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Cualldo 1C>s A1Jvestlgadores estudiall el pellsamlento penal esl)aft}l

en su iniciacidtz suelen retrotraerlo en e1 tieiupo a 1a tilosofia de
SiNrcn, especialmente en ,;us do libros De ia-a v Ire cleoz.extia ; el
hrirriero publicado, como es sahido, en el aiio :ax, y e, septndo por
los aiios del j~ ,al 57 . Este precedents no time, naturalmente, ntas
valor quo el do observar qtte a to largo de la evolucion de la do--
ma,tica juridica penal espafiola perviven ciertamente al unas car<ic--
teristicas pertuazlexites fuertemente atlcladas et? el caracter ,hispani-
co . Asi se ha hahl°ado de nuestro <csexlecluisrno irmato» . Ismaorta, sin.
embargo, destacar cltte SPlvrCA, atinque no fuera natura.lmeute ulx
penalista, seiialo aspectos de is peua tlue subsisted en la cbncieticia
juridica de los esj)atioles : el perdon, la cleruencia y la posibilidad
de correccion . `

D'esput;s <do S Nuc-& hail de transcitrrir znuchos siglos antes de
clue podatuos referimos a hreocupaciotzes henales en la doctripa
espaiiola, a pe;sar de qtte desde el punto de vista del Dereclzo T)asi-
tivo, tuvo Espaixa una. legislaciozi penal quo, si Hen ad.clecia de. to-
das las crueldades de la ehoca, puede considerarse superior a< la de
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.5'oto y sun doctrirtn ic:rfri'ica, 194.z-Sx-Siu,:r : 7Tatacto do kts Leyes y do Dios Ic-

.;islrzdor (ltcus, ~lzctlritl7 . ~- :~s~:a:JOzr, F . : llariano Calri So{er, icp2l,; . -- I :,zr-
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otros paises . En el transcurso del tiempo hay, pees, que llegar
al siglo xvz para encontrar,en la figura de ALFoxso DE C:ASTRO un<t
preocupacion relevante por los temas penales . ALFONSO DI CASrr,D
race en Zamora en el ario de 1495, y muere en Salamanca en iy54_
Fue monje en sit citidad natal y profesor de Teologia eu is 1"niver-
sidad salmantina . A.plica al Dereclio penal las ideas juridical de

NTo TwfAs nE Aquixo en sti lil3ro ma,istral De potestate le-
,Nd.e poemzlis, escrito en'1550 y editado por la Universidad de Murcia
~:! el ai"o 1931, en, Yersidn castellana del profesor LnvRFAN'©
C'!rl GALLEoo, con el titulo La fuerm. cue la Ley penal. CASTRC) SOS-
Gene el caracter represivo de la ley, no para evitar futuros deli6os,
sino para los eolnetidos anteriorinente . La ley, dice, no 'ha de toner
carhcter xetroactivo en to clue perjudica al reo, viendo en 1a pena
t:n. dolor a fines de ex~~izGt=o7a y de emlaienda . 11rIantiene la cQrrela-
cinn entre pena, culpa y la moderaci©n en los castigos, la dett:rmi-
n-idn de la pena por el leislador y el arbitrio judicial, reservando
la pena de muerte s©lo pares ios delitos inuy graves .

Como pnede apreciarse de la sintesis qtte antecede, ALCONso DE
L.as"rno se anticipa en muchos afros a BECCARIA, y quizi Valgra la
pena revisar la denominacion de padre del Derecho 1-enal, reser-
vadao pares c-I referido atttor italiano o pares otcos jtiristas como
FEa:nRsAox. Con posterioridad a C'ASTRO, se. preocuparon de temas
penales los te6logos, filcisofos y juristas espailoles de los siglos
lcvr y xvzx, 0,01110, SOTO, nacido en Segovia en 1494 ; Fox Mot,ci-
T.,Lo, 'nacido en Sevilla en '523 ; MOIAxA, nacido en 1535, en:tre otros
xnuchos <lue continitan la misma rata tratando de distintos proble-
inas con reperctision penal, todo ello independientemente -de los
conlentaristas de less Partidas, de la fundamental obra de 5u,izzEz y
de VITORIA, de Ju<tN Luis Vzvxs o del Padre MARIANA. La verdad
es quo en estos y en otros muclxos fil6sofos, teologos, juristas y x11'6-
dicos de los siglos xvi y xvii ha'llamos ifteresantisimos precedente5
de antropolol;i,ti y- sociologia criminal, de hacrpretacion de la. '[-&v
penal y de los fundarnentos y limites del derecho de castigar .

1J-esde los siglos xvi al xviii aparecen tamhicn una serie de atrto-
res erninenteniente. practicos del Dereclio . El mess notable fue Dxt~,--
c*o G<wARRt-BIAS y L.uVA, Obispo de Segovia, qtle nacio en Toledo
en 15x2 y murio en ~Nkfadrid en f577, ,Celel>re jtirisconsulto y eano .-
nista, de1 quo se dice por VON LiSTZ qtie influyo en .CHAR'PZOVIO .
F s>ERzrc) ;lctrAh,i~ISTEyh lace, .singular aprecio de la doctrines de Co-
FN'R WC '(3IR S . `

T ~=
I'rescindiendo de detalles y del an"ilisis nleticalo~o d:el peizsam

nniento penal espafiol, clue nos alejariia del coutenido propio de este
trahaj .o, 'y soslayando una detaflhda evoluci6n de la doctrines espa-
fiola pasta el siglo xix, nos importa destacar c6mo aparecen en Es-
pana los primeros brote;s de la ciencia juridica extra-n:jera en e1 pen-
samiento penal espaizol .

El siglo xzx se caracteriza, como es sal>ido, por ser el de la
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Codificacion . F'ize este tin fenomeno general en Europa, y la. obra
napoleonica., piedra de gran-ito lanzada pot f;oNAP:~xTE so'xre el
suefo europeo, como pedestal roquero de sti rltpida -forttma, y
montimento perenne de su reinado, comp 6l. decia en las horns
nostalgicas de Santa Elena, pefietra Qn Espaiia pot una exigen-
cia tttilitaria, a los fines de poner terrnino al desconcierto legis-
lativo en materia penal, consecuencia -de la vigencia de multiples
disposieianes mas o menos recopiladas, clue dificultaban e1 conoci-
miento y la aplicaci6n de las !eyes .

Es cierto qtte con anterioridad a la Codific~ci6n napoleonica
puede Espana jactarse de poseer el primer proyecto de C'©digo
penal del mundo . El mismo afio en que VoLTAiRr, publica stt ce-
lebre discurso sobre .El Precio de la justioia y de la Hvwwnidad,
1777, el C'onse~jo Real de Espafia encargaba a don MANUEL DE
LARDIZABAL tun extracto de las leyes penales de la Recopilaciqn .
Es la primera vez que se liabla de C'©digo penal en Espaiia, y qui-
za en el . mundo. Se sabe que LARDIZIUAL concluyfi v present© su
trabajo, que paso a una informaci6n publica, y desptt,es que el
1''royeeto no se convirti6 en Lev, pero el n;ombre de don ~MANLEL
LARDIZABAL Y Uixrsr, que fa'llecio e1 25 de diciembre de z82o, Con-
sojero real y tino de los jurisconsulto que brillaron ma.s en e1
reinado de ~Carlos IT1, atitor del oelebre Discursla sobre lds pe-
Has, aparecido en 1782, pasa a la f1istoria como el autor de una
tentative codificadora con aire de precursor . Ta noticia de baber-
se intentado en Espafia la codificaciOn del 'llerecbo penal fw& ptu-
blicada, dice Saldafia, en .los Annales .P'olitiques, pot LIGN-f,.r, pnr
supuesto equivocada y buriesca, comp siempre. Uecia asi : ((Se
asegura que el Rey ha. dado 6rdenes pare la confecci6n de un C6-
digo . Sera preciso verlo ; sera tin gran biers contar con una le-
gislacibn clam, corta y uniforme». Y agrega el informador fran-
ces : ((sera curios-o que fuera el 14-uiz,-,a;ncares quien <le el primer
ejemplo a Europa y al mundo)) .

P'rescindiendo, pees, de esta tentative, la codificaci6n (lei De-
recho penal en Fspaiia se hate bajo el modelo frances, y" nuestros
juristas de entonces aparecen cautivados pot 1as doctrinal transpire-
naicas . El afrancesamiento---valga la expresidn=de lav culture es-
pai1ola dc, entonces . fue una realidad, a pesar de la derrota de las
agtiilm napole©nicas en el suelo espa~iol .

Aquel siglo xix trajo a Espaiia toda . clase de turbulencias, gue-
rras, revolticiones, pronunciamientos, motines, carnbios de f;o-
rrieruo, luchas civiles v tin continuo tcjer y destejer constitucio-,
teal, con la inevitable repercusi6n en 1a legislaci6n penal, ya title co-
nocida es 1a extraordiuaria sensibil,idad del Dereclzo ptuiitivo para
captor cualquier oscilacidn politica pot el instrumento de coacci6n
que la penalidad representa .

P'or to que al Derecho penal afecta, la infittencia ~francesa 11ega
a Espaiia con la divulbacion del '['ratado de l ossi y otros pena-
listas franceses. iniciandose un movimiento cientifico penal, que



42 Valentin- Silva IVlelenq

Ctllnlina ( .d2 (1011 JOALUIN 1 R-ZYCIS(`<? PACIiECO ti GUTIRIZRRZ (, :A.T,-

irER& (nacido en Lcija, el a-? de febrcro de igo8, y muerto en
ATadrid, ci~ 8 de octubre de _r865;i . Fue Fiscal del '1ribmla1 Stil-yre--
mo, .miemiro de la Real Academia EsI>aiola y, en politica, figg-u-
ro en el grzmo de los pnritanos del partido moderado, IlegAndo
en 1847 a la P'residencia del Consejo de Ministros . En f839 y
i8do lee en el Ateneo de Madrid sus famosas Leccioncs de Derc-,
cho tewaf, que. se pul;lican en dos volitmenes bajo el titulo de
Estudios dc? Dcrecho ;~cncrl+ y que produjeron onorme sensaci6n
en sii 6poca . La doctrina one en e31as stistenta erg, It de 1_a 'eti-
piaci6n, con el sentido eclktico con qiie Rossi la d'efiende. La
critica de los penalistas posteriores no le fu,; favorable, sin,>,-tl-
larnlente Dot�tUO ANIONTrzzO, clue moteja sit estilo de «ret6rico))
y «campaimdo» y sul,raya sti cpoca sustancia» .

En esta",poca se hahian traducido al castellano los Tratados
de Lerecho penal escritos eh Francia por Rossi, 0azroLA~, 'I'rs-
SOT y FRANK, que fueron los inspiradores de nuestros penalistas
de niediados deli pasado siglo . Publicado e1 C6digo penal de 1848,
aparece un mimeroso grupo de juristas que "se ocupan del Dere-
cho penal : ALVAREZ, ALA SERNA y XIOXTALMi\. : VIZATANos, t'Ac-
cxo y C)Ikozro ; ORTIZ DE 7 :ICra, etc. T.a mayoria de stns ob-ras
son «Comentarios» a dicho C'uerpo legal.

Un poco i-n s tarde llega a Espana, la influencia alemana por
medio de la doctr.ina correccionalista de C"nzu.OS T)AvIU Aucw%-
ro R.©hDEr, discipulo de KRAUSE . Es lien conocida la- influencia
krausista en nuestro pais ; tin brote de ella, en Derecho penal,
fue: 1a doetrina de la tutela, -de qtie despu~6s nos ocuparemos . Es
actor de la teoria correccional y, comp discipulo de KRAusr,
coi-re en Alemania 1'a suerte del maestro, pues es verdad clue en
Alemania. no hay correccionalistas ni tampoco con relieve en otra
parte de .Europa ; pasta el punto de .que se estudia el corolario
principal del correccionalismo, <da individualizaci6n de la 1>ena» ,
y si se pace correccionalismo~dice Saldaiia---no se cita a Rm.1>LIZ,
y si se estudia .f .ilosofia penal tampoco se le menciona . I?'arece ser
que ;iANZ 'ma. Rio.. pensionado 1>or el (xohierno espaizol, para ba-
cer estudios de Filosofia en Aleniania en 1843, llegc5 a Prtlsplas
porqne no lc convenia el clima, erni~inico, y allr trabci amistad
(,on Atrstrpp<Ns, ardoroso propagandista de lcrausiszno, . dedicaclo a
lzaeer inteligrible a KRAUSE en Europa,, conxo ESTEBAN, Dv~t.o»; .r
a .I~r ~rz'I :Ariz . Por eso los h:ransistas espaiaoles to son oal u- odo ,de
Aumwa> . Dk%lm6s estudx6 on Hnrmx,.mm(x con Rovu)Lu, ltaci6t-
dose correccionalista . De vtielta a h:spa~ia, fiormo a una pletirade
de intelect,t,alc~s-~C";~sr~r . :~ , SAr,ATER61 , CA.Ntir,r fAS, ,-Err>ERrcc> DY.
CAsrlz©; (rIwnr 11E Los Rfcrs-, la l1amada ugeneraci6n de aos
krausistas». El correccionalismo era' su doctrina . penal . Dc este
mode casual entrc`> el correccionalismo en, Lspaila . L:".ort :raabn lra-
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hla DORADO M >NTFxc;---discipulo de tin discipulo de SAti7-de (<1a
sabia labor de to inconsciente en la ciencia» .

V de este movimiento brota un libro clue se ha calificado do
modelo de precision, de mztodo y de moderacion en las ideas :
e1? Tratado de don Luis Smvu-,~, donde. se decanta el correccio-
nalismo, quedandose coil el principio, comp aspiraclOn m<ts o me-
nos remota .

SILVELA, se ha dicho, no puede representar el correccionalismo
en, Fspaha, pero 'irlicia desde la Catedra la corriente doctrinal de
tun corrccclovalisnz-o vcadeinico--timido, il©gico---en que le signen
otros , pero para comprender este problema c:nviene referirse a
los antecedentes :

5abido es que tanto los filoso£os de- is antiguedad (Pr,AT6, ,
ARIST&Ez,BS, SENECA) como los reformadores de la epoca ilutni-
nista (BECCARTA, XARDIZADAL, Br-NTI-fAM, etc .), reconocieron a !'a
peria varios fines . En cambio, los idealistas alemanes buscaron
tin solo principio que expresara su justificacidn y la raz6n de todo
stt desarro°ilo . K"Yr es el creador de 1a teoria absolata que legi-
tima la pena por la retribilcion . P'ero los relativistas tendieron
tamhien. a la explicaci©n unilateral, concediendo el monopolio a
un solo fin : prevenci©n general (FrLEizsAcx), intimidacion (GlzOz-
MAN:,), resarcimiento (NN%rLKEtz) o mejora (hxausF-, RiiD R,
1tx~.:~s) . La mentalidad germhnica, partictllarmente dotada, para
la abstraccibn, dice A_rbv ONEcA, se resistia a rer en la pena
la naturaleza compleja que siempre tuvo en la realidad :v que, con
mas o menos acierto, habia sido declarado por la fi2osofia ante-
rior . Una de estas concepciones nnilaterales fu-6., .pues, la `8es-
serungst.heo,rie, que justifica la pena por su .objetivo encammado
a enderezar la voluntad del delincuente, considerado °cste comp un
mer"lor necesitado de edticacion y de tutela ., proclamando asi stt
<cderecho a la pena» , que a, muchos song a ironic y hara.doja .
Rc,rmjta:, el discipulo de KRAtiTsr, tttvo seguidores en Espaiia,
pasta el punto de haberse hablado ,fuera de nuestro pais de una
Escitof°ct; espahofa, dondCaparte de los autores citados, aparece la
figura extraordinatia de ~':vr.c:tcZC7~; A-RENAL. :De aquella idea
DORADO TtiIONrEtio se. consider6 hijo y continuador, imprimi~6n-
dole nuevo giro hasta renovarla profundamente ; por to cual, tatn-
poco calie considerarle priro conforme a 'la ortodoxia de R6DER,
sino correccionalista tt medias, aunque su eclecticismo sea de otra
naturaleza .

La doctrina de R6DEax, se ritn DORADO, sig'niftca ccuna pro-ftni-
da revolnci6n en las ideas y en la rich hastante mas profunda qtte
la que a BLx(%k .A se atribuye)) . <(La sentilla arrojada por el co-
rreccionalismo, la de la tutela reeneradora de 1'os delincttentes,
tenia que it germinando con. lentitud, atnoro.samente cuidada por
unos pocos, pasta que sin haberse percatado de ello, las f;entes
se encontraron, al caho del tiempo, con una formaci6n robusta
y pujante, extendida a instituciones que ellas mistuas hahian con-
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tribuido a crear, aunque desconociendo el sentido intimo que ?as
animara . . . La okra de RZT>rF. ftze. la cute se dice realizan a me-
nttdo los filcisofos, los poetas y, en general, los espiritus de sin-
tetiea; y oomprensiva mirada. . . quienes por su fina y prevISGIra
perspicacia se anticipan con geniales intuiciones a sus contem-
leorancos, tiviendu> mentalnnente en el porvenir y profctiza.ndolo ." .
qA mi entender, dice Dc)ravo, todo el moz;imiento penal y peui--
tenciario de nuestros dias, que is est. siendo realidad social
en Luena parte y 'o sera . atin nia's en im porvenir inmediato,
preparatorio de otro niAs alejado ; es tin nloviniiento esencial-
niente correccionalista» . Y afiade en otro lu;'ar : <(Todo cuanto
l.a ciencia penal y penitenciaria moderna viene haciendo desde unos
cuarenta afios aci., precisamente desde poco despucs de aparecer
el correccionalismo, puede muy lien sea interpretado como una
serie de esfuerzos cuyo objetivo es demostrar al detalle la verdad
de las ensezianzas correccionalistas)) .

tiara glosar estos textos que .ponen a R6DER en tan encunz-
brado lugar, comenzaremos, asegura :ANT©:a Or;'.Ee3, por decI'a-
rar injustas las critical despectivas qtie por algimos autores espa-
fi©ies se han hecho de .' pc;nalista aleman . Es cierto,que corrcccio4
nalistas al modo de R©tnrit apenas los hobo fuera de Dspaiia, y
que los pertenecientes a : esta escttela en nuestro pais admitieron,
a diferencia de aquea, otros fines de la pena y fueroti, por consi-
tiuiente, eclkticos (asi, STrixFZA, . C . AREXai, ARANrr>URIT) . MAs
R6DLR fu,c, con o sin .escuela, tin penalista distinguido en su
tietnpo, como to demuestra su pol6mica con CARRARA, en la Clue
este recha.zo Pos ataques arbitrarios de R6L)rR _Y veia en el correc-
cionalismo exageraciones y peligros, pero no dejo de proclamar
a esta escuela hermana y auxiliar de la suya .

El fin correccional no fu6 invento de R6DER. DORADO dice
que todos tenemos algo de correccionalistas sin saherlo, bus. .
cando los origenes de esta doctrina en el Clristianismo y Itaciendo
alusion a pensadores de todas Jas epocas ; mas son estas citas
de pasada ; como si temiera empaflar el brillo de la fama de'K6,DFR,
a quien can otros Pul;ares ensalza por su supuesta oriainalidad .

.1`':1 prohlerna, nattiralmente, no era nuevo, y ya 1'Y,Ar6,, de.-
cia que el tin de la pena (tnedicina del alma) es liacer mejor al
culpable clue saca provec1Lo de la misnia ; salvo cu-ando el inal no
es curable, en, cuyo sn,pttesto de17e s(-,,r elimiuado para ejemplaridad
de los denaas . En (las lures)) a pro,p6sito de.l crinien de inipiedad,
se described prisiones do. aislamiento con objeto edticador, dondc
el condenado no tendria relacicin con ningim cindadano,, aparte
de los magistrados que ftieran a conversar con 6l para instrttirle .
PrsATGN enc:uentra eco eiz SrNECA, ctianclo decia : «pues propio de
un mal medico es desahuciar por no teaser qtie ctirar», o ctiando
compara a los culpahles «con.lanzas que se enderezan por el fue-
go>7, «extra`-iados por il;norancia (Jet sendero», a quienes vale
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ma,s condncir l;or el camino recto .: ((arl3oles torcidos a quienes
1os buenos 1a1-)radores 1)uscar_ apoyo)) .

Los testimonios ell :a doctrine cristiana _v los (to tec)logos v
juristas, posteriores podrian multiplicarse . Nos contenta7-e7nos
con recorder, agrega !lx-r6x ONEC.~ . que si ell la realidad no ttt-
vieron casi nunca las penas tin fin ° correccional dentro de to quo
se llama el antiguo regimen, hobo, sin unihargo, algtmas irtsti-
ttlciones aisiadas con este cardcter, como las cases de trahajo del
sig-Jo xvi en Uridewell (In'glaterra) y ell Amster(lam; iniitadas por
otras ciudades laolandesas v alemanas : xas Gxaleras de. mujere, en
ispaiia en el siglo :vii ; la case de correccinn de. San Iiernarao
de jarama, fundada por Carlos 1.11 v dirigida en sus comienzos
por Olavide . N©tese que en el -siglo zvIII se Sin ttlariza L.+x~z-
z,iOla, entre los escritores reformistas, por la importancia ),c--
servada a 1a emtnienda d'cl delincueratc, (o1>jeto tan impcrcante .que
jamas debe de perder de vista el ilegislador ell ei estal;lecimiento
de las penas)) y propone e1 estal ;fecimiento de ((caws de correc-
cl(a11)) .

lil pensalniento .correccional tiene, pttes, largo 1)istorial antes
de ROMDER.. La originalidad de este ftie el exclusivislno, al de-
ducirlo de tin concepto (let derecho findado ca Ia disposici'dn in-
terna de la voluntad, que identifica el derecllo con a moral . :Fite
su originalidad y su error, sesftn el profesor C)-NRCA ; pues apar+_e
de las objeciones que pneden oponerse a dicho concepto, Rcii>lst;
olvidaba que hay delincttentes incorregibles, v otros qtie nada'tie-
nen qtte corregir v son. reprimidos coil micas de advertencia v
ejemplaridad .

Fs verdad que el destino dc: las penis 1)rivativas de libertad
1lacia tin fin educador ha vanado macho terreno v 1)arece teller
brillante porvenir . Eli el C'ongreso Penal y Yenitenciario de Per-
lm' de 035, la propttesta del grttpo angl"osajdn sobre los nietodos
aplicados en la ejecucion de la pena, sostiene que la finalidad de
la misma es la defense de la socicdad inlediante la readaptacidn de
los condenados . La carte constittlcional italiarna proclama expre-
samente : ((Las penis deben tender a la reeducacion, de los con-
denados)) Y ei{ Iteglaxnento espafiol de los,Servicios de P'risiones
((to 5 de marzo de 1948) deeclara en sit articttlo i .11 : (cLas Institu-
ciones 1'enitenciarias qtto 'eii este Reglamento se repulan eonsti-
ttoyeii Centros destinados no solo a la retenci6n y custodia de dc-
teniclos presos, y henados, sino tanal3i("11, c- primordialniente, a
realizar sol)re ellos ttna labor transformadora v redentora, coil
arre `lo a los hrincil>ios v orientacionos (le la ca.encia penitencia-
ria.)) Los ejemplos pudieran xmtlfiplicarse, conio la Reforma pe-
zlitenciaria francesa reciente .

Sin embargo, este fin correccional qtte se impone en el lnu.ndo .
y a cuya propaganda hen contribuido, a1 tnenos en Espafla, R.6DF-R

I-)ORAI)o, no es precisamcnte aqueilla ptlri.ficaci6n inistica de. las
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intenciones de clue hahlaba ei primero, sino la nlas modesty co-
rrecei(>n civil o readaptaciin a la vida social de que trataba LISZT .

Por eso, dice ANr6N, tenia DORADO el rays acendrado amor
filial por los correccionalistas, nacido del repeto a sus maestros
espafioles . Se considero por ello mas correccionalista que otra
coca, y crey© su mision power al dia el correccionalismo, como
el editor de una obra antigua le pone notas y adiciones para com-
pletar con los niaevos conocimientos y adaptarla a las necesidades
presentes . .

Pero indehendientemente de to que antecede° la explicacidn
do la influencia de R6DrR en Espaiza quizA pueda ser, ademas,
otra : el pensamiento penal espaiiol, quo permite hab"ar a . AsA-
vFu de una escuela penal espafiola, que arranca do rlLrONs© Dr
CASTRO pasta LAxbzz~DAL, y que SALDATKA, ha querido ver en sus
precedentes en Si:NECA, y% cuya caracteristica es ver en la pena la
.~orrecci6n mediante la expiaci©n .

Parece,, pues, que htibo una coincidencia entre el pensamiento
de ROEDrx yr la linea tradicional espaiiola, y ello a pesar de las in-
neRables diferencias dentro de la ortodoxia . Sera muy dificiT de
explicar c6mo es posihlle ver tma continuacidn del pensamiento
de. nuestros te6lo os y juristas, de los siglos xvx y xvii, en la
tesis krausista y en la direcci&n reederiana del correccionalismo
espafiol . Para mi era simplemente una coincidencia de tipo sen-
timental mhs que tecnica y cientifica, En efecto, to que los co-
rreccionalistas espanoles reciben de ROEDEzz--zne refiero, natural-
mente, a los penalistas exclusitiamente-es aquella tesis esperan--
zadora de arrepentimiento y de posibilidad do rehah.ilitacicSn y-
reforma. Es aqui exclusitiamente donde cabe establecer la vincu-
lacion con el pasado macho mas que en la arbumentaci©n y en
el razonamiento del sistema.

Ya hemos dicho como penetra. en :Espaiia la teoria correccio-
nalista, 5r cbmo se ddifnde en distinta medida en los escritores
espanoles del siglo xix. Nos interesa suhraqar una vez mis que
aquella Escuela correccionalista, do tan parco influjo en Europa,
toma en Espafia tina importancia enorme y propia fisonomia, hasta
adaptar, en FRANcxsco GINiR, tin perfil caracteristico . P'or eso
time raz6n ANx6N' ONFcA al decir -qtie la predisposici6>n moralista
del pensamiento espai'xol explica el arraigo aqui alcanzado por la
doctrina do 1"a eninionda. Si es Rormxm e1 padre. do los correccio-
nalistas espailloles, los mas destacados do dstos vienen a enlazar
con la tradici6n espaaiola, pues, como queda dicho ati.tes,
y los te6logos y moralistas do los siglos xvx v xvxx, asi coma
LAIMIZABAL, aceptaron el deber impiuesto por la moral estoic ¬i yT
cristiana de procurar 1a enmieaida del pecado, pero sin que su
realismo les permitiera prescindir de los ohjetii,-os exp atorios o .
intimidantes que siempre ha realizado la pena .
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axe la pena coi.isidera,, sin C111b£ir~0, coma slnto2Tla N1 13ec11o

indiscutit>le de clue la teoria nacional, en acluella vertiente correc-
cie>nalist&d y esperarzadora, cobre vigor v relieve notorio on coin-
cidencia perfecta cots 1La. aparicion del romanticismo como .estilo
de vida y cultura, reactivando de nuevo en el siglo xTx to que se
ha caliiicado de pensamiento magico del homiyre, para 1?acerlo en-
trar erg colisicin con el pensamiento lo,ico, originando aquella ten-
sicin v angustia. clue en los momentos nias agudos distinue a esta
actitud.

Podemos comprobar esto espig-ando en alguna de las figtu-as
representatives de esta ehoca clue, dedicadas al estudie cle los pro-
b:emas penales, se nos aparecen come homores clue convirtieroa
en fuerza creadora el descontento, nota romAntica come puso de
re''2ieve FEDrRICO NirTzsc?m, algo asi conio la vide del hombre
ctiando se le vuelve drama, com.o ha dicbo C7izTrG4 .

CAP,, asegura qu~e no puede darse una med.-ana defii~i°:idn del
romanticistno, due es come forma de vide de las mis ricas y bon-
das del hombre, si no se advierte fision61nicamente que en sii con-
tradiccic>n interna y viva esta el unico mode de caracterizario .

Por eso e1 hombre ro,mantico es esencialmente bivalente, rna--
gico ti= ldgico, crevente y fibre pensaddor, active v contemplatitio,
hoinljre de mesas ~~ maxima individualidad, en suma, una conti-
nuada contradiction, sin cluda, per poseer comp tuna g-ran ricltieza
oceftnica, que multiplica los oleajes del espiritu .

Si fuera posiNe descubrir al lade del alma que vine, el alma
(Ine stlc na, veriamos con claridad qiae en algunos de los penalistas
espailole del xix, provectados bacia la ilusionada reforma del sis-
tema penal, lindando, en ocasiones, con la utopia, encontrariamos,
.,in dude, esa intima insatisfaccicin, lesa mo.dalidacfi Z- esa hivalencia
de d.os vidas paralelas en la propia existencia .

DORADO M0NrrRo,°p.cr ejemplo, es, sin dada, en este aspecto,
una figtira representativa .

En e! estudio que de esta figure ba realizado el profesor ti-
T6-,,; O,NEcA y en el ap6ndice a esta obra de FRANCISCO iA'far,ni).',\AL'6
DE GV.HWAzzl resalta diAfanamentc la contraposition romantica do
to ni~.gico y to l6gico . DORADO MONTERO tu-c"o qiie veneer las de-
ficieztcias del propio ser fisim, inemco w cctj-n . las de la rustic'dad
y pobreza del medio ori ;inario, Nr de este inodo <ccomenz© a for--
niarse su voluntad fcrrea y la. tendencia al enstiefio tiara escapar
de la malidad Aspera y dtira» . .A UNAtili-No zoo le interesaL<L la, ol,ra
de DORADO, pore si 'a personalidad faerte, agitada per violen.-
cia; pasionales .

L`e este contraste tenia cltie salir el derecho protector dug !os
criminales, sti hostilidad a la pena castigo, su carii1o per la teci-
ria de la emnienda, su correccionalismo, en swim ; es decir, sty.
espafiol.ismo, dtte no necesiiaba infiuencias foraneas .

1}oztAno ameba los pajaros quo ,e le posaban en has nianos bus-
cando mig~as de pan y IN7~Lt>cav~r>o ha intuido lae_riectamente. quo
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la historia intitna de stt concienciz hal~ia, de sc:r p..,;r mas que ca--
"lada humanamente tragica. Doxgrxr era devoto Fl,~ Lro>>,RD! V 1_e
tiria ttna misteriosa afinidad con este poeta, y pudo decir L}~. .
a±cNo que to mas irteresante dei maestro del D'erecho Penal de
Salamanca seria tug diario intimo, que algim dia se e.xhtimase .

Por eso escril ;io su Derecho protector de los criminales, sit
llamada niedicina s.acial como cura de almas, con su afirmaci-n
hov corroborada en la ciencia penal contemporanea, que el Dere-
cho penal tradicional, el de la pena casti`o, retri's.3ttci®n e intii-ni-
daci©.i, estal ;a muerto .

Siempre es consolador para quien se dedica, al estudio de rea-
lidades tan dramaticas conio ci deiito y" la pena, dice el pru esor
ati"r6Y ONFca, : sofiar un porvenir en que esta iiltima desaparezca
o se transfornae fundamentalmente . Se cree facilrne:;te to desea-
do . De DORADO MONTBRO se ha dicho clue era una personalidad
compeja con visiones de iluminado, mente inquieta entre el es .-
cepticismo y la fe, 1o que ;justifica aquella dualidad e intima col.,-
tradicci6n que hemos destacado en el romanticismo .

Dcsde el alio de 1861, -que nave en 1\Tati"acarros, aldea de la
sierra de F .jar, que extiende sirs humildes casticas sobre un roble-
da1, aquel descendiente de modestos labradores, clue sigtlio sus
estudios con sacrificio propio y familiar, hasta que fallece en 26
de febrero de igrg, march© por caminos de soledad en los que
faltalmente habia de crecer la utopia, pero en definitiva, esta fuerte
personalidad que vid UNAmuNo, agitada por violencias pasionales,
intuyo problemas, exptiso soluciones y avizor© -horizontes que
hoy va no son totalmente utopicos, y en . 61, el son de la compren-
si©n,V d(~ la esperanza v de la caridad brilla esplendoroso .

n °

Lo, mismo ocurre con Co,\cEpc16N ARENAL, que pace ell 3o de
enerode z82o en una calle estrecha v retorcida de El Ferrol vie-
jo, en; tina epoca que va a ser la precisamente ep,o.ca del romanti-
cosmo, ya que CoacFi~ex6x ARENAL, comp dice Ju9-r arTTONro (:A-
,LZas, pertenece a esa estirpe de. almas cuya cantidad de. ilusi6n

es inagotable . "Ahua quijotesca espaiiiola, a;laet:as cilt=,ada de urla
ilusion, esti dispuesta a eaiferma.r do.. otra . Alina.s locos de una
'_octira qtte concierte la raz6n huniana en raz©n divina . P,-Ira ellas
la cordura 0s la zx1ucrte . Su ilusic5n es fuente en roca de. ahua, y
cttando el dolor punza en to hondo~ la linfa 1>rota niAs fresco wlte
1,U; f-,Lttcc .;s resecas de la humanidad. C'oNcrpa6n tione ttna de estas
almas do g°enio, almas do coca viva . Anto e11as con1prendemos
clue ospirittialmente es posihle coda dia el nzito renacietlto (lei
Aye, 1,,66nix ., SUlo el) alma l nmana de estirpe genial renace en coda
desesperacibn . P'ero existe en la vida de COiNcrPCTCSN ARE:NAT, 10
que uno de stis bio ;rafos llamd romance sentimental, porque es
cerdad que la visicin eompleta de Tina pc.r;s,onalidad y- la radio-ra-
fia del alma ha de contar con los anhelos inhihidos . All,). por el
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ano 1856, dos al:nas, sin ellas saberlo, nos van a revclar to<ic7 an
secreto con eir fondo rntisical y romantico de ttna sinfonia de
I_IErTp-ovEx . Dos sores de cualidades excepcionales, casi anqcii-
cas, son C;ONcrt>clcw ARFNgt y su entrailable amigo <:l violinista
jistiTS nF MONASrERTO- RI interroanto se afire. z Agitci el alma
de CoNcFPc16w REvatf el calido aiicnto de una pasicin inipo :silzle ?
No to sabernos . .En la epoca a que aludirnos, CoNcrpcr6N lia cunn-
plido ya los treinta y cinco atios, y en su casa de P'otes recilae a
JF-st,s, que tiene veintidds ainos. A.-Io y delgado y con una melena
romantica, ha recorride media Etiropa en triunfo con st1 violin .
Desde qtte ha 'll.eado a Potes pasa !as tardes con la seflora Rr-,-
Des y ha171an de lil)ros, de viajes, die ideas, de suefios para el por--
venir, y Jrstis Coca el violin mAgico para ella y siempre el «Con-
cierto con la romanza en fa», de 1?rrn-iov.U,v . Asi continila esta
relaci6n espirittial y la «Romanza en fa» marcha a lejanias infini--
tas, con tin copioso epistolario i laasta cartas de ocho pliegos !
En una de ellas le dice, cuando fue nomlarada visitadora de Pri-
siones : «Hasta alzora 11e viz-ido con 1a desgracia ; ahora voy a
vivir con e!' crimen» . -C;artas de 186o, 6,;, 64, 65, y coma la itltiMa
nota de la sinfonia inacah<ada, una de 1881 . C'omienza asi : tQue--
rido amigo)) . Despues de escribirla, dice un hicigrafo, stispira y
dice : 1 .tenor, cuAnto dUelen los recuerdos del corazbn ! :>

Asi se apaga dulcernente en el tiempo la romanza de una ilu-
sicin . Suefio imposible, pasl6n de dos corazones .puros . . . Aquel
dia, C;ONCE.Pcrb:~ continu6 escribiendo su informe sobre legislacidn
criminal que hal~ia de presentar al C;ongreso Internacional de Es-
tocolmo .

La ,antora de nuestra leforma penitenciaria, la reformadora de
nuestras prisiones, ha que supo vivir con la desgracia, con. la deses-
peraci©n, con 1a pobreza, con el abandono, con Codas lag dest-en-
ttiras y miserias humanas, sin otras impaciencias (let corazcin que
las del nobilisimo af<m de una rectificaci6n de sistemas y inkodos
penitenciarios, viwia paralelaniente el nzundo de la magic y <ie la
lorica en tun fondo de proycccion romantica bacia la justicia . La
Erase todia al delito y compadece al delincuente» es por io demas
hastante expresit-a .
Y tambikn FcLIX DE AtAMlitrnl;, qne al lado del hombre de

ciencia y del pensadot- se nos prosenta como exquisito poeta, in-
tinlidaa qttie tnviinos la fort-una de descu.l>rir al conocer su obra
in~6dita, y qtie si ptido escrilair enfrentandose con la Escuela posi-
tiva denominada en st, tiempo 'Nueva Ciencia penal, sobre el clrr-
lit:o colectitiro o el anarqtii ;zuo, tambi6n nos brind6 la otra -certien-
te de su persona~idad en .1a coleccican de poesias tittilada a-Noclies
de luna» -o' ollistorias de pajaros que .parecen de hombres)) y en
la, ((Revista de Asturias)), qae alcanzc5 Bran prostigio en sn epoca
al contar con. tin ctiadro de colaboradores prestigioso, entre 1os
que destacaba la figura senera de CLAxiv .

(7reo yo que repasando la 1listoria, analiza 1do al deta.lle e tas
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y . otras t-id.as, intuvendo to que had= en ellas de .comiun, sera Ynas
facil explicarse aquella influencia de R.oEi):Fx, que no ~fu1c prolra-
bleme_Ae ends que una coincideucia en la linea ilusionada (lei, sen-
timiento y qne al margv.n de mochas discrepancias sera. siempre ~a
constante historica del pensamiento penal espailol con su tesis ilu-
minada, caritativa y esperanzadora . AM quiz radique e1, hondc7
sentido de una f:s~uela penal espaiiola desde SkXECA pasta nues-
tros dias . . . que tratd die comprender al delhicuente y no olvidar
que antes y despues de perpetrar la infra~ci6n .penal no es, ni niAs
ni nlenos, clue tin hombre, como practicamente to deniostrc; des-
de el punto de vista penitenciario el coronel NIONTFSrNoti .
Y si hemos dado de lado tin poco a la ciencia para aludir qni-

za con exceso a la poesia, .es para adz-lirar a aquellos penalistas
espafioles que al enfrentarse con ell dramatico problema penal pre-
erieron derivarlo por rutas ideales, pensando quiz<L tin poco mu-
sicahnente . Modo alentador de comprender las cocas profundas .

I''or eso, dijo 1>ion el gran representante del saudadismo portu-
gt1es, PAsCOAS, «que s©lo los poetas coinprenden el alma huma--
na p.orque les duele. . .»,


