarreaba el agua y otros enseres a
la carcel, y por una despensa donde se guardaban los productos para
reventa a los presos por el servicio de «cantina» . Lo cual habfa produ-
cido ya algunas quejas en el pasado al obstaculizar estos usos el paso
por la sala baja (101) .

La propuesta que formula el arquitecto, siguiendo las directrices
ya vistas, es anular todos los calabozos a excepci6n del de la «gavia»,
siempre que fuera ensanchado, to que permitirfa ampliar el naci-
miento de las escaleras que llevaban a los pisos superiores .

(101) LASA de l6 de abril de 1830 .
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Subiendo dichas escaleras llegamos a la primera planta, con unas
dimensiones suponemos similares a la anterior, donde nos encontra-
mos con otro calabozo, llamado obotero>>, a traves del cual se accede
a la galerfa de los «comunes>>, donde convivfan los presos que no esta-
ban sometidos a incomunicaci6n, y a otro muy pequeno calabozo,
ogarderas>>, carente de luz y de ventilacidn . La propuesta para esta
planta es suprimir el calabozo de «garderas», crear uno nuevo sobre
el de la «gavia>> de la planta baja de identicas proporciones y ampliar
el vano del «botero>>, para que Ilegara mas abundante ventilacidn al de
ocomunes>> .

En la segunda planta, todavfa ocupando el mismo espacio, encon-
tramos una sala colectiva para las mujeres y otro l6brego calabozo,
llamado el «peluca>> . Al mismo nivel del piso de esta, se despliega la
«galer1a>> para los arrestados, que discurrirfa por encima de la
Audiencia, ya en el edificio de la Lonja, con las ventanas dando a la
plaza . A esta disposicidn se le ve el inconveniente de la facil comuni-
cacidn que existe a traves de las rejas entre los dos grupos . La pro-
puesta del arquitecto era ensanchar el calabozo y trasladar la sala de
las mujeres a donde estaban los arrestados, creando ademas dos nue-
vas salas para presos ode alguna distinci6m> .

En la tercera y ultima planta, al nivel de la galeria porticada exte-
rior del edificio, que en estos momentos pensamos se encontraba
cegada, existia un espacioso desvan de doscientos veintiocho metros
cuadrados al que se destinaban los presos pendientes de causa por
delitos leves . En este caso se plantea la construcci6n de ocho calabo-
zos, oespaciosos y sanos>>, quizas coincidiendo con los mismos arcos,
donde recluir a los reos que en estos momentos cumplfan en los cala-
bozos del entresuelo, con la ventaja anadida de que se consegufa una
mayor distancia con respecto a la puerta de salida, ya que no en balde
serian los mas proclives para intentar cualquier tipo de fuga.

Finalmente, por consideraciones de salubridad, se propone trasla-
dar la fosa septica, que se encontraba en el centro de las carceles, a un
lado de la plaza para facilitar su limpieza y evitar el «aire
pesflenciab> que al parecer inundaba la carcel, ademas de que en su
disposicidn actual estaba perjudicando gravemente los propios
cimientos del edificio .

En el mismo escrito en el que el gobernador insta al ayuntamiento
de Alcaniz para que se proceda a la realizacion de las reformas arqui-
tectdnicas necesarias,l6gicamente tambien le indica la conveniencia
de que se senalen los arbitrios con los que habrian de financiarse las
obras . El tema sera abordado en la sesi6n municipal celebrada el 11
de diciembre de 1834. Ante el fundado temor de que se pretendiera
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cargar la totalidad del gasto sobre las arcas locales, muy razonable-
mente, el pleno adopta el acuerdo de que «supuesto que las cdrceles
de esta ciudad han de servir para custodiar no solo a los presos de la
misma, sino tambien los que vengan de los pueblos de que con la
nueva division se compone el partido judicial, cree la corporacion
que la cantidad necesaria para la obra sea mds equitativo que car-
garla a la ciudad el repartirla proporcionalmente entre todo el vecin-
dario de que se compone el partido» . Segun dicho acuerdo, cuyas
premisas seran aceptadas en las instancias superiores, cada ayunta-
miento habrfa de hacer frente a la cuota senalada echando mano de
los fondos municipales que considerara mas aprop6sito.

Pero dados los derroteros cada vez mas inciertos que a to largo del
ano 1835 estaba adquiriendo la guerra, con algunos pueblos del partido
ya en poder de la facci6n, result6 imposible recaudar las cantidades
necesarias para las obras de reforma y, a pesar de los requerimientos del
juez en ese sentido, su puesta en marcha result6 inviable por problemas
de financiaci6n (102). Tambien hemos de tener presente que, aparte de
los problemas financieros ya vistos y las mas urgentes preocupaciones
de la guerra, para los miembros del consistorio las obras de mejora de
la carcel no revestian mayor urgencia ya que, segun el criterio manifes-
tado unos meses antes en relaci6n con los problemas surgidos con las
evasiones de varios carlistas, la carcel podia estar poco acorde con los
nuevos tiempos, pero en ning6n caso resultaba insegura . Impresi6n des-
mentida por, al menos que tengamos noticia, una importante fuga pro-
ducida a mediados de ese mismo ano (103) .

En conclusi6n, sabemos que algunas obras de muy escasa cuantfa
sf que llegaron a realizarse a mediados de 1836, pero poco tuvieron
que ver, y a mucha distancia quedaron, de los ambiciosos proyectos
presentados por el arquitecto Mariano Pla o, incluso, de las previsio-
nes oficiales legalmente establecidas (104) .

Las reformas que efectivamente llegaron a realizarse en la carcel
de Alcaniz, como solfa ocurrir, no fueron a iniciativa del gobierno
estatal o municipal sino que vinieron de la mano de a pura necesidad.
Una vez terminada la guerra se procedi6 por parte del ejercito a la
recogida y almacenamiento de la p6lvora, municiones y armamento
que habfan sido dispersados para atender a las necesidades belicas .

(102) LASA de 4 de diciembre de 1835 .
(103) Afectando a un vecino «pelaire» , a un catalAn fabricante de aguardiente

y a un labrador de Montalban . BOPT de 31 de julio de 1835 .
(104) LASA de 3 de mayo de 1836, de 12 de julio de 1836, de 14 de marzo

de 1837 y de 11 de febrero de 1840 .
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Un importante dep6sito qued6 establecido en el «almudi o alhondiga
nueva>> de Alcaniz . Como consecuencia de una fuerte tormenta desa-
tada el dia 2 de septiembre de 1840, un rayo cay6 en el polvorin
haciendolo estallar y provocando una tremenda explosi6n que, ademas
de destruir el propio almacen, caus6 oal mismo tiempo graves danos
en otros de los mejores edificios de la ciudad, y un crecido numero de
casas, juntdndose a estas perdidas sensibles, las todavia mds doloro-
sas de sesenta muertos y mds de cien heridos y contusos>> (105) . Entre
los edificios gravemente afectados por este suceso, que para Sancho
constitufa ola postre de la ultima guerra civil>> (1860, 14), se encon-
traba el de la Lonja, quedando considerablemente arruinadas las car-
celes en ella establecidas .

Al cabo de un mes del suceso narrado, pensemos que era mucho
to que habia por reconstruir en la ciudad y, quizas, la carcel no se
encontraba entre las necesidades mas perentorias, el ayuntamiento
solicita permiso a la diputaci6n para iniciar las obras de reacondicio-
namiento necesarias, presupuestadas en un montante total de 10.000
reales de vell6n . La solicitud se realizara con caracter de urgencia a
partir de un Memorial que el alcaide eleva al ayuntamiento en el que
se advertfa del elevado peligro de fugas existente, osiendo muchos los
reos y algunos de consideracion>>, asf como de «la responsabilidad
que podia cargar sobre la corporacion» si ese hecho llegara a produ-
cirse (106) .

Pero el gobernador, al advertir algunos defectos formales, devol-
vera el presupuesto, exigiendo la elaboraci6n de otro mucho mas por-
menorizado en el que constaran las partidas correspondientes a cada
uno de los oficios que hubieran de intervenir. Lo cierto es que pasaron
varios meses hasta la confecci6n del segundo presupuesto, circuns-
tancia que desconocemos si fue debida a un retraso atribuible al pro-
pio ayuntamiento o a la carencia de trabajadores ya ocupados en otras
tareas de reconstrucci6n tenidas por mas urgentes . En cualquier caso,
como las obras no arrancaban, crey6 oportuno mediar el juez instando
al ayuntamiento a que de inmediato, oen bien de la humanidad y de la

(105) TABoADA, 1898, pp . 58 ss . No me resisto a transcribir la apocaliptica des-
cripci6n que Taboada hace del suceso : «en aquellos terribles instantes convirtieron la
ciudad en otra Babel, y sus moradores huian de aqutpara alld sin darse cuenta de tan
extraordinario suceso;pensaron muchos que la tierra perdia su equilibria y los plane-
tas se venian abajo, y sin pronosticos, contra su voluntad, presenciaban elfin del
mundo. Mds que detonaci6n horrible, dicen quefue un ruido inmenso, constante, inte-
rrumpido par los espantosos gritos» (59) . Tambien LASA de 4 de septiembre de 1840 .

(106) LASA de 6 y 19 de octubre de 1840 .
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causa ptiblica», se dieran los pasos necesarios para que del modo mas
rapido posible el problema quedara definitivamente resuelto .

Parece que el escrito conminatorio del juzgado surti6 efecto y en
el mes de marzo de 1841 se vuelve a remitir nuevo presupuesto, algo
rebajado con respecto al anterior, firmado en esta ocasi6n por los alba-
niles Alberto Estrada y Eusebio Colera, por un importe de 9.260 rea-
les . En el mismo queda incluida una exposicion de motivos
justificativa de la actuacion a realizar, en la que leemos que : «uno de
los edificios que se resintieron de losfunestos efectos del incendio de
la polvora, acaecido en esta ciudad en el septiembre ultimo, fue su
cdrcel publica . Parte de ella ha sido destruida, otra conmovida y casi
todo cuanto a quedado en pie ha sido tan desmejorado que se halla
amenazando ruina» (107) . Tambien se solicita a la diputacion que
apruebe el reparto que debe realizarse entre los pueblos del partido
para asumir los costos de la obra.

Nuevamente, y por las mismas razones, sera rechazado el presu-
puesto, ya que habia sido elaborado solo por dos albaniles y no por
todos los maestros de oficio que hubieran de intervenir, segdn to sena-
lado en su dfa por las autoridades provinciales . Ello obligara al con-
sistorio a remitir un tercer presupuesto, en este caso realizado, por
cierto, con bastante mas diligencia . El 14 de mayo de 1841, se trasla-
dan hasta las dependencias de la carcel de Alcaniz el albanil Jose
Galve, el cerrajero Vicente Andres y el carpintero Tomas Rillo . En su
informe dejan patente :

la deplorable disposicion en que se halla aquella casa y prision,
por hallarse sus tejados en estado el mds deplorable y unos crecidos tro-
zos de los mismos en tierra, con porciones de paredes que los sostenian.
Sus maderas, teias y caiiizos de que se componian, hechos pedazos; una
grande porcion de tabique desplomados y en las paredes maestras por
su interior y exterior se observan algunos quebrantos. De manera que si
no se acude inmediatamente a su reparacion de tejados y demds que se
lleva manifestado, muyproxima se halla mayor ruina, y por consiguiente
pueden ocurrir algunas desgracias y gastos de mayor consideraci6n» .

El nuevo presupuesto ahora presentado ascenders, al igual que en
la anterior vez, a 9.260 reales . La diputacidn, ahora si, aprueba el pro-
yecto y ordena al ayuntamiento que to saque a subasta de forma inme-
diata (108) . Dicha subasta, celebrada el 13 dejunio de ese mismo ano,
se rematara a favor del albanil Alberto Estrada en la cantidad final

(107) POP de 21 de marzo de 1841 .
(108) POP de 27 de mayo de 1841 y de 8 dejunio de 1841 .
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de 7.500 reales (109) . Al consistorio le competfa la misi6n de vigilar
que las obras se iniciaran con la mayor brevedad y «entero arreglo a
la capitulacion de pactos que obra en el expediente>>, asf como ges-
tionar el reparto que habria de realizarse entre los vecinos de todos los
pueblos del partido (110) .

En consecuencia, algunos dias despues, el ayuntamiento alcanizano
remite un oficio a los restantes ayuntamientos en el que, tras advertirles
de la necesidad y urgencia de iniciar las obras para «evitar las desgra-
cias que puedan ocurri»>, se les concede un plazo maximo e improrro-
gable de quince dfas para la remisi6n de las cantidades asignadas . Casi
huelga decir que varios pueblos se saltaron el plazo marcado -en con-
creto Calanda, Castelseras, Torrevelilla, Belmonte, Codofiera y Torreci-
lla- y que el ayuntamiento de Alcaniz hubo de amenazar con la
solicitud de un apremio a la diputaci6n (111), pero, al final, los trabajos
de consolidacidn pudieron ser llevados a cabo, haciendose entrega de la
obra ya finalizada el 14 de septiembre de 1841 .

En el informe que en el ano 1843 se remite para el Diccionario
Geogrdfico y Estadistico de Madoz, y que este consigna en su obra en
la voz correspondiente, se alude a la carcel de Alcaniz con los califi-
cativos de «comoda (espaciosa) y segura>> (pagina 41) . Tambien se
hace alusi6n en el mismo artfculo a «una capilla donde oyen misa los
regidores y los presos de aquella desde una reja dispuesta al efecto>>,
elemento este ultimo que contaba con gran tradicion hist6rica dentro
de la arquitectura penitenciaria espanola .

En fecha indeterminada, pero que podemos situar en los primeros
meses del ano 1842, el ayuntamiento habia pedido al negociado de
Bienes Nacionales, encargado de gestionar los inmuebles afectados
por la desamortizacidn, la cesidn para usos municipales de los excon-
ventos de Dominicos, San Francisco y el Carmen. Mas concreta-
mente, el de Dominicos para alojar a la milicia nacional, el de San
Francisco para hospital y el del Carmen para reubicar la carcel, que-
dando en este caso su iglesia al margen de la operacion, ya que podria
ser destinada a parroquia . La propuesta sera aprobada en esos mismos
terminos salvo para el caso del exconvento de Dominicos del que, por
razones que desconocemos, se denegara la cesidn (112) .

Esa desestimacion desbarataba parcialmente el plan de conjunto
ideado por el ayuntamiento y, teniendo en cuenta las prioridades que

(109) POP de l3 de junio de 1841 .
(110) POP de 5 y 6 de julio de 1841 .
(111) POP de 5 de agosto de 1841 .
(112) LASA de 14 de mayo de 1842 .
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6l mismo se habia trazado, cursa una nueva solicitud para que, en ese
caso, fuera la milicia nacional la que ocupara los locales del Carmen,
en detrimento de su ya aprobado use carcelario (113) . El problema
residia ahora en que, como recordamos, en un plazo maximo de seis
meses era preciso que los edificios sujetos a desamortizacion estuvie-
ran dedicados a su nueva utilidad, ya que, en caso contrario, serfan
reintegrados al estado y anulada la cesion . Logicamente, en esa
coyuntura, el ayuntamiento decide esperar al resultado de la nueva
propuesta y, entretanto, no acometer inversiones en el edificio, por to
menos hasta el mes de noviembre, en que finalizaba el plazo de la pri-
mera solicitud .

A quince dfas de su vencimiento, la oficina de amortizacion inte-
resa si a los dos conventos cedidos se les ha dado el destino propuesto,
incluida la retirada de los viejos emblemas de sus fachadas. Como
nada se habfa hecho hasta ese momento, al menos en to que al edificio
del Carmen respecta, se acuerda entonces, de forma un tanto precipi-
tada y simplemente para salir del paso, trasladar alli a algunos presos
de poca consideracion y colocar en su puerta el letrero de <<Cdrcel
Publica», eso siempre <<sin perjuicio de continuar el expediente de
peticion para cuartel de la Milicia<< (114) . Asf las cosas, el convento
permanecera como un amago de carcel hasta que en el mes de enero
de 1843 se reciba un oficio de la Junta Superior de Venta de Bienes
Nacionales accediendo por fin a instalar alli el cuartel de la milicia,
siendo los pocos presos que habfan sido trasladados devueltos a su
lugar de origen (115) .

Al inicio de la conocida como <<decada moderada», atin no existfa
un marco legal unificado que pudiera servir de referencia para el con-
junto de las carceles, salvo las muy genericas indicaciones contenidas
en las Bases de 1838. Fue durante este periodo cuando los moderados
pusieron en pie todo el edificio de leyes e instituciones que durante el
siglo xix, e incluso parte del xx, definiran la esencia del estado bur-
gues-conservador que se implanto en Espana . En el terreno que nos
ocupa, y para la represion del delito, fueron piezas fundamentales el
Reglamento de los Juzgados y la creaci6n de la Guardia Civil en 1844,
el Codigo Penal de 1848 y la Ley de prisiones de 1849. Este era el uti-
llaje del que se dotaba la burguesfa moderada para encauzar las dis-
funcionalidades y la disidencia atentatorias contra el nuevo tipo de
sociedad que se estaba intentando implantar. Nosotros vamos a cen-

(113) LASA de 11 de septiembre de 1842 .
(114) LASA de 31 de octubre de 1842 .
(115) LASA de 14 de enero de 1843 .
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trarnos tan s61o en las consecuencias concretas que tuvieron el Regla-
mento de los Juzgados y la Ley de prisiones, puesto que las cuestio-
nes penales y las policiales quedan fuera de nuestro campo de estudio .

El acceso de los moderados al poder comports la inmediata diso-
luci6n de la comisi6n especial creada por los progresistas para la
reforma de las carceles, alguno de cuyos miembros tuvo que optar
incluso por el exilio, y la elaboracidn de unas nuevas bases mas ade-
cuadas a su idiosincrasia politica . Verian estas la luz el 6 de abril
de 1844, por medio de una Real Orden en la que se nos anuncia que
se estaba instruyendo un expediente general para la elaboraci6n de
una ley sobre la materia, pero como previsiblemente su promulgaci6n
se dilatarfa en el tiempo, de momento quedaba aprobado «un sucinto
proyecto de reglamento para todas las carceles ( . . .) fijando en 9l las
reglas que deben observarse en todo to relativo al regimen y disci-
plina interior de las mismas» .

En materia arquitectdnica no solo mantiene las separaciones ya
establecidas en 1838, to que implicaba una determinada comparti-
mentaci6n interna del edificio, sino que ademas anade otra muy signi-
ficativa : la separaci6n de los presos politicos del resto de los
internados . Efectivamente, en estos momentos se estaba empezando a
crear una «clase» polftica civil, surgida principalmente de entre los
miembros de las profesiones liberales, a la bfsqueda de un resguardo
juridico similar al que desde antiguo disfrutaban ya otros estamentos
como el militar o el eclesiastico .

Tambien recomendaba, en este caso para todo tipo de presos, «que
en cuanto la distribucion del edificio to permita debe procurarse el
aislamiento», to cual, al no it acompanado de un presupuesto de
obras, podemos considerarlo mas que nada como un mero recurso
ret6rico, pero que anticipa los rumbos futuros por los que habria de
transitar el penitenciarismo espanol .

En cualquier caso, to que encontramos mas sustancial en estas
bases es el nuevo concepto que proyectan sobre la esencia misma del
encierro preventivo . Hasta ahora las obligaciones del preso se cifraban
basicamente en ono hacer» determinadas cosas, normalmente aquellas
que pudieran afectar a la seguridad del centro . Se inicia en estos
momentos to que podriamos calificar como la intervenci6n en el encie-
rro, definido en las bases por tres conceptos basicos : «la ocupacion, la
instruccion y la disciplina» . La ocupaci6n se cifraba en procurarles un
trabajo, «excitandoles a 6l por los medios convenientes», para apartar-
los de la ociosidad, considerada siempre perniciosa, en que normal-
mente se convertfa el encierro . La instruccidn estaba orientada sobre
todo hacia la vertiente moral, con la impartici6n de platicas por parte
del capellan tras la misa de los domingos y fiestas de guardar.
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El concepto mas abstracto de los tres, pero a la vez el que alcanz6
mayores desarrollos por las posibilidades que ofrecia, es el de la dis-
ciplina. En su nombre se prohibieron el use de bebidas «espirituo-
sas», se persiguieron los juegos de envite y azar, se castigaron las
blasfemias y se restringieron enormemente las comunicaciones exter-
nas. El bullicioso cuadro de entradas y salidas que algunos testimo-
nios nos han dejado sobre las carceles del antiguo regimen, se veran
restringidas ahora a oque no se permita la entrada en las mismas sino
a lasfamilias de los presos en comunicacion y a sus defensores, ni 6
mds mujeres que d las madres, hijas, hermanas y esposas de aquellos,
fijandose para ello horas determinadas durante el dia» .

En definitiva, pretendieron que la carcel se convirtiera en un sitio
mucho mas inc6modo a6n . Pero el objetivo ultimo que perseguian las
medidas resenadas, el de la normativizaci6n de todas las actividades
desde la manana hasta la noche, precisaba del concurso de unas deter-
minadas caracteristicas arquitect6nicas y, sobre todo, de la implanta-
ci6n de un trabajo medianamente bien organizado, requisitos ambos
que no se llegarian a alcanzar. La carcel, por tanto, seguira siendo el
lugar de retenci6n donde, en medio de la mayor ociosidad y en condi-
ciones normalmente indignas, los presos esperaran sentencia .

Paralelamente, tambien se veria mas limitado el margen de discre-
cionalidad en la actuaci6n de los alcaides, ya que fueron prohibidas
gran parte de las arbitrariedades que secularmente habian utilizado, a
la vez que quedaban definitivamente suprimidos «los impuestos cono-
cidos con los nombres de entrepuerta y de grillos, asi como todos los
demos de esta clase que por abuso se introdujeron y subsisten todavia
en algunas prisiones» (116) . Los alcaides propietarios se veian priva-
dos de sus tradicionales mecanismos de financiaci6n y para conseguir
ingresos no les quedaba otro camino que la renuncia de su propiedad
a cambio de percibir las retribuciones ordinarias establecidas, que-
dando el problema extinguido tras su jubilaci6n . Fue este mecanismo,
y no el planteado de los tanteos, el que dej6 resuelto el engorroso
asunto de las enajenaciones, aunque en el caso de la alcaidia de Zara-
goza el tema cole6 en los tribunales hasta principios del siglo xx.

Lo cierto es que el alcaide de Alcaniz, suponemos que como tan-
tos otros, a pesar de habersele asignado sueldo en el ono 1842, con la
simultanea prohibici6n del cobro de cantidad alguna, seguia detra-
yendo ciertas sumas de la cuaderna destinada a los presos pobres a
cambio de proveerles de determinados servicios, asi como que mante-

(116) Articulos 67 a 72 del Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia
del Reino de 1 de mayo de 1844 .
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nfa abierta una cantina para la venta de productos a la poblacion
reclusa . Tras una visita a la carcel efectuada por el gobernador civil,
en abril de 1847, al tomar conocimiento de estos hechos decide
denunciarlos al juzgado por si pudieran ser constitutivos de delito . Por
su parte el juez, ademas de abrir un sumario, propone dar una solu-
cibn mas amplia al problema formando un reglamento particular en el
que quedaran claramente delimitados los derechos y obligaciones del
alcaide . La idea es aprobada y con ese fin se crea una comisi6n inte-
grada por 6l mismo y por dos miembros del ayuntamiento . Una vez
elaborado el texto fue remitido para su ratificacion a la Real Audien-
cia de Zaragoza. Desgraciadamente no to hemos podido localizar y,
por tanto, desconocemos su contenido, aunque pensamos que serfa
poco mas que una adaptacion al caso concreto del reglamento general
ya aludido (117) .

Con respecto a la sentencia habida en la causa abierta contra el
alcaide, aun cuando no se dedujeron responsabilidades personales, sf
que se le prohibio terminantemente todo tipo de exacci6n, asf como la
venta de articulos a los presos . Quizas ignoraba el juez que, a pesar de
todos los pesares, la clausura de la cantina iba a ser percibida por la
poblacion reclusa como una nueva agresion contra sus ya muy preca-
rias condiciones de vida y que habia de provocar una queja colectiva
dirigida al ayuntamiento. Logicamente el consistorio, al no tener ni
arte ni parte en el asunto, reorientara la reclamacion hacia los juzga-
dos . Pero el tema estaba ya sentenciado y el juez no se presto a variar
su determinacion .

Por el contrario, el alcaide si que supo sacar provecho de la situacion
creada . Alegando la importante merma que habfa sufrido en sus ingresos
complementarios por las consecuencias derivadas de la sentencia, siem-
pre muy respaldado por el consistorio, solicito y obtuvo un aumento en
su salario de tres reales diarios, situandose en ocho por tanto, ademas de
permitfrsele mantener su cargo de portero municipal (118) .

En cuanto al trabajo penal, en el que tantas esperanzas se habian
depositado, el poco que bubo no se desarrol16 segun impulso norma-
tivo alguno, sino en funcion de las mas diversas circunstancias y siem-
pre con un marcado caracter coyuntural . Ya vimos come durante el
conflicto belico y en la inmediata postguerra, dada la acuciante nece-
sidad de levantar defensas primero y de reconstruir la ciudad despues,

(117) LASA de 27 de abril de 1847 ; de 4 de mayo de 1847 y de 8 de mayo
de 1847 .

(118) LASA de 10 de agosto de 1847 ; de 30 de octubre de 1847 ; de 21 de julio
de 1848 y de 24 de noviembre de 1848 .
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se recurri6 a la mano de obra reclusa . Nuevamente a partir del
ano 1846, en que empezaron a notarse los primeros graves sfntomas
de la crisis economica que se avecinaba -la documentaci6n de ese ano
es pr6diga en recordar la gran cantidad de jornaleros que se encuen-
tran sin trabajo y la necesidad de que las instituciones ptiblicas
emprendieran obras para ocuparlos-, se pensd en utilizar el trabajo
penado . Aunque en principio esto pueda parecer contradictorio, ya
que se supone que en una situaci6n de escasez de empleo habrfa de
tener absoluta prioridad el «jornalero honrado», no to era del todo
desde el punto de vista del ayuntamiento .

En efecto, en un momento de crisis econ6mica con fuertes restric-
ciones en todos los capftulos del presupuesto municipal (119), el con-
sistorio sigui6 basicamente dos estrategias para reducir los gastos
carcelarios . Por un lado, endurecer los criterion de concesi6n de ayu-
das para presos pobres, dandose en ese ano y los siguientes una canti-
dad ins6lita de denegaciones y, por el otro, tratar de ocuparlos en las
obras publican en marcha para lograr que, al menos un cierto numero
de ellos, se autoabastecieran con la gratificaci6n asignada para estos
casos (120) . Como segtin la normativa vigente s61o podrian sacarse al
trabajo los que ya estuvieran penados, su mimero serfa siempre muy
exiguo, no man de cinco o seis, y su impacto sobre la politica global
de empleo practicamente nulo .

En el men de abril de 1846, el ayuntamiento solicitara al goberna-
dor civil el penniso para sacar a trabajar alos penados de la carcel que
to fueran por delitos leves. Este, por su parte, accede a la solicitud
«siempre que responda la corporacion municipal, los reos acepten y
el senor Juez de primera instancia no se oponga» (121) . Aunque en
principio puede sorprender que la aceptaci6n de la propuesta vaya
acompanada de tantos condicionamientos previos, ello es debido a la
practica desregulaci6n existente en torno al trabajo en las carceles, en
contraste con la abundantfsima legislaci6n que sobre el mismo tema
encontramos para los presidios o establecimientos de cumplimiento
de penas.

Para los presos preventivos en principio el trabajo no tenia un
caracter obligatorio, salvo en el caso de los indigentes acogidos al
socorro de pobres . Incluso en este supuesto no podemos hablar de tra-
bajo penal propiamente dicho, en su sentido aflictivo, sino simple-
mente de una actividad econ6mica orientada a compensar los gastos

(119) LASA de 24 de julio de 1846
(120) Real Orden de 30 de abril de 1844 .
(121) LASA de 25 de abril y 9 de mayo de 1846 .
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ocasionados durante la estancia en prisi6n . De la legislaci6n en vigor
podemos inferir que este trabajo habria de ejercerse en unos hipoteti-
cos talleres creados y gestionados por las administraciones municipa-
les competentes, los cuales nunca existieron dado que su instalacidn
suponfa, entre otras muchas cosas, un desembolso suplementario que
las corporaciones locales normalmente no estaban dispuestas a afron-
tar (122) . Lo que sf estaba permitido a cualquier preso preventivo era
desarrollar dentro de la carcel el arte u oficio que habitualmente ejer-
ciera, siempre que fuera compatible con el Orden y la seguridad del
centro, pudiendo disfrutar en ese caso de todos los beneficios de su
industria cuando tambien asumiera los gastos de su reclusi6n .

Caso distinto era el de los penados recluidos en carceles, que se
encontraban por ley obligados al trabajo . Su destino laboral, al igual
que ocurriera con los preventivos indigentes, dado que estaban conde-
nados a penas cortas, volvfan a ser esos inexistentes talleres de los
que ya hemos hablado . Por ello resultaba siempre mas factible desde
el punto de vista de los ayuntamientos incorporarlos para abaratar
costos a cualquier obra que se encontrara en ejecuci6n, o, tambien
muy frecuentemente, destinarlos a cubrir servicios ordinarios del
municipio, como la limpieza o arreglo de calles, genericamente cono-
cidos como de «policia urbana» .

Asi planteadas las cosas, en el caso que nos ocupa, habia de res-
ponder la corporacidn como parte directamente beneficiada por los
trabajos a realizar y tendrian que aceptar voluntariamente los presos y
no oponerse el juez, porque la ocupacidn en obras externas estaba
reservada por los reglamentos para condenas medias y largas, bor-
deandose en este caso la prescripci6n legal . Aun contando con tantos
requisitos, tenemos constancia de que en los siguientes afios algunos
penados se incorporaron a las obras p6blicas de Alcatiiz (123).

Otra estratagema normalmente seguida por el ayuntamiento para
procurarse ahorros en el capitulo de gastos carcelarios, empleada en
todo caso con mayor abundancia en estos momentos de crisis, con-
sistfa, seg6n reiterados informes del juzgado, en que «no se socorre
mds alld de los ocho dias indicados en la Real Orden de 3 de mayo
de 1837 a los reos que tarda su testimonio de pobreza o a los que se
saca de la clase de pobres mientras se realiza el embargo de los que
poseen bienes, con los cuales posteriormente se reintegrard al ayun-

(122) Reglamento de 5 de septiembre de 1844 .
(123) LASA de 20 de septiembre de 1849, sobre presos trabajando en la carre-

tera. LASA de 1 de febrero de 1851, sobre seis presos trabajando en obras publicas
dependientes de la autoridad militar.
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tamiento» (124) . Esta argucia se hizo mas frecuente adn a partir de
mediados de 1847, ano marcado por una grave crisis de subsisten-
cias, en que, ademas, la diputaci6n no autoriz6 los preceptivos repar-
tos, obligando a la ciudad a adelantar mas de 6.000 reales . Pero como
su paciencia tenfa un lfmite, de nuevo resurgi6 el fantasma del desa-
bastecimiento y en el mes de enero de 1848 el consistorio se dirigira
a la diputaci6n anunciando que «si no dispone un reparto provisio-
nal, la corporacion no podrd suministrar los socorros de este mes y
siguientes>> (125) .

Los presos afectados buscaron amparo en el juzgado, el cual se
dirigi6 al ayuntamiento haciendose eco de las «quejas que se oyen
diariamente>>, por encontrase muchos encarcelados sin socorro
alguno. Pero es que, argumentaba, desde su punto de vista, ademas
del drama personal y humano, se trataba de una autentica coaccidn
que limitaba su libertad procesal ya que el prolongado mantenimiento
de esa situacidn, conclufa, «es (como) decir al Juez: pon en la calle
ese reo, que si lajusticia reclama que este asegurado, esta y la huma-
nidad exigen que no se le condene a morir de necesidad» (126) .

Otro tema de constante fricci6n entre el juzgado y el consistorio,
mas agudizado en los momentos de crisis que estamos tratando, se
producia en torno al procedimiento de embargo de bienes . L6gica-
mente el juzgado, sin presi6n econ6mica alguna, no tenia otro obje-
tivo en su actuacidn que el de ajustarse escrupulosamente a los plazos
y f6rmulas legales establecidas . Y su tarea no era facil en absoluto, ya
que los afectados recurrian con frecuencia a la picaresca de vender
rapidamente los bienes embargables, tenerlos a nombre de la mujer o
de otro familiar, etc . (127), consiguiendo que los tramites se prolon-
garan indefinidamente y que, en muchos casos, no se obtuviera resul-
tado alguno . Por su parte el ayuntamiento, menos sensibilizado con
las diligencias procesales y respondiendo econ6micamente en el dfa a
dia de los gastos carcelarios, clamaba al sentirse estafado pagando la
alimentaci6n a ciertos vecinos de los que sabfa positivamente, florile-
gios legales aparte, que poseian bienes .

Luego venia la segunda parte, no menos ardua que la anterior. La
preceptiva subasta para el alquiler o venta de los escasos bienes
embargados. Es facilmente perceptible, a traves de las propias quejas

(124) LASA de 28 de junio de 1845 ; de 13 de septiembre de 1845 ; de 23 de
septiembre de 1845 ; de 11 de septiembre de 1847 y POP de 23 de marzo de 1848 .

(125) LASA de l8 de enero de 1848 .
(126) POP de 23 de marzo de 1848 .
(127) LASA de 31 de marzo de 1846 .
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del juzgado, la resistencia que la poblaci6n ofrecfa para entrar en el
juego de las licitaciones . Despues de todo no dejaba de ser un aprove-
chamiento de la pasajera desgracia de un vecino que, ademas, antes o
despues, habfa de regresar, creandose el consiguiente conflicto con la
parte beneficiaria . Aunque, por decirlo todo, en algunas ocasiones
tambien encontramos casos de testigos que voluntariamente denun-
cian supuestas propiedades ocultas de los encausados, o adquieren
bienes en condiciones muy ventajosas .

Por supuesto, todavfa resultaba mucho mas dificil de llevar a la
practica el precepto legal que obligaba a que los gastos carcelarios
ocasionados a la comunidad durante la estancia en prision se reintegra-
ran una vez recobrada la libertad, descontandolos de los haberes que se
obtuvieran por el desempeno de la profesion habitual del ex convicto .

Visto todo to anterior, casi huelga decir que las cantidades efecti-
vamente restituidas por todos estos conceptos fueron siempre insigni-
ficantes, no cumpliendose el maquiavelico objetivo ultimo de hacer
cargar sobre las espaldas de los propios presos los gastos de su encar-
celamiento.

Desde tiempos inmemoriales la administracion de justicia residfa
en Alcaniz en el edificio de la Lonja, notable obra del g6tico civil tar-
dfo, «llamada comunmente la Corte» (Madoz, 1845, 41) . Pero el ya
aludido Reglamento de los juzgados de primera instancia, publicado
en el mes de mayo de 1844, introducira tan notables novedades de
tipo procesal que acabaran afectando a su propia localizacion fisica.
En concreto nos referimos a la implantacion del juicio oral y pfblico,
cuyas vistas se habfan de celebrar «con la solemnidad y el decoro
posibles» (artfculo 80), para to que se precisaba poder contar como
minimo con tres estancias : antesala, despacho del escribano y Sala de
Audiencias. Dadas las mayores exigencias espaciales que ello supo-
nfa, en el caso de que el propio ayuntamiento no dispusiera de locales
adecuados, los jueces habfan de reclamar a los Intendentes provincia-
les edificios del Estado que todavfa no hubieran sido enajenados por
el proceso desamortizador en marcha.

Al mes de publicada la norma el juez entonces titular, Manuel
Teruel, se dirigio al ayuntamiento en solicitud de un local capaz para
la celebraci6n de audiencias publicas . Apreciando que en las casas
consistoriales no existfa ningun espacio que reuniera las caracteristi-
cas precisas (128), se le indico la posibilidad de instalarse en el excon-

(128) En estos momentos estaba ocupado por dos amplias salas para celebrar
sesiones, dos archivos y otra sala para las reuniones de la junta de regantes . MADoz,
1845, 41 .
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vento del Carmen. Este edificio, como recordamos, habfa sido cedido
a la milicia nacional en enero de 1843, pero el acceso de los modera-
dos al poder supuso el desmantelamiento de dicho cuerpo y, por tanto,
que el convento se quedara nuevamente sin uso . Llegados a ese
acuerdo, la corporacidn municipal emiti6 un dictamen autorizando su
nuevo empleo y de forma inmediata, sin contar con la administracidn
competente, cual si de un edificio propio se tratara, el juzgado qued6
instalado alli .

La poco ortodoxa actuacidn del ayuntamiento alcanizano se habia
de complicar aun mas con las dudas que sobre la oconducta politica»
del juez, asi como del fiscal, manifest6 la Audiencia Territorial de
Zaragoza . En ese sentido solicito un pormenorizado informe al con-
sistorio en to referente a la actuaci6n de ambos durante el alzamiento
de caracter progresista que, liderado por la milicia nacional, se pro-
dujo en Alcaniz durante la segunda quincena de septiembre de 1843.

El ayuntamiento, cuya posici6n durante los sucesos habia sido
mas que ambigua, tanto en este informe como en otros que le toc6
emitir, por la cuenta que le corria, siempre tuvo gran interes en mini-
mizar los hechos y exculpar a los investigados . Tras alabar la actua-
ci6n profesional del juez Manuel Teruel, reconoce que, en efecto,
habfa sido miembro de la Junta de Salvacidn local, pero que fue inte-
grado en ella por la fuerza, siempre en contra de su voluntad . Y, por si
quedara alguna duda al respecto, se resenaba su activa colaboracion
en la (inexistente) defensa de la ciudad para evitar la entrada en ella
del cabecilla Martell, procedente de Zaragoza (129) . A pesar de todo,
las explicaciones debieron ser dadas por buenas, ya que el juez per-
maneci6 en su puesto .

Asf las cosas, cuando la operaci6n del traslado de las dependen-
cias judiciales al convento del Carmen lleg6 a oidos de la Administra-
ci6n de Bienes Nacionales, sin pensarlo un momento, reclamd las
Haves del local, «en atencion a haber sido cedido a la Milicia Nacio-
nal y haber caducado este Instituto», sustituido por la guardia civil,
siendo to procedente su inmediata reversion al Estado . Pero el ayunta-
miento contestara que el edificio ya estaba cedido, que no pensaban
dar marcha atras en su actuaci6n y que asi to iban a poner de mani-
fiesto ante el Intendente provincial (130) .

Por su parte, el juez de Alcaniz se dirigi6 a la Junta Gubernativa
de la Audiencia Territorial zaragozana informandole del traslado y

(129) La contextualizaci6n de este pasaje podemos consultarla en PINILLA,
1986, 86 .

(130) LASA de l l de febrero de 1845 .
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manifestando que no tenia recursos para ejecutar las obras de acondi-
cionamiento necesarias . Desde Zaragoza se le contesto que, evaluado
el coste que habia de tener el arreglo de las salas, solicitase su importe
al Intendente de Hacienda de la provincia de Teruel . Con ese dato en
la mano, el juzgado se dirigi6 al Intendente quien, antes de autorizar
el pago, puso al juez en el aprieto de exigirle la presentacion del docu-
mento que acreditara la autorizacion para su actual uso, consciente de
su inexistencia por cuanto no se habfan empleado los procedimientos
senalados en la ley.

Como el documento de cesion no se presentaba, el Intendente,
ademas de negarse a pagar los gastos requeridos, remitio un oficio al
administrador de bienes nacionales del partido ordenandole que de
forma inmediata «recoja las llaves de dicho convento», informando al
juez de que, una vez abandonado el local, podria instruir el expediente
de solicitud del edificio en el momento en que to deseara (131).
Manuel Teruel, haciendo una maniobra defensiva un tanto a la deses-
perada, intenta concienciar al Intendente de los graves perjuicios que
para la administraci6n de justicia se derivarian de llevarse a cabo la
citada orden . Pero en tan criticas circunstancias el juez cayo grave-
mente enfermo y, a los pocos dias, muri6 .

En el mes de abril, con el problema sin resolver, tomb posesion de
la judicatura su sucesor, Juan Lozano. Tras informarse de to actuado,
intenta encontrar la resolucion que con tanta insistencia pide el Inten-
dente, pero llega al convencimiento de que esta o bien no existe, «o al
menos no se han encontrado antecedentes entre sus papeles>>, por to
que solicita osuspender dicha orden hasta que recaiga la resolucion
que corresponda en el expediente que sobre el particular se estd ins-
truyendo en solicitud de dicho local (ya que) parece que cuando el
Ayuntamiento accedio a las suplicas de mi antecesor, senaldndole el
convento del Carmen, este se hallaba a su disposicion>> . Se hallaba a
su disposici6n para un use concreto, no para disponer de 6l a su
antojo, tal como habfa hecho .

El juez Lozano, consciente de la precipitada actuacion de su antece-
sor, decide iniciar el expediente de petici6n desde el principio, con las
formalidades legales necesarias, pero volviendo a retomar la vieja idea
de trasladar tambien las carceles al edificio del Carmen, sobre to que
remite proyecto a la corporacion municipal para obtener su apoyo (132) .
Pero el ayuntamiento, a estas alturas, ya estaba escarmentado de su

(131) LASA de 29 de marzo de 1845 .
(132) LASA de 27 de mayo de 1845 .
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anterior experiencia y aconseja no correr de nuevo el riesgo de volver-
las a instalar en precario .

Por razones que desconocemos, el expediente iniciado se tops con
un rotundo silencio administrativo, to que aprovech6 el juez, no solo
para seguir ocupando el local, sino incluso para realizar las obras de
acondicionamiento del juzgado, con la autorizacidn del gobernador
civil (133) .

Aun cuando, como cuerpo sustituto de la milicia nacional, parece
que en buena 16gica corresponderia ahora a la recien creada guardia
civil la ocupaci6n del exconvento del Carmen, al encontrarse allf ins-
talados los juzgados, la corporaci6n resuelve, para salir del paso,
alquilarles la casa integrada dentro del edificio de la Lonja. Pero el
local adolecfa de una angustiosa falta de espacio y, de forma inme-
diata, sus mandos iniciaron las gestiones oportunas para efectuar el
traslado hasta un emplazamiento que fuera capaz y definitivo (134) .

Como primera providencia estuvieron valorando las posibilidades
de instalarse en el edificio conocido como Cuartelillo, pero para
poder habitarse era necesario la realizaci6n de obras de gran enverga-
dura, cifradas en mas de cuatro mil reales, por to que la idea fue recha-
zada . Acto seguido, comenzaron a pensar en el convento del Carmen,
donde, dada su amplitud, ademas del acuartelamiento podrfan habili-
tarse los establos para las caballerfas, operaci6n que resultaba mucho
mas econ6mica que la anterior (135) . Una vez aceptada la idea, en el
mes de octubre de 1849, el ayuntamiento ordena que se inicien a su
cargo las obras de acondicionamiento necesarias, importe que habrfa
de ser reintegrado posteriormente por el estado (136) .

Asf pues, desde principios del ano 1850, el exconvento del Car-
men se hallaba ocupado simultaneamente por el juzgado y por la guar-
dia civil . Pero esta ultima, conociendo los antecedentes de la an6mala
situaci6n del juzgado, suponemos que con la intenci6n de utilizar inte-
gramente el edificio, logra que se reverdezca el viejo conflicto que
este tenfa planteado con la Administraci6n de Bienes Nacionales de
Teruel (137) . Su delegado en el partido remite un escrito poniendo de

(133) LASA de 14 de julio de 1846 y de 27 de julio de 1846 .
(134) LASA de 18 de julio de 1848 .
(135) LASA de 30 de abril de 1849 .
(136) LASA de 20 de octubre de 1849 y de 20 de julio de 1850 .
(137) Posteriormente, cuando accedan los progresistas al gobierno y decidan

reinstaurar a la milicia nacional, este cuerpo pedira a su vez el desalojo de la Guardia
Civil del convento del Carmen, sugiriendo que se instalaran en el Cuartelillo, pero el
gobemador rechazara la solicitud . LASA de 26 de agosto de 1854 y de 4 de noviem-
bre de 1854 .
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nuevo la cuesti6n sobre la mesa: o se presentaba la cedula de conce-
si6n o la Audiencia serfa desalojada del convento .

El juez Lozano recurre entonces el amparo de la corporacidn
municipal para intentar una salida politica al problema, ya que en la
via administrativa parecfa todo perdido, con el argumento de que
«habiendo continuado hasta el dia en dicho local, donde se han visto
causas del mayor interes y a donde todos los dias se ventilan en ape-
lacion juicios de los pueblos del partido ( . . .) pudiendo interesar a la
ciudad no solo por el valor que este tiene, sino por su mismo decoro,
que exige que el local para la administracion de justicia sea corres-
pondiente a una ciudad que siempre ha figurado entre las primeras
del Reino», solicita que el ayuntamiento interceda para evitar el
desahucio (138) . Este, en escrito dirigido a Bienes Nacionales, tras
historiar los diversos usos en los que se habia empleado el convento
del Carmen y las razones por las que se habfa procedido de esa
manera, reconociendo veladamente algunas actuaciones quizas algo
irregulares, pero en cualquier caso impuestas por las circunstancias,
solicita que no se modifique la actual ubicaci6n del juzgado (139) .
A pesar del requerimiento municipal, segun nos informa Nicolas

Sancho, los juzgados hubieron de regresar poco despues a su anterior
emplazamiento en el edificio de la Lonja (140)

Ya en el ano 1847 se habia intentado crear una instancia interme-
dia entre las carceles de Audiencia y las de partido: las prisiones pro-
vinciales, radicadas en la respectiva capital . Para ellas se elabord un
exhaustivo reglamento con la pretensi6n de iniciar la reforma carcela-
ria, no en todas las prisiones del pais sino tan s61o en un grupo restrin-
gido de ellas (141). Pero el intento adolecfa de algunos graves
defectos, por cuanto si bien en el terreno puramente administrativo la
divisi6n provincial se encontraba cada dfa mas consolidada, esta aun
no existia en el ambito judicial (142) . Por otra parte no se senalaba el
tipo de presos que habrfan de ser destinados a ellas y, to que haria
naufragar definitivamente el intento, el reglamento era tremenda-
mente exigente en cuanto a las condiciones arquitectdnicas, requi-

(138) POP de 28 de enero de 1851 .
(139) LASA de l 1 de febrero de 1851 y de 22 de marzo de 1851 .
(140) SANCHO, 1860, 68 . Y allf permaneceran hasta el ano 1882, en que, tras

promulgarse la Ley Adicional a la Organica del PoderJudicial, por la que se crean las
nuevas Audiencias de to Criminal (15/06/1882), comienzan en el edificio del Carmen
las obras para su instalaci6n . (MICOLAU, 1995, 164) .

(141) 25 de agosto de 1847 .
(142) Las Audiencia provinciales se crearan por la Ley Adicional a la Org'anica

de 14 de octubre de 1882 .
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riendo enormes desembolsos econ6micos de readaptaci6n . Como
consecuencia de todo ello, su perfodo de vigencia no se prolongarfa
mas ally de unos pocos meses (143) .

A partir de la publicaci6n del C6digo Penal de 1848, y para ade-
cuarse a sus prescripciones en materia de ejecuci6n penitenciaria, en
el ano 1849 vio la luz la Ley de Prisiones, la disposici6n de mas alto
rango normativo que para la reglamentaci6n de las carceles se habfa
promulgado hasta la fecha (144) . Se ocupara de los presidios, pero
tambien de las carceles de Audiencia, de las de partido y de los dep6-
sitos municipales .

En relaci6n con las carceles de partido, el C6digo Penal les enco-
mienda la custodia de los presos preventivos y de condenados a la
pena de arresto -hasta seis meses-, segun venia siendo to acostum-
brado, aun cuando en su disposici6n transitoria quinta se abre la
inquietante posibilidad de que tambien se pudieran cumplir en ellas
algunas penas correccionales, siempre que estuvieran impuestas en
su grado bajo, hasta dos anos, para evitar en to posible engorrosos
traslados a los presidios (145) . La media de estancia calculada para
esta dpoca, segun las cuentas realizadas sobre la carcel del partido de
Alcafiiz, sera de unos tres meses aproximadamente .

Al ya de por si problematico aumento en la clase de reos y su
tiempo de estancia senalados por el C6digo Penal, la ley de 1849 ana-
dira un muy exigente sistema clasificatorio . Ademas de la separaci6n
entre hombres y mujeres en situaci6n de preventivos, comtin a todos
los grupos, debia existir un departamento para menores de edad, otro
para arresto menor, otro para presos politicos y un cuarto, s61o cuando
fuera posible, para el cumplimiento de condenas de arresto mayor y,
en su caso, para penados correccionales (articulo 11) .

En cuanto a los dep6sitos municipales, ademas de la detenci6n
hasta el momento del traslado a la carcel del partido, por las mismas
razones de economia ya mencionadas, se podrian cumplir penas de
arresto menor -desde un dfa a un mes-. Tras recordar la obligaci6n de
que todos los municipios contaran con uno habilitado, para su clasifi-
caci6n interna tan s61o se prescribia una elemental separacion entre
hombres y mujeres . Como siempre, serian los propios consistorios
afectados los que habfan de correr con los gastos de acondiciona-
miento y alimentaci6n de los presos que resultaran pobres (146) .

(143) El Real Decreto de 21 de enero de 1848 la suspende por falta de fondos .
(144) 26 dejulio de 1849 .
(145) Real Decreto de 4 de enero de 1854 .
(146) Real Orden de 13 de septiembre de 1849 .
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El sustento de dichos presos en las carceles de partido, segun la
Ley de Prisiones, seguiria siendo sufragado por el sistema de reparto
entre todos los pueblos del mismo, descartadas ya las demas opciones
contempladas en la Real Orden de 1837, pero los gastos corrientes y
de personal, sorprendentemente, pasaban a ser asumidos por el Estado
(articulo 28) . Ni dos meses tardarfan las normas de desarrollo de dicha
ley en invalidar tan atractiva disposici6n, volviendose a implantar
(<<provisionalmente))) el viejo sistema por el que los ayuntamientos se
hacfan cargo de la totalidad del gasto carcelario (147) . Esta escanda-
losa inhibici6n del Estado en materia que tan directamente le compe-
tia tratd de justificarse con el argumento, un tanto cinico por cierto, de
ointeresar inmediatamente a los pueblos para que procurers se dismi-
nuya en ellos la perpetracion de delitos» (148) .

Surgieron las inevitables resistencias de las administraciones loca-
les a asumir los crecidos costos que, sobre todo en materia arquitecto-
nica, implicaba la nueva ley. El Ministro de la Gobemacidn, Conde de
San Luis, remitid entonces un escrito dirigido a todos los gobernado-
res civiles en el que se les instaba a <<obligar» a los ayuntamientos
para que procedieran al inicio de las obras. En todo caso, se sugerfa
que cuando la retribuci6n de los arquitectos resultara gravosa en
exceso, dada «la necesidad de mejorar paulatina pero asiduamente el
estado de las cdrceles, ya que no sea posible su pronta y radical
reformao, las obras se podrian ejecutar por maestros-albaiules de la
propia localidad (149) . La estrategia de la fuerza, contestada por esta
especie de pulso que los ayuntamientos habian lanzado al Estado, no
dio tampoco sus frutos y sus resultados en materia arquitect6nica fue-
ron muy escasos, practicamente nulos .

En cumplimentacidn de la mencionada ley, el gobernador civil de
Teruel solicito un informe al ayuntamiento alcanizano para conocer si en
los actuales locales carcelarios era posible habilitar las compartimenta-
ciones senaladas en la misma, ya que, en caso contrario, habrfan de ela-
borarse plano y presupuestos para construir otra de nueva planta (150) .
Normalmente pocas eran las carceles de partido que de entrada reu-
nieran las condiciones de espacio y estructura interna suficientes para

(147) Real Orden de 23 de septiembre de 1849 y Orden Circular de 27 de abril
de 1853 .

(148) Argumento esgrimido por el ponente de la ley, Conde de San Luis, en el
debate parlamentario (Diario de Sesiones, 1849, 217) y reiterado, por cierto, en la
Real Orden de 3 de septiembre de 1861 .

(149) Real Orden de 15 de julio de 1850 ; Orden Circular de 18 de noviembre
de 1852 y POP de 8 de mayo de 1853 .

(150) LASA de 23 de matzo de 1850 .
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establecer tales divisiones, y la de Alcafiiz, desde luego, no era una
excepci6n . Dado que resultaba imposible readaptarla a la nueva nor-
mativa, las autoridades locales vuelven a considerar la posibilidad de
reutilizar el edificio del Cuartelillo como sitio id6neo para su nueva
instalacion .

En las cuentas carcelarias del ano 1850 se consignan trescientos
sesenta reales, pagados al arquitecto alcanizano Joaquin Jordan, por
los trabajos de medicion del terreno y levantamiento del plano de las
nuevas carceles y dos mil reales mas para el prestigioso arquitecto
zaragozano Jose Yarza por los planos de construcci6n, segun to orde-
nado por el Gobierno civil de la provincia, dentro de un encargo mas
amplio que incluyo tambien la edificaci6n de un teatro para Alcaniz .

Segdn el plan trazado por el arquitecto Yarza para el viejo edificio
del Cuartelillo, de planta rectangular y con 40 metros de fachada
por 13 de profundidad, solo se reaprovecharan las tres paredes exterio-
res y algunos de los pilares, procediendose por tanto al vaciado total del
edificio . Logicamente en las paredes conservadas habria de modificarse
el sistema de vanos, puertas y ventanas, asf como reforzar su estructura
para permitir la elevacion de un piso mas, por to que ahora contarfa en
altura con entresuelo, principal y primero . La nueva edificacion habia
de integrar, ademas de la carcel propiamente dicha, el domicilio del
alcaide y una sala para audiencias judiciales a los presos, con sus ofici-
nas anexas, desarrollandose todo ello a to largo de la fachada.

En cuanto a su estructura interna, al estar apoyada toda la descrip-
cion en un plano que de forma adjunta fue remitido, pero que no
hemos podido localizar, resulta imposible hacerse una idea cabal de la
misma. Sabemos de algunos elementos concretos en ella contempla-
dos, como, por ejemplo, la existencia de un patio para el paseo bajo
un deslunado, la de una escalera principal y otra interior, esta Izltima
para bajar a los presos al patio y la de una capilla, suponemos que en
el centro del edificio, que podia ser vista desde diversos angulos . Exis-
tian tambien algunas celdas para aislamientos individuales, pero to
mas abundante serfan los «comunes», habitaciones para ser comparti-
das por un grupo de clasificacion, segdn las directrices emanadas de
la ley de 1849.

Una vez solventados los tramites previos, pronto comenzaron a
aparecer los problemas . Como era de pensarse, el ayuntamiento, tras
solicitar una tasacion del importe total del proyecto, que en cifras
redondas ascendfa a la astronomica cifra de 310.000 reales, encontro
escandalosamente cara la operacion (151) . Ello hizo que empezara a

(151) POP de 2 de septiembre de 1850.
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pensarse en otros posibles usos que implicaran menores reformas en el
actual edificio (152) . No obstante, segun to establecido, se remitieron
los planos de Yarza a Madrid, donde habrian de evaluar si se ajustaban
o no a la nueva normativa impuesta, al margen de las consideraciones
economicas, cuyo estudio se dejaba para mas adelante .

Al parecer, el proyecto fue aprobado por la Direccion General de
Establecimientos Penales, pero, dado su alto importe, quisieron saber
si efectivamente habfa detras una prevision financiera adecuada . En
ese sentido, por medio del gobernador civil, se remitio un escrito a
todos los pueblos del partido, incluida su capital, para que manifesta-
ran «si voluntariamente se presentardn a satisfacer los gastos que
ocasione la construccion de la cdrcel ptiblica en el modo yforma que
estd mandado en la ley de 26 de julio de 1849, debiendofigurar este
gasto en el presupuesto municipal para que en su dia pueda indemni-
zarsepor el estado». Si bien, como vemos, el gobierno se comprome-
tfa a resarcir en el futuro a los ayuntamientos por los desembolsos
adelantados, puesto que se trataba de una funcion delegada, el clima
de desconfianza interinstitucional era absoluto por la fuerte inestabili-
dad polftica existente, y la posibilidad real de recuperar el dinero
invertido muy remota.

Tenido en cuenta to anterior, la respuesta del ayuntamiento de
Alcafiiz fue rotunda, la practica imposibilidad de poder atender a este
gasto por falta de recursos (153) . Y la de los restantes pueblos del par-
tido, aun cuando la desconocemos, debio ser de un tenor bastante simi-
lar. El proyecto hacfa aguas por todos los lados . No obstante, en el mes
de abril de 1853, a requerimiento de la Direccion General de Estable-
cimientos Penales y forzados por el gobernador civil, se remitieron a
Madrid los presupuestos de obra para su eventual aprobaci6n (154) .

Las propias reparaciones que en ese mismo ano se llevaron a cabo
en la carcel vieja por iniciativa municipal, afectando a la seguridad de
puertas y ventanas, constituyen una prueba mas de que no existfa
voluntad politica alguna de financiar proyectos mas ambiciosos . Al
menos asf to entendi6 el gobernador civil, que aprob6 dichas obras
solo en la medida en que fuesen de imprescindible necesidad y urgen-
cia, puesto que, recordaba, 4as carceles deben ser totalmente renova-
das tan pronto como el gobierno apruebe los planos y presupuestos
formados». Ante tal insistencia en seguir por un camino que los
miembros del consistorio ya habfan rechazado, de comun acuerdo en

(152) LASA de 21 de septiembre de 1850 .
(153) LASA de 20 de noviembre de 1852 .
(154) POP de 27 de abril de 1853 .
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que «convendria que aquella idea no se llevara adelante», acordaron
unanimemente que ose pidan las instrucciones convenientes al agente
de Teruel a fin de poder hacer presentes las dificultades que se ofre-
cen sobre llevar a efecto los indicados planos y presupuesto» (155) .

Sin que se llegara a tal acuerdo de forma oficial, por simple desis-
timiento, el proyecto de construir una carcel de nueva planta fue defi-
nitivamente abandonado. Quizas como una compensaci6n, en los anos
siguientes se realizaron algunos «repasos» en el edificio, tal y como
estan denominados en los documentos, entre los que podemos desta-
car la habilitaci6n de una sala de audiencia a los presos dentro de la
propia carcel, que por supuesto no se acercaron, ni remotamente, a las
directrices emanadas de la mas reciente legislaci6n . Alcaniz es s61o
un ejemplo de to que, mas o menos, ocurri6 en las restantes carceles
de partido del pats .

Con relaci6n al nombramiento de alcaides, la ley de 1849 senala
que esta facultad era privativa del gobierno, a proposici6n en terna del
gobernador civil, mientras que en los dep6sitos municipales la desig-
naci6n del personal incumbiria al gobernador a propuesta del alcalde
del municipio correspondiente . En todos los casos, los directores ele-
gidos debfan reunir los siguientes requisitos : estar bautizados y casa-
dos, ser mayores de treinta y cinco anos, moralidad acreditada y
arraigo en la zona. Curiosamente no se hace menci6n alguna sobre
aspectos mas tecnicos, como, por ejemplo, tener algun tipo de prepa-
racidn especffica para el cargo, to que facilitaria enormemente su pro-
visi6n con criterios clientelistas, a modo de prebenda politica o
personal (156) .

A principios del ano 1853 el alcaide de la carcel de Alcaniz, Felix
Alegrfa, enferma gravemente y, de forma provisional, se hard cargo
de la misma su hijo Jose, que habfa sido alguacil del ayuntamiento y
actualmente desempenaba esa misma plaza en el juzgado . Tras su
fallecimiento, el gobernador civil, a propuesta del consistorio, le con-
firmara en su interinidad (157) . Posteriormente, en el ano 1855, en
aplicaci6n ya de la nueva normativa vigente, el director general de
Establecimientos Penales, Beneficencia y Sanidad del ministerio de la
Gobernaci6n, Joaqufn inigo, nombra a Jose Alegria alcaide de la car-

(155) LASA de 2 de julio de 1853 .
(156) Ello queda confirmado en la Orden Circular de 8 de mayo de 1854,

donde se advierte que no se cumplen los requisitos de publicidad, presentaci6n de ter-
nas etc ., establecidos en las Reales Ordenes de 13 de septiembre de 1849 y de 12 de
febrero de 1850.

(157) LASA de l l y l8 de enero de 1853 .
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cel de Alcaniz, con un sueldo anual de 2.920 reales, dandole el gober-
nador la toma de posesion en el cargo (158) .

Quizas el punto mas controvertido de la Ley de Prisiones, abor-
dado en su Titulo VII, sea el de la delimitaci6n de competencias entre
las autoridades administrativas -gobemadores y alcaldes-, a las que
competfa la «policfa interior>> de las carceles (159) y ]as judiciales . El
problema que se pretendio resolver venia de lejos, pero se encontraba
mas agudizado a partir de la reformulacion de poderes que los libera-
les llevaron a cabo, con el acrecentamiento de la administracion civil
en detrimento de la militar y la judicial, practicamente omnimodas
durante el antiguo regimen .

Lo cierto es que la actuaci6n de las dos instancias que concurrian
en el ambito carcelario, la administrativa y la judicial, las encontra-
mos concebidas, no jerarquizadamente, sino en paralelo . De tal forma
que cualquier desacuerdo, y segun hemos visto eran bastante frecuen-
tes, entre un alcalde y un juez habia de ser dirimido por el regente de
la audiencia y por el gobernador civil y, si la discrepancia persistiera,
elevado al gobierno, que era quien finalmente decidfa . Por tanto la ley
se decantaba por la instancia politico-administrativa en detrimento de
la judicial, aspecto este muy criticado por los progresistas en las dis-
cusiones parlamentarias previas .

Aun cuando en la vertiente puramente arquitectonica podemos
considerar la ley de 1849 como un autentico fracaso, hemos de reco-
nocer que en otras muchas cuestiones, a traves de sus normas de desa-
rrollo principalmente, introdujo bastante orden . Entre ellas hemos de
senalar aquellas que afectaban directamente a to que podriamos deno-
minar la economia carcelaria y, consecuentemente, a sus elementos for-
males en la elaboracion de cuentas . Unas cuentas muy crecidas en la
medida en que asumian, por un lado, como consecuencia directa de la
propia ley, gastos hospitalarios, de reparaciones, subida de sueldo del
alcaide etc ., y por el otro, en este caso impuesto por las circunstancias
socioecon6micas, un aumento en la «cuaderna>> diaria de los presos .

En relacion con este ultimo punto, durante los anos anteriores se
habia producido un alza en los precios cuya consecuencia inmediata

(158) POP de l3 de agosto de 1855 .
(159) «Baja el nombre de policia interior de las cdrceles se comprende la dis-

tribucidn de los edificios, el modo de alojar lospresos, el arreglo de sus ocupaciones,
las precauciones necesarias para su custodia, las medidas para su manutenci6n, y
cuanto no diga relacion al motivo del encarcelamiento, y d los trdmites de la causa
que d cada preso se siga, atribuciones que son privativas de la autoridadjudicial,
como las antes enumeradas to son de la administraci6n» . Instrucci6n de 30 de
noviembre de 1833, articulo 47 .
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fue provocar una grave crisis alimentaria entre la poblaci6n libre y,
correlativamente, autenticas hambrunas dentro de las carceles . Para
paliar una situaci6n que empezaba a ser en exceso escandalosa, en el
ano 1850 se procedera a incrementar con caracter general el socorro
diario de los presos hasta 1,4 reales, en la primera subida que se pro-
ducia desde el ano 1830 (160) . Pero la situaci6n de penuria iba a con-
tinuar y de nuevo, siete anos despues, la Reina, «deseosa de dar una
prueba de la inagotable bondad que su corazon atesora», volvera a
disponer una subida en las raciones de los presos pobres (161) . El
problema, claro, es que en estos asuntos la reina ponia la bondad pero
los ayuntamientos habfan de poner el dinero .

Otras novedades introducidas en las cuentas carcelarias nos pare-
cen tambien de particular interes . La primera, que los repartimientos
vecinales habian de ser sustituidos por la integraci6n de las cantidades
pertinentes en los presupuestos ordinarios de los ayuntamientos a par-
tir de enero de 1851 (162) . En segundo lugar, que ]as nuevas cuentas
incluiran el movimiento de altas y bajas de la poblaci6n reclusa, to
que nos proporciona ya unos datos mas precisos y serializados .

Todavfa al final del periodo en estudio al menos tres cuartas partes
de los turolenses se encontraban empleados en el sector primario
(Pinilla, 1986, 15) . De hecho, dentro ya del partido judicial de Alca-
niz, s61o Calanda y la propia cabecera contaban con unos sectores
secundario y terciario de suficiente entidad como para permitirnos
hablar de una estructura productiva minimamente urbana, pero en
cualquier caso siempre muy dependiente de los ciclos y avatares de la
actividad agropecuaria, que era la que en definitiva marcaba el tono
econ6mico global . Nos hemos de situar, por tanto, en un contexto de
sociedad esencialmente agraria, to cual determinara en gran medida el
tipo de delincuencia que veremos aparecer.

A partir del siglo xvi, el Bajo Aragon, aprovechando sus particula-
res condiciones orograficas y climaticas, se embarcara en un proceso
de especializaci6n productiva regional basado sobre todo en el aceite
y sus derivados, aunque tampoco es nada despreciable la industria de
la seda, productos ambos generadores de un gran valor anadido,
siendo destinados en buena parte a la exportacidn hacia los territorios
mas pr6ximos: Cataluna, Valencia y resto de Aragon . Estas produc-
ciones alcanzaron a to largo de los siglos una notable eficiencia y
posibilitaron cierta bonanza econ6mica, desde luego muy superior a

(160) Real Orden de 21 de enero de 1850.
(161) Real Orden de 12 de febrero de 1857 .
(162) POP de 13 de septiembre de 1849 .
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la de las tierras altas turolenses, mas centradas en su cabana ganadera.
Pero tras las guerras napole6nicas, a principios del siglo xtx, se pro-
dujo un hundimiento de los precios en toda Europa, to que unido a
otra serie de factores, entre ellos el muy considerable incremento de
la presi6n fiscal, propiciaron una honda depresi6n econ6mica en todo
el territorio a la que, dadas las particulares circunstancias de la pro-
ducci6n olivarera, era muy diffcil reaccionar dando respuesta inme-
diata (Peir6, 1995, 28) . Esta prolongada coyuntura de crisis es la que
encontraremos en el ano 1830 .

En cuanto a la estructura de la propiedad, en terminos generales,
el liberalismo favoreci6 una mayor concentraci6n de la misma en unas
pocas manos a traves del proceso desamortizador iniciado en 1836 .
Un pequeno pero cohesionado grupo de familias, conformara la oli-
garqufa monarquica isabelina bajoaragonesa, protagonista de la vida
polftica y social del perfodo . Junto a ellos, encontramos a un gran
numero de pequenos e fnfimos propietarios que, en muchos casos,
tenfan que complementar sus menguados ingresos trabajando a jornal
en propiedades ajenas (Rujula, 1995, 89) . Si exceptuamos el insignifi-
cante numero de arrendatarios existentes, aproximadamente la mitad
de los agricultores resultan ser propietarios, algunos quizas s61o del
dominio util . La otra mitad, o quizas simplemente en los extremos
inferiores de la anterior categoria, aparecen los denominados jornale-
ros del campo, sin duda la clase mas humilde de la escala laboral . Su
progresivo incremento numerico desde finales del siglo xviii nos
informa sobre el proceso de proletarizaci6n a que los agricultores fue-
ron sometidos durante este perfodo (163) . A su bajo salario, con una
media de 4,17 reales por jornada en 1852, insuficiente para el mante-
nimiento cabal de una familia, se unian los paros estacionales forzo-
sos que llegaban a ser de hasta cinco meses al ano. Concretamente en
el Bajo Arag6n entre febrero y mayo, a los que habrfa que anadir el
mes de septiembre . Tambien pertenecian a las capas mas desfavoreci-
das, en todo caso con un aporte muy inferior al de los jornaleros, los
sirvientes domesticos y los asalariados del taller o de la fabrica .

Todavfa por debajo de ellos, o quizas de nuevo en sus margenes
inferiores, encontramos un sustrato de poblaci6n que suponemos
pequeno, pero en cualquier caso dificil de cuantificar, muy marginali-
zado, que viviria de la caridad, la prostituci6n, pequenos hurtos etc ., y
que son los que esporadicamente nos aparecen en los documentos
como osin oficio conocido» .

(163) En el censo de 1786-87 aparecen s61o un 18,1% (PElto, 1995, 20) .
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Jornaleros del campo y del taller, sirvientes y personas excluidas
del mercado laboral . Esencialmente dstas eran las clases sobre las
que, por su sospechosa condicidn de no-propietarios, se cebaba una
justicia penal puesta en pie por el liberalismo, con un caracter absolu-
tamente clasista . Se podria argumentar, de forma razonable, que ello
no supone mas que una continuidad con to practicado durante el anti-
guo rdgimen . De hecho, si la desamortizaci6n llevada a cabo a partir
de 1836 produjo un importante cambio en la distribuci6n de la propie-
dad, en el sentido de concentrar aun mas la riqueza, la estructura pro-
ductiva apenas se vio modificada . Ello supuso que, efectivamente, a
corto plazo s61o observemos un aumento cuantitativo de la delincuen-
cia debido, al margen de causas coyunturales, a la mayor eficacia
de los mecanismos creados por la burguesfa para la represion del
delito .

Pero a medio y largo plazo, conforme fueran mejorando las condi-
ciones econdmicas y se produjera un considerable aumento en la pro-
duccidn y circulacidn de bienes, se originara el transito hacia un tipo
de delincuencia mas moderno, en el que la mayor parte de los delitos
to seran contra la propiedad, descendiendo notablemente los de natu-
raleza violenta . Este proceso se very apoyado en una legislacidn, o
por mejor decir, en una superestructura jurfdica, cuyo objetivo pri-
mordial sera la defensa de la «propiedad», tal y como habfa sido dsta
reformulada por las nuevas concepciones liberales, a la par que el no-
propietario se very sustrafdo de todo derecho politico, segregado pre-
cisamente por ello del nuevo «consenso» social .

Aun cuando en los certificados de pobreza carcelarios general-
mente se obvia la profesidn del recluso, casi siempre que aparece es la
de jornalero . Por otra parte tampoco resulta aventurado imaginar que
las mujeres y los ninos, de los que nada se dice, normalmente fueran
de la misma extracci6n . No en balde la inmensa mayoria de los encar-
celados, al subsistir unicamente de su quehacer diario, en esta nueva
situaci6n habfan de ser declarados «pobres de solemnidad». Los bie-
nes de los poquisimos presos que tenfan algo confiscable normal-
mente alcanzaba un valor de mercado irrisorio, a juzgar por los
menguados reembolsos que en este concepto nos aparecen en las pre-
ceptivas cuentas . Como ejemplo de to que podia llegar a embargarse,
a continuacidn se muestra to incautado a un vecino de Calanda :

oQue de la insinuada causa resultan embargados al sobredicho (. . .)
dos bancos de respaldo de pino viejos, ocho sillas de esparto usadas,
una mesa de nogal con cajon, crecida y muy usada, vajillos de cocina
ordinarios de valor de diez reales vellon, una cuchilla crecida de hierro
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con su cabo de madera y un torno viejo mediano de pino para cerner
harina» (164).

Con relaci6n a los delitos cometidos, aparte de los de caracter vio-
lento, muy influidos por el ambiente de guerra y posguerra que les
tocd vivir, abundan los que podemos considerar de mera subsistencia :
pequenos hurtos de hortalizas, aceite, trigo, gallinas, palomas, lena,
etc . A otro nivel encontramos los de robo y receptaci6n de aceite o
ganado en mayor escala y, muy raramente, la sustracci6n de dinero .
En cualquier caso, no se trata en absoluto de una delincuencia margi-
nal y profesionalizada, cosa mas bien poco comun, sino de vecinos
que llegaban al delito acuciados por la necesidad o vislumbrando una
oportunidad propicia, es decir, to que normalmente definirfamos
como infractores ocasionales .

En cuanto a las mujeres encarceladas, siendo bajo su n6mero, muy
frecuentemente resultan ser viudas, dada la desprotecci6n que esta
circunstancia puede suponer en una sociedad tradicional, o bien
encausadas por delitos perpetrados en connivencia con el marido u
otros familiares . Sin que este del todo claro, en dos ocasiones parece
que ingresan unas mujeres por prostituci6n . Y en esta misma linea del
«delito moral» tambien hemos podido comprobar c6mo una joven
pareja, si bien en fecha tan temprana como 1832, entra en la carcel
por amancebamiento . Su anterior situaci6n de extremada pobreza,
demostrada en el proceso, pareci6 por el contrario no importar en
absoluto a las autoridades a la hora de intervenir.

Entre los robados encontramos a las familias mas ilustres de Alca-
niz y su partido : los Bardajf, Salillas, Felez, Blasco o Ardid, acompa-
nados de ilustres miembros del clero . Esta oligarqufa terrateniente,
que a su vez es propietaria de la mayor parte de las industrias de la
zona y por tanto son los mayores contribuyentes, ejerce ya desde el
antiguo regimen un ferreo control de los ayuntamientos y de todas las
instituciones locales . Tambien demuestran poseer gran influencia
sobre la actuaci6n del alcaide y del juzgado de primera instancia,
cuyas sentencias en los momentos clave tendran un claro alineamiento
polftico en defensa de sus intereses . Que esa percepcidn existfa to
demuestran hechos tales como que en el mes de agosto de 1868,
cuando se barruntaba una revuelta, el juez de Alcaniz, que habfa parti-
cipado muy activamente en su represion, fue tiroteado en plena calle,
y en que una de las primeras decisiones que adopts la junta revolucio-

(164) POP Certificado de pobreza dell de abril de 1839 .
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naria surgida de «1a Gloriosa>> fue el cese del Alcaide de la carcel y el
nombramiento de un sustituto mas afecto a la causa (165) .

Como es de imaginar, la guerra carlista (1833-1840), igual que
cualquier otra guerra, supone por un lado el trastocamiento de la
escala axiol6gica de valores tradicional y, por el otro, la coexistencia
de dos legalidades contrapuestas y enfrentadas . En esta situaci6n
robar, y aun mejor, matar al enemigo puede ser considerada una actua-
ci6n sumamente elogiosa. Incluso Pedro Rtijula, especialista en el
tema, pone de manifiesto las ograndes dificultades para diferenciar en
las partidas carlistas la barrera entre la banda de ladrones y la partida
contrarrevolucionaria>> (1998, 438). Tampoco el ejercito isabelino,
aun cuando fuera el representante de la legalidad <<oficial>>, se abstuvo
de cometer todo tipo de fechorfas . . . pero estas consideraciones nos
llevarfan demasiado lejos y, desde luego, escapa al campo de estudio
que nos hemos impuesto, por to que vamos a intentar centramos de
nuevo en aquellas conductas definidas como delitos desde la parte
que finalmente resultaria vencedora .

Sin duda uno de los mas especfficos de esta situacidn de guerra
era el de espionaje, delito que, segun los datos de que disponemos,
ostentaba un caracter marcadamente femenino. Las dos causas que
sobre este tema hemos podido espigar en el juzgado alcanizano afec-
taban, el uno a Severa C., oriunda de Anids (Huesca), y el otro a
Miguela C., de Samper. Segun Taboada, <<sin formacion de causa,
por infames delaciones, varias veces, un tribunal misterioso decre-
taba el emplumamiento, pena bdrbara. . . la mds grave, excepto la de
muerte, que sufrIan las mujeres espias . Consistia en desnudar la reo
de medio cuerpo arriba y cubrir sus carves con plumas de gallinas,
prendidas sobre miel . Las emplumadas, precedidas del pregonero
que anunciaba sus delitos, recorrian calles y plazas para divertir al
vulgo, montadas en asnos o a pie entre los palos de una escalera . En
los casos graves, como memoria, se les rasgaba la oreja izquierda>>
(pagina 186) . Quizas esta descripci6n, de indudable regusto antiguo
rdgimen, no sea muy ajustada a la realidad, pero la especificidad de
la pena sirve para poner de manifiesto cdmo esta conducta estaba
muy asociada en la conciencia colectiva al mundo femenino .

Tambien observamos la proliferaci6n de otros delitos, en princi-
pio de naturaleza comun o social, pero propiciados por las circuns-
tancias Micas, como por ejemplo el estraperlismo generado por la
venta a un bando de to robado en el otro, o situaciones de pura pica-
resca, como el de unos vecinos de Alcaniz que, hacidndose pasar por

(165) VILLANUEVA, 1986, pp . 57 y69 .
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patrulla militar, entraban en las casas cometiendo todo tipo de exce-
sos y atropellos .

Afortunadamente para una epoca pre-estadistica como la que esta-
mos tratando, en la que aparecen datos pero que nunca son completos
y mucho menos continuos o seriados, contamos con la impagable
aportaci6n del monumental «Diccionario» dirigido por Pascual
Madoz. En 6l se inserta una descripci6n que, a modo de foto fija, nos
ilustra sobre las actuaciones del juzgado de Alcafiiz en materia crimi-
nal durante el ejercicio de 1843.

Segun Madoz, la provincia de Teruel ocuparia el puesto mimero
cuarenta del ranking nacional en cuanto al nivel de delincuencia y el
ultimo lugar entre las de Arag6n . Por tanto, al poco de acabada la gue-
rra, se encontraba en un grado medio-bajo de conflictividad social,
quizas debido al fuerte acantonamiento militar que permaneci6 en la
zona. Dentro ya de la misma provincia, los partidos judiciales que
cuentan con mayor indice de causas abiertas, con diferencia ademas,
son los de Valderrobres y Montalban (Segura) . El de Alcaniz, por su
parte, se situaria exactamente en una media provincial .

Madoz avanza su propia hip6tesis sobre las causas impulsivas de
la delincuencia turolense :

«Lafalta de instruccion y de educaci6n, 6 cuyos motivos debe agre-
garse el cardcter libre e independiente de los aragoneses, que no se presta
fdcilmente a reconocer superioridad en otro, son las causas permanentes
de la criminalidad en la provincia de Teruel; la unica (causa) accidental
que reconocemos es la guerra civil (carlista), que en pocas provincias pro-
dujo mfis estragos que en ista; dejando por consiguiente muchos odios
sembradosymuchas venganzas que satisfacer» (1854, 146) .

En el ano 1843 se contabilizan treinta y tres procesados por el juz-
gado de primera instancia de Alcaniz, de los que tres quedaran final-
mente absueltos . Entre todos ellos s61o hay un reincidente «en el
mismo delito con intervalo de un ano al delito anterior. La mayor
parte de los encausados eran hombres jdvenes, en algunos casos casi
unos ninos, apareciendo tan solo tres mujeres en el total . Un dato
curioso, que en cierto modo invalida algunas teorfas criminoldgicas
de la epoca, es que exista la misma proporcidn de casados que de sol-
teros, cuando al matrimonio se le atribuia un gran poder de socializa-
cion y de opacificacion» . Quizas en esas teorizaciones no se tuviera
en cuenta el dato de que al formar una familia tambien se elevaba el
umbral de necesidades a cubrir. La mayoria de los encarcelados resul-
taban ser analfabetos, y casi todos, salvo alguno del que se ignora la
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profesi6n, ejercen las denominadas «artes mecdnicas», es decir, son
jornaleros del campo o del taller (1854, 49) .

En cuanto a la tipologia de los delitos cometidos, doce son de
caracter violento : agresiones, rinas u homicidios, generalmente per-
petrados con armas de use licito -navajas y en dos ocasiones con
escopetas, por to que en este ultimo caso podemos suponer que los
agresores pertenecieran al ejercito o a la Milicia Nacional-, cuatro
con instrumentos contundentes y uno, caso rarisimo, por envenena-
miento. Si tenemos en cuenta que en algunos delitos violentos inter-
vendrfan mas de una persona, nos encontramos con que al menos la
mitad de los procesados to eran por este motivo . En consecuencia,
podemos af=ar que en el ano 1843 la delincuencia del partido judi-
cial de Alcaniz se encontraba todavfa anclada en los parametros cri-
minol6gicos caracteristicos del antiguo regimen .

Pero con el transcurso de los afios la situaci6n habria de cambiar
sustancialmente . En las noticias que recoge Pruneda (1866, 46), toma-
das de la Estadistica de la administracion de Justicia en to criminal
durante el ano 1861, en cuanto a nivel de criminalidad, la provincia
de Teruel ha pasado del puesto cuarenta que vimos anteriormente al
veintisiete, to que implica un cuadro de conflictividad social medio-
alto, superando a Huesca en el ambito aragones . Dentro de la provin-
cia, el partido judicial de Valderrobres sigue estando a la cabeza,
seguido ahora del de Albarracin y, ascendiendo hasta el tercer lugar,
encontramos al de Alcafiiz . En terminos absolutos se ha doblado el
numero de procesados con respecto a to ya visto en el ano 1843.

Indudablemente, en el aumento de la criminalidad tuvo que ver el
estancamiento econ6mico que sufri6 la provincia durante ese periodo
y las fuertes crisis de subsistencias que se produjeron, una de cuyas
consecuencias mas inmediatas fue que mientras el conjunto de la
poblaci6n espanola crecfa en casi un 10%, la turolense to hacfa tan
solo en un 3,7% (166) . Pero no nos satisfacen plenamente estas expli-
caciones de tipo etioldgico o causal y pensamos que las investigacio-
nes futuras tienen que orientarse en una direcci6n bien distinta.

A to largo del siglo xLx es constatable c6mo las elites rectoras del
pafs incrementaron considerablemente sus exigencias de «orden» -de

(166) Como responsables de este escaso vigor demografico tambien habria que
tener en cuenta la incidencia de las guerras carlistas, muy importantes en la provincia,
y los frecuentes y muy mortiferos brotes de c6lera morbo (PiNn.LA, 1986, 15 y 16) . Es
constatable una baja demogriifca importante en todo el partido de Alcaniz que pasa
desde los 19.709 habitantes de 1837, con la guerra bastante avanzada y por tanto ya
con perdidas sobre la situaci6n anterior, a 16.336 en 1843, cuando se supone que ya
ha habido alguna recuperacidn . BOPT de 12 de mayo de 1837 y MAnoz, 1845, 49 .
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un determinado orden-, tendencia que aumentara tras instalarse el
rdgimen liberal, en cuya consolidaci6n poco podfan hacer las desven-
cijadas instituciones del antigun rdgimen . Aun como dato casi anec-
d6tico del traslado de ese sentimiento al ambito local, sabemos que
en 1833 en la ciudad de Alcaniz se instala el alumbrado y la vigilancia
nocturna, antes inexistente, a cargo de cuatro serenos (Taboada, 202) .
Menos anecd6tica resulta la creaci6n del ramo de Proteccidn y Segu-
ridad para Alcaniz y su partido en el ano 1844, precisamente el
mismo en que la Guardia Civil iniciaba su despliegue por todo el terri-
torio nacional . Su primera misi6n sera solicitar del ayuntamiento una
serie de informes relativos a determinadas personas de omala vida»,
contra las que si bien no podia articularse un tipo penal concreto, su
conducta se encontraba totalmente desajustaba con los nuevos patro-
nes de comportamiento que se querian imponer.

Descollaban entre estas nocivas conductas los, al parecer, frecuen-
tes casos de amancebamiento . Aun cuando para reprimirlos, en su for-
mulaci6n primera, se invoquen por parte de los ide6logos burgueses
los principios morales, no se les escapaba que el mas minimo desor-
den sexual podia socavar el principal mecanismo de transmisi6n de la
sacrosanta propiedad, el de la herencia . Y aunque, ciertamente, entre
las «clases bajas» poco era to que habfa para transmitirse, la posible
generalizaci6n de estas conductas incomodaba a to que podrfamos
llamar su cosmovisi6n .

Para atender al requerimiento realizado desde el ramo de Protec-
ci6n y Seguridad, los municipes alcanizanos resuelven dejar escritu-
rado en el acta correspondiente que : «habiendose suscitado la
cuestion de las muchas personas que existen en la ciudad de mala
conducta y que convendria sacar de ella a lasforasteras, acordaron
sus senorias que los senores alcalde y teniente den cuenta al Senor
comisario, y que, con arreglo a las instrucciones que fene, proceda a
evitar los escdndalos que causan en la poblacion y mejorar sus cos-
tumbres» (167). Como vemos, todo un plan de profilaxis social que
pretendfa adecuar ciertas situaciones que, aun contando con secular
tradici6n, resultaban ahora disfuncionales desde el mas riguroso con-
cepto de disciplina social instaurado por la burguesfa.

Pero to esencial de la reforma afectara sobre todo a las institucio-
nes centrales del estado : se articula y ordena perfectamente la judica-
tura, se crea un cuerpo de policia unificado, la Guardia Civil, se
promulga un C6digo Penal adaptado a la emergente ideologfa bur-
guesa y, finalmente, se pone a su servicio unas carceles y unos presi-

(167) LASA de 12 de agosto de 1844.
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dios en los que, a modo de pariente pobre, el reformismo nunca paso
de la teoria . Su adaptacidn a los nuevos tiempos, pedida desde todos
los sectores de poder, no llegaria a materializarse sino hasta el ultimo
cuarto del siglo xix y siempre de forma muy localizada . La articula-
ci6n de ese conjunto de ideas e instituciones, unida a una persistente
tarea propagandistica que pretendi6legitimar y universalizar los valo-
res de la sociedad burguesa, tuvo siempre la clara intenci6n de definir
y reprimir eficazmente un tipo de delincuencia hecho a su medida.

Porque, desde luego, existfan otras formas delincuenciales, siem-
pre tomando como referencia la legalidad vigente, no s61o obviadas
sino incluso fomentadas por los poderes locales . Y en algunos casos
adquirieron tal gravedad y frecuencia que llegaron a alarmar al propio
Ministerio de la Gobernacion . Como muestra expresiva de to dicho,
pasamos a transcribir el contenido de una Real Orden circulada a
todos los Gobiernos Civiles el 30 de septiembre de 1844, al poco del
acceso de los moderados al poder:

«harios jefes politicos (Gobernadores) han dodo recientemente
cuenta a este Ministerio de la necesidad en que algunos Comandantes
de las partidas de seguridad publica se han visto de dar muerte a los
presos que conducian de una a otra cdrcel, en atencion ci que los custo-
diados habfan intentado eludir la accion de los Tribunales pormedio de
la fuga (. . .) unos actos, cuyafrecuente repeticion y circunstancias han
dado margen d sospechas y censuras en la opinion pciblica, la cual, en
vista de que iguales hechos vienen ocurriendo de un tiempo atrds, no
tanto los atribuye en algunas ocasiones al motivo expuesto en los partes
oficiales, como a la perniciosa influencia que todavia ejerce por desgra-
cia la relajacion que introdujera en las ideas y las costumbres la dureza
y el encarnizamiento de la ultima lucha civil.

Evidentemente ]as 6rdenes de asesinato ya estaban dadas cuando
la conducci6n partfa y, por to que vemos, los gobernadores como
minimo las secundaban, pero la cuesti6n es conocer quien tenia la
capacidad y la influencia suficiente como para tomarlas . Aun cuando
la circular estaba dirigida a todas las provincias de Espana, querria-
mos senalar que en 1868 era gobernador civil de Teruel Julian
Zugasti, el cual, algunos anos despues, acabaria publicando unas
suculentas Memorias donde se describe, entre otras muchas escabro-
sidades, la actuaci6n cotidiana de los poderes publicos y los metodos
y formas de aplicaci6n de la tristemente celebre «ley defugas».

Por tanto, a la hora de abordar futuros estudios locales o regiona-
les sobre el conflicto social, pensamos que to importante es sobre todo
analizar el papel, la idiosincrasia y los objetivos de esas elites oligar-
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quicas que por su privilegiada situaci6n economica, y en defensa de la
misma, dominan no s61o las instituciones polfticas del municipio sino
tambien las ramificaciones administrativas estatales que acttian en su
territorio de influencia . Dichos objetivos normalmente s61o en parte
seran apreciables de forma directa, por to que habra que dirigir la
mirada tambien hacia la actuaci6n de esos ocargoso o ocuerpos» que
constituyen su verdadera fuerza de choque y que manejaran a su
antojo . Nos estamos refiriendo 16gicamente al papel desempenado
por los gobernadores, los jueces, los alcaides o la guardia civil . Ellos,
con su actuaci6n ante las diversas situaciones, evidenciaran las exi-
gencias concretas de «orden>> en to social y de «orden publico» en to
polftico, que esa oligarquia monarquica, conservadora o progresista,
les estaba demandando.

BIBLIOGRAFIA

ANuARIO ESTADISTICO DE ESPANA CORRESPONDIENTE AL ANO 1858, 1859-60 .
Comisibn de Estadistica general del Reino . Madrid 1859 y Madrid 1860 .

BALLBE, M. (1983), Orden pdblico y militarismo en la Espana Constitucional
(1812-1983), Madrid .

BURn.Lo ALBACETE, F. (1999), El nacimiento de la pena privativa de libertad,
Madrid .

CoLEcc16N LEGISLATIVA DE CARCELES, (1861), Madrid .

GuALLAR PEREz, M. (1979), oLa primera guerra carlista en la provincia de Te-
ruel», en Revista Teruel, n.° 61-62, pp . 47-91, Teruel .

HERRERO HERRERO, C. (1989), Lajusticia penal espanola en la crisis del po-
der absoluto, Madrid .

MADOZ, Pascual (1845-1850), Diccionario Geogrdfico Estadistico Historico
de Espana y sus posesiones de Ultramar . Edici6n facsimil con voces re-
lativas a la provincia de Teruel, Valladolid, 1985 .

MICOLAu ADELL, J. (1980), «Carlismo y crisis campesina en el Maestrazgo y
Bajo Arag6n (1833-1840)», en Revista Teruel, n.° 63, pp . 5-40, Teruel .

- (1995), «El Liceo de la Uni6n: Teatro y Sociedad en el Alcaniz Romanti-
co» en Rujula Lopez, E (Coord), Aceite, Carlismo yConservadurismo Po-
litico. El Bajo Aragon durante el Siglo xrx, pp . 163-172, Alcaniz.

PEIR6 ARROYO, A. (1995), «Especializaci6n productiva y crisis social : la Tie-
rra Baja en el ocaso del Antiguo Regimen», en Rdjula Lopez, P (Coord),
Aceite, Carlismo y Conservadurismo Politico. El Bajo Aragon durante el
Siglo XIX, pp. 17-30, Alcaniz.

- (1997), «La otra politica. La articulaci6n de la burguesfa en el Bajo Arag6n
(1907-1919)», en Coord. Pedro Rujula, Entre el orden de los propietarios

ADPCE VOL. LIV. 2001



Las cdrceles delpartido judicial (1834-1854) 399

y los suenos de rebeldia. El Bajo Aragon y el Maestrazgo en el siglo xx,
pp. 37-48, Zaragoza .

PRvu.LA NAvARRo, V. (1986), Teruel (1833-1868): revoluci6n burguesa y atra-
so economico, Zaragoza .

- (1995), «Viejas instituciones en una nueva economia : el P6sito de Alcaniz
en los siglos XIx y xx», en Rujula L6pez, P (Coord), Aceite, Carlismo y
Conservadurismo Politico. El BajoAragon durante el Siglo xtx, pp . 57-76,
Alcaniz.

POSADA HERRERA, J. (1843), Lecciones de Administracion, Madrid .
PRUNEDA, P (1866), Cronica de la provincia de Teruel, Madrid .
QUADRADO, J. M. (1844), «Descripci6n hist6rico-artistica de Alcaniz», en

Recuerdos y bellezas de Espana . Reproducido en Sancho, 1860, pp . 7-39,
Alcaniz.

ROJULA L6PEz, P. (Coord) (1995), Aceite, Carlismo y Conservadurismo Poli-
tico. El Bajo Aragon durante el Siglo xlx, Alcaniz.

- (1998), Contrarrevolucion. Realismo y Carlismo en Aragon y el Maes-
trazgo, 1820-1840, Zaragoza .

SANCHO, N. (1860), Descripci6n historica, artistica, detallada y circunstan-
ciada de la Ciudad de Alcaniz y sus afueras, Alcaniz.

SERRANO GARCiA, M (1988), «La elite politica turolense durante el reinado de
Isabel B y el Sexenio Democratico (1833-1874), una aproximaci6n», en
Revista Teruel, n.° 79, pp . 107-119, Teruel .

TABOADA, J. (1898), Mesa revuelta . Apuntes de Alcaniz. 2.a edic ., 1969, Al-
caniz.

VILLANUEvA HERRERO, J . (1986), Alcaniz (1868-1874). Entre la legalidad
Septembrina y la insurreccion carlista en el bajo Aragon, Zaragoza .

- (1995), «La Revoluci6n Democratica en el Bajo Arag6n : El Republica-
nismo Federab , en Rujula Lopez, P (Coord), Aceite, Carlismo y Conser-
vadurismo Politico. El Bajo Aragon durante el Siglo xix, pp . 113-132, Al-
caniz.

YARzA GARCfA, J. (1948), Aportaci6n de la familia de los Yarza a la arqui-
tectura y urbanismo de Aragon, Zaragoza.

ZUGASTI, J. (1876-1880), El bandolerismo, Madrid, 1982 .

ADPCPVOL. LIV 2001


