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0FREATDA

A la nrcmoria del que fue patriarca de los penalistas es-
paiioles y guia seguro de discipulos, don Eugenio Cuello,
Calon, ofrewco este breve estudio. Siempre las dos vertien-
tes del mipido de la delineuencia-la criminologica Y la.
penologica- ocuparon- y preocuparon al maestro . Sit, re-
velacion como crim.inalista surgio, siendo colegial en Bo-
lonia, con una monografia titulada La mafia. Y hace pocos
anos ha. vuelto sobre la privcitiva Yenologia, actualigando,
aquella obra-escrita en horas de relativa juventud-con.
desusado vigor ideologico, naadurez fecunda y documeuta-
cion mity completa .
Un tema de defensa social, juridicamente proyectado,

podria entonar con la. pervivencia de nuestro recuerdo . Es,
cuanto me ha ,inovido a escribir asi.

J. :l1 .

PRIti1ERA PARTE

I

LA DEFFNSA SOCIAL

Como todo to que existe, la sociedad tiende a su permanencia en el
ser-sumo se conservare, sentencio SPINOZA (1632-1677)- : si es ata-
cada, precisa defenderse . Su persona juridica, el Estado, conoce ene-
inigos exteriores, las naciones rivales o, simplemente, no amlgas ; v co-
noce enemigos interiores, los delincuentes, que por serlo de la socie-
dad, to son suyos. Asi, la defensa ha de ser doble : contra aquellos -los
enemigos de -fuera-es defensa militar o defensa national; contra sus
propios delincuentes, defensa penal o defensa social (1). A saber : la pena
no solo envuelve designio moral de ejemplaridad, r`castigo", sino mero
prop6sito social de "rdefensa" . Su filosofia es utilitaria, no doginatica .
Aun pudiera anadirse -z podriase, en verdad ?- que su primera razon

(1) Vid. S:v.DA--,~n, Los nrigenes de to Crimbiologia, V. C. (Madrid, 1915).
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de ser no es la justicia-con ser la pena por esencia acto juridico-,
antes bien, la necesidad.

La pena excluye, pues, todo romanticismo, a priori y a posteriori ;
de iguai modo incluye toda idea y todo hecho de severidad, social y
juridica . De su formula precisa, en la metafisica del Derecho, se salta
a su enunciado exacto, segun el positivismo naturalista . Como los teji-
dos vivos-dijo la autoridad de FERRI (1856-1929)-, la sociedad
reacciona ante todo ataque-excitacion . Y la defensa social clasica se
eonvalida entonces como reacci6n social .

11

LA PRF-VLNCION DE SEGURIDAD

A tres decadas de distancia, nuestro SALDANA (1878-1938) escri-
bia (1 bis) : "El regimen futuro se anuncia como una realizacidn extra-
penal. En 6l los delitos no deberan liablar al instinto, sino a la raz6n ;
y, como antes pedian al sentimiento de venganza una pena, ahora .,e
alzan esos crimenes mostrando a la conciencia social de seguridad una
medida. De la "'accion impulsiva", que es aquella, a la "acci6n refle-
xiva", que ha de ser esta, corre todo el proceso de la cultura juridico-
penal . Tal promete ser, un dia, la reaccion defensiva que es reacci6n
de garantia o de seguridad. . . Segfin leyes histdricas y datos de la evo-
luci6n social, la medida de seguridad puede sustitutir a la pena" (2) .

Con hallarse unidas en el vertice comun de una telesis, nada tan
pugnante como pena y ntedida. Las "penas" son sanciones juridico-
penales que la Ley connlina y la justiscia impone al delincuente . "Me-
didas" son medios sociales aseguradores (2 bis) que diferentes 6rganos
-la Magistratura unas veces, otras ]as Autoridades gubernativas-
aplican al peligroso, si bien hoy las tendencies conceptuales y realiza-
doras se diversifican (2 ter) .

Las penas, segun el maestro VONT LISTZ (1851-1919), son "conse-
cuencias juridical" del delito objetivo ; las medidas, no otra cola que
secuelas socia.les de la peligrosidad o estado subjetivo de peliqro social .

(1 bis) Nueva Penologia; peg. 92 (;Madrid, 1931) .
(2) Hasta 1926 (1 Congreso de la Asociacion International de Derecho Pe-

nal, celebrado en Bruselas) no se planteo concretamente en una asamblea cien-
tifica, la alternativa de las medidas de seguridad conic coadyuvantes o sttstitu-
tivas de la pena ; predominando en la resoluci6n tomada un ponderado eclecti-
cismo. Saldana que presidia aquella sesi6n, se abstuvo de votar ; empero, poco
tiempo despues, desvela su silencio.

(2 bis) Asi to ha entendido la Concision International Penal y Penitencia-
ria, cuando recomienda el nombre de "Medidas de defensa social" o de "Medi-
das de protecci6n" (Resoluci6n de 6-VII-1951 . Vid. Reciceil des documents en
inatiere penale et penitentiaire, 1947 ; peg. 481) .

(2 ter) Un acertado resumen informativo hate el Prof . CuFu .o en su recien-
te obra, La moderna Penologia, tomo I (6nico publicado hasta la fecha), Cap. V,
y a 61 me remito (Madrid. 1958).
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Si la pena-castigo era dogmatica y la pena-defensa es utilitaria (3),
la medida de seguridad sera pragmatica (4). No opera esta al servicio
de "principios", ni codicia "fines" ; actua en busca de "resultados" .

III

DEFE`SA SOCIAL CONTRA EL BANDOLERISMO

Entenebrece la historia de los paises meridionales el bandolerismo ;
que ningun Estado -salvo Espana- supo o quiso reprimir con pa-
rang6n de adecuados medios . Un sentimentalismo desviado, de tipo po-
pular ; intereses probados entre bendidos y gentes de alcurnia, nobles
o politicos ; el miedo y la cobardia universales, en fin, impedian que
la sociedad inontase serialnente su defensa contra el bandido.

Enemigo moral del orden, de la libertad, de la vida v de la propie-
dad era ester mas tanto como 6l, acaso-comprendanse bien estas pala-
bras- lo era, en la opuesta margan, la realeza con su orgia de indul-
tos (5), otorgados casi todos, para dolor de la divina Justicia, en dia
de Viernes Santo. Salio al paso de semejante abuso, en nuestra patria,
la llamada "ley de fugas", como medida de seguridad socialmente for-
zosa, si bien antijuridica y no admisible (6).

Veamos de que suerte y con que modalidades se defiende Espann
contra el bandido

A) Las Cuadrillas.-Perseguir a los Inalhechores de los caminos,
se proponian las Cuadrillas o juntas de veciuos de la comarca vejada .
En 1245 ya obtienen de Fernando II [ (de 1217 a 1252) su primera
aprobacion esas "Cuadrillas de gente armada", cuya asociacion o coor-
dinacion maxima era la venerable "Santa Hermandad" . Malhechores
de los caminos reales fueron los antiguos bandidos . que se agrupaban
para el ataque en "bandas o cuadrillas" ; por donde la lucha se habia
de entablar entre "cuadrilleros", pero de hien opuesta catadura . Asi-
mismo, era de doble y inuy distinta condicion la "hermandad" de unos
v_ otros, que ahora diriamos : policias -v bandidos .

Cierto que, segdn el Fztero de las Cavalqadas, esos cuadrilleros del
bien procedian tin poco a la manera de los otros, repartiendose el botin
ganado en cada incursi6n o "cabalgada" . A saber, que la Santa Her-
mandad perseguia a los bandidos, pero tan de cerca que, en parte-a las
veces- imitaba sus metodos. Se nominaban asi las Cuadrillas porque
la Santa Hermandad dividia sus huestes. para each region, en cuatro
ramas o secciones T6 bis) : no pudiendo afirniarse clue los cuadrilleros

(3) Vease anteriormente, I .
(4) Puede verse el numero 5, Cap . VIII de la Primera parte de nuestra

obra, Nueva direccion espanola en Filosofia .del Derecho peiurl (Madrid, 1942) .
(5) Vease mas adelante, B) Las inedidas de seguridad .
(6) Vease mas adelante, b) La ley de custodia .
(6 bis) A traves del tiempo, la Novisima Recopilaci6n (Lib . X11, Tit . XXV,
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--todos honrados-fuesen hombres de calidad. Lo que, sin buscar ma's

lejos, por la lectttra de diversos pasajes del Ouijote puede inferirse (7)_
Fenomeno de interes es este : como las cuadrillas de bandidos redu-

cen su planta a traves de los siglos . Tal es la distancia numerica, desde
la que capitaneo Pedro de Rocaguinarda, llamado Roque Guinart o
Guifiarte (personaje con realidad historica, n . l .582), integrada por
sesenta bandoleros (8), hasta aquellas que, corriendo el ochocientos, ha-
cen su solar de nuestra Andalucia, como la de los Nifios de F_cija,
compuesta de solo siete, seguui conocimiento popular, aunque de con-
tenido variable, y nnas de un vez renovado (9). Poco a poco iba per-
diendose el estilo colectivo. casi corporativo, de la "Cuadrilla" (10) .

R) Las inedidas de seguridad.-Ni o penas inciertas, y ni siquiera
procesos insignificantes, requeria el handolerismo andaluz, por la se-
gunda mitad del ochocientos . sino expeditivas e irremisibles "medidas
de seguridad", entonces practicadas sin este nombre . Asi, cuando don
Francisco SILVELA (1845-1905),-para queen el bandolerismo andaluz
habia surgido "con todos los verdaderos caracteres de una cuestion so-
cial"- interpelaba desmayadamente, en el Congreso de los Diputados,
al ministro de la Gobernaci6n, sobre la represi6n del bandolerismo,
mas bier parecia justificar qtte incrinunar-por virtud conocida de
los contrarios logicos- aquella gesta guhernativa de don Julian de 7,u-
GASTt (1837-1915). clue regentaba la provincia de Cordoba (10 bis) . En
efecto, el ministro no hallia "tenido. respecto de esa cuestion de orden
publico, m<is princi»io que el aforismo medico . quod niedicanrentum
non sanat, ferru1n et igneo sanat ; y el hierro y el fuego han silo los
medios a cane apelo con frecuencia en esta cuestion del bandoleris-

especk,lmente la Lev III), recoge y puntualiza diverscs extremos relativos a
1os Alcaldes de la Hermandad v a los cuadrilleros .

(7) Vease, entre otros, el Ca-) . X\% Ii de su Parte Segunda.
(8) Vease en la Parte Segunda de la obra inmortal, el capitulo I.X, donde

Cervantes es un manadero de ironia, sin descuidc -al enfrentarse con la persona-
lidad de Roque Guinard- para las caracteristicas de generosidad y gallardia, le-
gendarias ell el bandido espanol.

(9) Nos atenemos nosotros al texto legal del Edirtn de llamamiento y per-
secuci6n, hecho pregonar por la Audiencia de Sevilla e1 dia l de julio de 1817,
siendo ahorcados, poco despues, todos ellos, mencs el que fuera celebrado torero,
Lose Ulloa (a) "Tragabuches", que logro fugarse (Por la plunna del caudaloso
novelista Manuel Fernandez y GonzAlez (1821-1888) pasan las mas conocidas
figuras (let cc-so bandolero espanol. No podian faltar Los ,Sicte !Vinos de Ecija
-Madrid, 1863 . Otras ediciones madrilenas son las de 1866, 1875, 1883-85 y
varias mas sin indicacion de ano- . En cercana fecha -1959-, Jose :Maria Gutie-
rrez, Conde de Colombi, escribe un apasionado cpusculo, defendiendo esta tesis :
"Los Siete \Tiuos de Ecija ni eran siete ni eran de Ecija" . Quiza, andando
el tiempo, se me ofrezca ocasion de volver sobre tan curioso trabajo que no
parece cq>ortuno glosar aqui).

(10) Excepci6n fue la de Jese :Maria (a) "el Tempranillo", que llega a tener
bajo sus 6rdenes hasta cincuenta "caballistas" ; cifra sujeta, sin embargo, a no-
tables variaciones . AGUILAR v CA-,m, en su "Historia de Estepa", la reduce a
solo diec4seis, no faltando quien, por el contrario, la eleve hasta setenta .

(10 bis) Fue despues Gobernador de Vadrid, hahiendo desempenado, asimismo,
otres cargos politicos .
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mo (11) . Segue 51LVELA, "del 15 de septiembre al 1- de octubre, con-
tando solo ios datos yue arrojaban ],is columnas de La Corresponden-
cia de Lspafa, aparece han muerto sesenta v tauitos al fugarse de ma-
nos de la Guardia Civil" (12) . Como los diputados de oposicion, en
sesion del dia 23 de dicielubre, pretendiesen elevar la cifra de los
bandidos "fugados" a doscientos, la respuesta del ministro don Nico-
las Maria ltivero (1814-1b%8) redujo esa cantidad : "Dues son noven-
ta ti, seis-dijo- ; pero en toda Espana'" .

Tal es el precedente historico espanol de la tiltima entre las actuales
rnedidas : la innertc como medida de scguridad, aplicada rnas tarde en
i\Torteamerica contra los "gansters" cuya tipologia social-criminal,
dentro del bandolerismo, es el bandolerismo urbano (13), deformation
y transformation moderua de aquel otro que Imiere con el siglo pa-
sado (14) .

loos forrnas conocidas se practicaron en la Iispana romantica y
pragmatica tambien -flagrante antitesis- del bandolerismo yugulado
la "ley de fugas" y la "ley de custodia" .

a) La "ley de fugas'' .-No otra cosy es, como se sabe, que la eje-
cucion expeditiva de los bandidos, bien en pleno monte o a to largo

de una conduction por carretera, alegandose luego la intentada eva-

sion, que no raras veces fee lograda.
Aplicar la "ley de fugas" es un acto moral v legalmente prohibi-

do, due repugna al sentido de la justicia, a pesar de que los crimenes
del bandolerismo, singularmente el robo en despolllado y en cuadrilla,
el secuestro, etc., estuviesen castigados con la iiltima pena . Pero en
ning6I1 aspecto, si no es en el tristemente irremediable de la consu-
macion, pueden considerase validas ]as anticipaciones de sentencias, to-
davia ineditas .

b) La "ley de custodia" .-Asi pudiera llamarse, atendiendo al
momento en el qtte se (race realidad .

Recibido el presunto reo por fuerzas de custodia, para ser guarda-
do o para ser conducido, esas fuerzas responden de 6l, y cuando estan
en riesgo de perderle, ante la presencia o el atayue de grupos liberta-
dores, llegan a ejecutarlo . I's un modo de defensa legititua indirecta,
contra el detenido mismo ; pues los libertadores procedieron hall~indose

de acuerdo con 6l para atacar a sus custodios.

(11) Diario do Sesiones, diciembre de 1870 .
(12) Loc. tit . en la nota anterior,
(13) El area criminal de Chicago ha sido descrita de mano maestra por

WALTER NOBLE BURNS en su libro Viajc sin vrnelta, titulo tomado de la . "Bribia
yankee" . En el subtitulo pone ya los hitos de la narration : La sends roia de
Chicago, desde la prohibition alcokolica hasta lake Lingle . (1ue traducido al
espanol por L. Novas Calvo y se publico en 1933). No seria licito silenciar,
tratandose de este tema, la divulgada obra de GFo LoxinoN. Dos muses con los ba-a-
didos en Chicago. (Hay una deficiente version espanola de M. V., Barce-
lona, 1931) .

(14) Vease nuestro estudio Relieve sociologico-penal de Ia Pirateria. 5e-
gunda Parte, IV, pags . 119 y 120 (Zaragoza, MC1/1LXI.I).
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C) Los indultos.-En el plano superior de las teorias incide el,
terra de la "penalidad del bandolerismo", en el que, con negativo tra-
zo, se injertan los indultos .

Condenado desde el setecientos en la fiosofia penal por Cesar Bo-
nesana, marques de BECCARIA (1738-1794) (15), y muy reducido en
su posible aplicaci6n por nuestro Lardizabal (z 1750'-1820) (16) -"es-
piritu hijo de los enciclopedistas", en frase de tin bi6grafo (17)-, el
indulto, si se prodiga, merece senalarse corno un autentico factor legal
de la criminalidad . Nos importa ahora dejar constancia de su eficacia
hist6rica, concretamente como factor legal del bandolerismo en Espa-
na. Veamos

Un dia-era el 22 de junio de 1833-, a Juan CABALLERO (1804-
1885), titulado "Rey de Sierra Morena" (18), le fue concedido indul-
to por el rnonarca de Espafla : a 6l v a todos los suyos. El bandido se
retira a su villa natal de Estepa, y todavia, durante cincuenta y dos
afios", pudo disfrutar muy regaladarnente el capital arrancado con Ia.
vida a sus in£initas victimas-dice bien el comandante GARCfA CASE-
RO- en una larga carrera de malhechor en cuadrilla" .

Jose Maria Hinojosa, mas conocido por "el Tempranillo" (1805-
1833), pues se inici6 mozo en el oficio de saltear, tipo representativo
del bandolerismo romantico, mitad novelesco, mitad hist6rico, es in-
dultado en el mes de agosto de 1832 por FERNANDO V1I (de 1808 a
1833), un ano antes de su muerte (19) . Y le da el rev tratainiento de

(15) Vid. el Cap. VIII, numero 4, del mismo libro en cualquiera de sus nu-
merosas ediciones. La ¢rinceps data de 1764, Livorno ; apareciendo la primera
espanola diez anos mas tarde en Madrid, traducida por don Juan Antonio de
las .Casas . Ultima que en lengua espanola ahora recuerde, es la de 1930 que lle-
va un hello y documentado Estudia Preliminar de QUINTILIANO SALDANA. En
una centuria le habia precedido como glcsador de aquellas paginas, "el ciuda-
dano" RAra6N DE SALAS (Coinentarios al Tratado de los delitos y de lays penas.
Dfzdrid, 1836).

(16) En su Discurso sobre las penas contraido a las leyes crinrinales de Es-
paiia para facilitar su reforma, habla reiteradamente de la "irremisibilidad" de
las penas (Cap . II, pags . 49 y 57 de la 1" edit . Madrid, MDCCLXXXII). Si
bien, poco despues, aclara asi su pensamiento : "No pretendo excluir por esto
absolutamente lcs indultos y clemencia del Principe" ; anadiendo que la clemen-
cia "es la mas bella prerrogativa del Trono y exercitada con prudencia y sabi-
duria, puede producir admirables efectos" (pags. 58 y 59). En verdad, apenas se
diferencia aqui de Beccaria ; que por algo se le llama "el Beccaria espafiol"
(SALDANA, Adiciones al Tratado de Derecho Penal de F. vou Liszt, vo). 1, pa-
gina 366. Madrid, 1914). Un extenso paralelc, entre ambos penalistas puede
verse en la ultima parte de nuestra Contribution al estudio de la Escuela Penal
espaiiola (Madrid, 1922).

(17) GERARDo DOVAL, Manuel de Lardizabal y Uribe, en Jurisconsultos es-
¢anoles, III, pag. 85 (Madrid, 1914).

(18) Asi se llam6 tambien per el pueblo a su paisano, amigo y camarada
de profesion, Jose Maria (a) "el Tempranillo", del que a continuation hablamos
en el texto.

(19) S61o cinco dias separan el fin terreno de indultador e indultado : los
que van del 24 al 29 de septiembre, afio 1833, como dicho queda. (Yerra cierta-
mente la Enciclopedia universal ilustrada europeo antericana, al escribir en su
articulo Barulolerismo : "En 1854 O'Donnell concedi6 una amnistia general de la
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"don" en la credencial que a su favor extiende de "Comandante del
Escuadron franco de Protecciou y Seguridad publica de Andalucia" ;.
si bien esto se halla falto de pruebas. Con 6l fueron graciados los ban-
didos de su cuadrilla y otros mas que a ella no pertenecieran .

De Luis Borrego, teniente de la partida de "el Tempranillo", aco-
gido a indulto, se sabe que por la honradez y meritos de la conducta,
llego a nombrarsele alcalde segundo de la villa de Benameji, fallecien-
do luego, de muerte natural, en Cordoba. Y hubo de vacilar mas de la
cuenta Jose Carrascoso Gamboa (a) "el Maruso" (z 1832-1870'), ban-
dolero rumboso, en la eleccion de padrino para obtener su indulto, idea
que venia obsesionandole tan prolongadamente que fue muerto antes de-
realizarla .

No deja de ser expresivo que, durante la primera Guerra carlista
-de 1838 a 1840-, el bendido Curro Lopez, ahijado de la duquesa
de Alba, "privado del todopoderoso apoyo de su madrina" -fallecida
en tanto se instruia su causa en la Audiencia de Cadiz-, fuese, al fin,
"agarrotado sin piedad". Antes, en casos parejos, ella habia obtenido
el favor real para este protegido suyo (20) .

Con-toda razon, los tratadistas Constancio BERNALDO DE QUIR6s
(1873-1959) y Luis ARDILA glosan : "Zugasti recurrio a la ley de fu-
gas seguro de que, de haber entregado los malhechores a los Tribu-
nales, mis de una vez hubieran logrado la impunidad en un pais en clue
todo to podian el favor y el compadrazgo" (21) . Reconocen clue "esta
represion . . . logro plena eficacia" (22) .

Se extiende el bandolerismo por tierras de la Mancha Alta, en el
ochocientos sesenta, habiendo dejado fama en la Serrania de Cuenca
el bandido Francisco San Nicolas, clue, a mas de los caminos, asaltaba
las aldeas, repartiendo luego el producto del saqueo entre los pobres .
Por eso era dificil su detencion (23) . Perseguido de cerca, un dia ima-
gine el ardid de entregarse a la misma Reina Regente, MARfA CRI5TI-
NA (de 1833 a 1840), esperandola a su paso per el camino de Taran-
con, cuando ella iba en busca del clue habia de ser su esposo, el guar-
dia de Corps, Agustin Fernando Mufioz, mas tarde teniente general y
duque de Riansares (1808-1873) . Alli, ante el coche real, fue a hin-

clue se aprovecho Jose Maria. . ." (Tome VII, pig. 534) . Por aquellas fechas
nada pcdia aprovechar ya al popular bandido, si no era la misericordia divina.

(20) La vispera de su ejecucion compuso en la carcel esta copla, cantada
luego per tcdos los arrieros de la Baja Andalucia :

" iYa se murio mi madrina,
la duquesita de Alba
Si eila no se me muriera,

a mi no me ajusticiaran ! "
(21) El Bandolerisino, pig. 139 (Madrid, s . a. de edicion, que probablemen-

te es de 1931) .
(22) Op . cit., en la nota anterior, pig. 137.
(23) De sus habiles astucias para burlar la persecution, recuerdase aquella

de herrar los caballos al reves, es decir, con las herraduras mirando hacia ade-
lante, de suerte clue la Guardia Civil acudia siempre a buscarle en direction
contraria y le acechaba en lugares opuestos .
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car sus rodillas el caballo adiestrado del bandido. "Senora-la dijo
este- : Ante vuestros reales pies viene a postrarse, y a su justicia se
entrega, el hombre a quien no lograron detener justicias y guardias,
-emplazado en vano por edictos y bandos : Soy Paco San. Nicolas" .

Su causa se vi6 en la Audiencia de Cuenca, hacia el ano 1868,
siendo condenado a pena de reclusidn temporal . Mas estaba previsto el
indulto, que otorg6 de buen grado la reina . Consagrado luego .el viejo
bandido a vida honesta, pudo ver el esplendor de su familia y a uno
de sus hijos ejerciendo de medico . Buen desenlace, ciertamente, para
una drama moralizador. . . Pero, z y la incancelable realidad de ]as vic-
timas'

IN,

IDERTIFiCACi6\ DEI. BARDIDO

Cuando el bandido pudo ser habido y juzgado, si no mereci6 pena
,de muerte y si la de reclusion -o la de trabajos forzados en Francia-,
siempre son de temer la evasi6n o el indulto, con la reincidencia pro-
bable . En ese caso, para evitar la iteraci6n del delito, se le imponia
como accesoria la pena de exposicidn a la vergiienza publica. Consis-
tia esta -no se ignores- en que el reo permaneciese expuesto en la
picota a less miradas del pueblo y precisamente en la Plaza Mayor de
la villa o lugar, bajo tin cartel en el que con brevedad de plumes se es-
criban estos datos de identificaci6n y oprobio : su nolnbre, profesi6n
y domicilio ; la pena clue se le hubiere impuesto y el motivo de la
condena . A menudo, s61o se estampaba el nombre . segun cabe obser-
var en grabados de la epoca. Con ello, la identificaci6n de la persona
para la curiosa muchedumbre, asegurabase ; el oprobio, a la vista estaba .

fnstrumentos id6neos para ejecutar la pena de exposicion fueron la
.argolla y la picota .

A) La. argolla .-La argolla -o collar, en su derivaci6n latina- era
tin circulo de hierro con el cual quedaba sujeto, por el cuello, el delin-
cuente al gran poste de exposici6n (24) . En Espana, donde la curiosi-
dad es derecho y no defecto, se le ofrecia asi -bier pudiera decirse-
'`a 1a vergiienza publica" (25)) . Que, si evadido el reo o indultado el
bandido, s61o de mucho mirar pudiera un dies el honrado vecino reco-
nocerle y precaverse . Nlodo era, pues de simple identification visual.

Pena infamante, la de argolla, en Espana va a la cabeza de less acce-

(24) Ccmo pence propia fue incluida esta, en Francia -1719-, entre less
aflictivas . Cay6 en desuso el ano 1832, siendo definitivamente abolida por ley
de dos de marzo de 1848

(25) Asimismo, segun el historiador modenes Luis Antonio Muratori (1672-
1750), se llam6 en Italia berlina el collar con que se exponia a los bandides a
la verguenza (1738) ; de donde viene la frase "en berlina", esto es, en situaci6n
de burla o menosprecio (Antiquitates italicas inedii aevi . . . Milan, 6 vols ., 1738-
1742).
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sorias, seg6n el C6digo penal de 1848, reformado dos anos des-
pues (26) . No tenia caracter trascendente : quedauido excluidos de ella
los ascendientes, descendientes, hermanos y c6nvuge del reo condena-
do a muerte . Tantpoco se aplicaba a las mujeres. ni a los mayores de
sesenta anos . F_'1 sentenciado a la pena de argolla habia de preceder al
reo o reos de tuuerte, roontado en una caballeria, liasta el lugar del
suplicio, y alli sufrir exposicion a la vergiienza, colocandole en un
asiento sobre el cadalso, en el que perrnanecia, tnientras duraha la
ejecucien, asido a tin madero por una argolla puesta al cuello (27) .
Fue ai)olida tal- pena por Ley de 18 de junio de 1870 : consecuente-
mente, ei Cedigo penal de 30 de agosto del mismo ano no la incluye.
Conio rnedio rudimentario de identificacion visual, era este eficaz a
falta de otros : poco antes se ha dicho (28) .

B) La picota-La picota es el ara de las exposiciones publicas .
Alli, ante una multitud Avida, deplora el reo la sobrada y triste popu-
laridad v, en vano, esquiva el aguijen plural de la mirada unanime .
La humillacien y el ridiculo le atormentan por dentro ; el dolor fisico
tortura su carne. Para sujetarle ]as manos-que acuden a cubrir el
rostro-, para fijar la cabeza, se invent6 tin ajuste de dos planchas de
madera, to que aventaja a la argolla.

Aun se conservan fanlosas picotas de piedra, a la entrada de algu-
nas villas _v cittdodes (29) . F1 precedente de la pena tiene en nuestro
pais vejez crouol6gica ; que va hay constancia de ella en el Codigo
alfonsino de ]as Siete Partidas (30) . Cuando era mtt_v alta la picota .
se construia a sit lado una escala para que, "por sit pie", suhiese a
ella el handido.

Otros dispositivos estuvieron en itso : asi, el (Iilori frances (31) .

(26) Veanse los articulos 24 y 27 ; el 29 (que condiciona a una ley especial
la rehabilitaci6n de quienes hubieran sufrido pena de argolla) : el S1 (agravando
a perpetuidad detenuinadas consecuencias de esta pena) ; el 52 y el 113 (en el que
se senala el mcdo de cunmlimiento) .

(27) Articulo 113 del citado Cuerpo legal.
(23) Veanse, en el texto, las iiltimas lineas del anterior paragrafo.
(29) Cabe leer a este propesito, una interesante monografia de CoNSTANCIO

BERNALDO »F QUIR6s, La Picoia, con el subtitulo de Crimcnes v casNyos en el
hais castollmio en fos ticmpos medios (Madrid, 1907) . Sobre la relation entre
los tenninos "Rollo" y "Picota", se escriben alli las siguientes palabras : "Las
dos instituciones, o, mas hien, amhos pilares, hau podido coexistir separada-
mente . . ., o bien no han cc-existido, y s61o la picota se conocie, como sucedi6 en
.America, con la extension a ultramar del derecho castellano . Mas, de ordinario,
en Castilla, irn estado fundidos en uno s61o . La palabra picota se puede inter-
pretar como un inclicio de este estado de cosas, expresando la culmination del
rr-llo" (pag. 57). Caso curioso, nue acredita esa coexistencia de la "Picota'* y
del "Rollo", es, en la ciudad de Oviedo, el de las dos calles rotuladas, de anti-
guo, con cada uno de esos nombres. (Me remito a la obra de J. TOLIVAR FArs,
Nombres i, cosas do las calles de Oviedo . en referencia de las pags . 413 v 415
del "Indice Onomastico". Oviedo. 1958).

(30) Vid . la Partida Septima, Tit . XIV, Ley 18 .1.
(31) El de las Halles, en Paris, reconstruido por el ano 1542 -tras la des-

truccion del primitivo en un levantamiento popular- dej6 tragica memoria.
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Era este de plataforma giratoria, luoutado sobre un pivote, de tal
suerte que la muchedumbre podia contelnplar al ajusticiado por cua-
tro tielnpos, en todas sus faces (32) .

La picota es, pues, a modo de una estrecha ventana por donde al
bandido se le fuerza a asomarse ; una altura, ~1 la que de grado no
quisiera subir, en medio de una aglomeracion reunida en deshonor del
heroe odioso -talnbien burlesco- de la fiesta .

El atraso tecnico de la epoca no ofrecia aun modos menos empiricos
de identificacion . "De esta suerte -pudo escribirse- se ha saltado de
la representacion fantastica de los bandidos celebres, aprendida en las
exposiciones publicas, que turban el sueno del hombre honrado en la
antiguedad, a su fotografia (Lausana, 1854) ; despues, a las fichas dac-
tiloscopic:as, recogidas en la maravillosa organizacion moderna de los
Registros Penales o Casilleros judiciales (Francia, 1790) : mAs tarde,.
a los Registros de reincidencia" (Argentina, 1923) (33) .

V

I'ENALIDAD.LEGr1L I)EL RANDOLERISMO

Andlisis valorativo

Acerca de la adecuada penalidad del bandolerismo -fuera de los
medios empleados por la urgencia- algo puede sugerirse. Doctrina
nueva es . Empero -lo que importa-, se trata de doctrina de dere--
cho justo. Los penalistas racionalistas, valorandolo como un delito Inns,
no un tipo "sui generis" de peligrosidad maxima -por ser caso unico
de polidelincuencia-, ortodoxamente pedirian para 6l sanciones pro--
porcionadas al "hecho" criminoso que resulto (secuestro, robo, homi-
cidio, incendio, etc.), no a la "accion" pancriminal, caracteristica del
bandolerismo .

Excede a todo modulo juridico de represion la capacidad criminal
-casi universal- del bandido, que se exhibe coal un Proteo de la Ti-
pologia criminal, mostrandose ladron en despoblado -lo que consti-
tuye su tipo historico-diferencial dominante-, homicida o asesino, se-
cuestrador, violador o raptor, incendiario o, en fin, profanador de tem-

(32) Quedo abolido en nuestra vecina Francia, corriendo el ano 1789 . Ya
medio siglo antes, en 1737, el pillory ingles habia caido en desuso . En las me-
morias de Walter Besant (1838-1901), se dice que el ultimo pilloried to fue en
1830 (Fifty Years ago, pag. 263 (1883) . Una descripci6n exacta de la ceremonia,.
mas ally de los Pirineos, se debe a JUAN FROISSART (1333-1410) . Aparecio en su
notable Cr6nica, que abarca desde 1325 hasta 1400, y de la que se hicieron nu-
merosas ediciones en lengua francesa e inglesa (Claronigtee de France, d'Arngle-
terre, d'Ecosse et d'Espagne -Paris, 1499?-- tomo II, CXVIII). Trad . inglesa
de J. Bourdrier (Londres, 1523-1525) .

(33) SALDANA, Nueva Criminologia. Traduccion de J. Masaveu, cap. III de
la Primera Parte, 11, 2, B) (Madrid, 1936 . La edicion original francesa, muy
ainpliada en la version espafiola, data de 1929).
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plos . lillo sin excepcion de los continuos atentados contra la autoridad
y sus agentes. Es un polidelincueute para la Criminologia ; respecto
de la Sociologia, un delincuente profesional ; ante la ley penal, un mul-
tirreincidente (34) . No ira a la prisi6n a liquidar una deuda : aquella
deuda particular con la Justicia . En representacion suya acude una
de sus endopersonalidades : por ejemplo, la de ladr6n . El bandido que-
da impune ; la sociedad, indefensa. Pronto estara de nuevo en libertad,
_v otra de sus personalidades delincuentes cometera, acaso -quien to
sabe '-, un secuestro, seguido de asesinato (35) .

Prefeririamos, entonces, atenernos al modulo empirico que el prag-
matismo brinda? Se justifica a quo el modo de extincion, que -en la
practica de una naci6n de bandolerismo endemico- di6 mas claros
resultados . Tal es el caso de Espana . Nuestro bandolerismo, ese estig-
ma historico cuyo recuerdo aim perdura, se combati6 inutilmente con
pragmaticas y ]eyes, bandos de autoridades y sentencias de jueces, a to
largo de siglos . En vano fue perseguido por la venerable -y formi-
dable- Santa Hermandad. Un dia, desaparece : Estamos en los anos
1870-71, el bienio de la represion ZUGASTI. Sus metodos en la me-
moria de todos quedaron (36) . Us6, por modo ambidextro, de la poli-
tica y de la fuerza . 1?sta no se detuvo ante to irremediable : la muerte .

Para los que se acogian al indulto fue Zugasti pr6digo en gene-
rosidades de probada eficacia (37) . ;Seri el indulto instrumento
apto para la puesta en marcha de un solido pragmatismo penal? He
aqui la pena y el indulto -diriamos, parodiando la conocida sentencia
de Fray Domingo de Soto (38)- como los dos astros, y no divinos,
ciertamente, que gobiernan el mundo de la delincuencia .

Al otro extremo del dilema, con los rebeldes, mostrose el Gober-
nador energico y expeditivo . La Guardia Civil a sus ordenes, si les
capturaba en el monte, invitabales a rezar el "Credo" . Luego, aplicaba

(34) Vease nuestro Estudio Agravacion y formas de la criminalidad post-
belica, IV (Madrid, 1947) .

(35) No hate falta esforzarse en recordar casos de secuestro, todavia cer-
canos, con notoriedad de victimas, cuyos autores quedaron en el anonimato de
los archivos policiales .

(36) Vease su obra El Bandolerismo. Estudio social y mesnorias histdricas
(Madrid, 4 .a ed . 1876. Diez vols .).

(37) En efecto, poniales al frente de partidas de "caballistas y de escopete-
ros" para la defensa de las diligencias contra los bandidos contumaces ; con to
que estos cambiaban el traje montaraz por la librea gubernativa, permaneciendo,
empero, activos en el ejercicio de las armas . Caprichos de esa loteria que el
indulto aparejaba, o sesudas rest-luciones ministeriales, premiaron a uno de los
indultados con la dignidad de Gobernador, y en la provincia de Le6n desempen6
aquel cargo . No produzca sorpresa el hecho ; que mas espectacularmente afsn
11ev6 a cabo Inglaterra, desde antiguo, reabsorci6n tan asombrosa . Tat fue -en-
tre ctros- el conocido caso de John Popham (1531-1607) quien, desde salteador
de caminos, advino a Lord Chief Justice, nombrado por el Rey Jaime I (de
1603- a 1625) .

(38) Escribia el sabio dominico : Nain tit Solon, et Democritus aiehant, duo
divina lumina cuncta gubernant, pramium, scilicet, et pima (De justitia et jure,
libre primi, quaestio II, articulus I, pagina 16. Ed Salmantica, MDLXXIII).
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con ellos el procedimiento que se conoce por el nomhre de "le_v de
fugas" (39) .

Fsta fornmula, se justificarA praglnaticanlente por sus resultados
No es un problelua de discusi6n racional, sino de opinion empirica .
Asi se to planteo, sin duda, Zugasti en 18%0 . Sin 6l v sin los metodos
suyos -triste es conjeturarlo- quiza nos vieranlos todavia en Espana
bloqueados dentro de las ciudades : bloqueados -j oli p,u-adoja deci-
tnondnica !- per la mistna libertad .

No result6 ineficaz -si, en muchos extremos, indefendil>le- aque-
lla represi6n, que dejo limpio de bandidos el canlpo andaluz para un
cuarto de siglo. Como no fue proseguida, al ser olvidada, por el atio
1905 resurge el handolerismo en ciertas comarcas, singulartnente sohre
la qtiijada gigante de Sierra Morena, albergue montaraz de maleantes,
terrorificamente celehre ell el lutlndo : v se extendi6, rnits tarde, a los
Montes de Toledo y a la Extremadura Alta . en sit zona limitrofe con
Andalucia. Caracter esporadico tienen ],is practicas de lr<uulolerisrno
que se dieron en Arag6n, Castilla y la Vlancha . \o asi en Catalttna,
donde habian cobrado arraigo, con signo endemico y antigiiedad pre-
gon=dda, marcadamente en la parte oriental de la cordillera perinaica,
guardando aim la memoria andanzas de algtinos salteadores Inns Ito-
torios (40) .

\'T

PE\ALIDAU LEGAL DEL BA\IIOLERISMO P:1 I-SPANRA

Politica legislativa

A) Precedcntes en la aniiqiiedad.-I?1 handido es el ladron homi-
cida . 5u tipologia juridica pritnaria, harto sabida es : ladron . Con
todo, si el robo atraviesa la historia entre el acarreo de los hechos
evidentes, el concepto juridico de "robo" no es de todos los tiempos .
Aparece con impronta (lei T>erecho romano, T-lallia alli surgido la es-
pecie antes que el genero : el bandido es tin "abigeo" . Y era preciso
superar la visi6n etica e integrar el concepto iuridico . Ello constituye
una adquisici6n . . . La tecnica se ahria camino .

l.os crimenes (lei haudolerismo merecieron de legisladores de todos
los paises el tipo mAs suhido de penalidad (41) . La construcci6n iuri-

(39) Vease, anteriormente, III B), apartado a) .
(40) Abunda en esta apreciaci6n el que fue ilustre escritcr y politico activo,

Natalio Rivas (1865-1958). quien cita los nombres de los bandidos Moren Cis-
teller, M. Palau, Antonio Roca, Montserrat Poch, etc., aduciendo el testimonio
de VICTOR BAL.AGUER (1824-1901) -Eshrdios Historicos 1. Politicos- que es de
singular contundencia (Vease Jose Maria "el Tempranillo", 1, Madrid, s. a.) .

(41) En Inglaterra, segun el Common Law, el robo cometido en camiuo
real (highway robberxl) o sus proximidades, es el imico que puede ser reprimido
con pena de muerte . Por modo semejante, ell Francia, el r, ho en camino real
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dica rotnana, que se eleva del pequefio abigeato rural para la integra-
cion del tipo criminal -el Jurtum-, pasa a las Siete Partidas . En ellas
se define asi : "Ahigxi son Ilamados en Latin, una manera de ladrones,
que se trabajan mas de furtar bestias, o ganados, que otras cosas." Y
se establece esto : " Dezimos, que si contra alguno fuesse probado tal
yerro como este . si fuere ome que to aya usado de fazer debe inorir
porende . . . E si acaesciesse, qtte alguno furtasse diez ovejas, o deride
arriba, o cinco puercos, o cuatro yeguas, o otras tantas bestias, o ga-
nados, de Los que nascen destas ; porque de tanto cuento, como sohre-
dicho es, each una de estas cosas fazen grey, dualquier que tal furto
faga, dehe morir porende, maguer non oviesse usado a fazerla otras
vegadas" (42) .

Penalistas modernos -con vision justa, aunque tniope- hacen re-
saltar la durisitna penalidad, sin que hayan reparado en el avarice de
transformacior : dcl Dcrccho .

Reinando ALrosso XI (de 1312 a 1350), el Arzohispo de Santiago,
ios Obispos de Orense . Tuy y Lugo, y dots Pedro Fernandez de Cas-
tro, httbieron de organizarse en defensa contra Los malliechores de Ga-
licia . Asiinisnto, luchan con Los tetnerosos encubridores del pais, con-
miniuidoles con Las mistnas penis para el ladron sefiaiadas (43) .

B) Epoca moderna .-Citados estos precedentes, como entronque
tradicional, y prescindiendo de enojosas enumeraciones legislativas, sera
pertinente a nuestro proposito de breve estudio, referido a la penalidad
legal del handolerismo en T?spana, situarnos ya en epocas tnodernas,
sobre todo en el siglo qtte con mayor frecuencia v denuedo lhttho de
luchar contra aquella plaga social . Recordemos antes clue para repre-
sion de ella se dictaron, hajo el reinado de Felipe T\' (de 1621 a 1665),
dos severisitnas Prafliniiticas contra salteadores (I-) de ,itmio v (> de
julio de 1663), que fueron recogidas en la Novlsinla l-ecopilacion (44) .

'ran endemico era el trial del bandolerismo, que hahian transcurrido
dos siglos v todavia. hajo Fernando VIT, disponese por (Zeal Orden
de 31 de rnarzo de 1830 clue sea publieada nuevamente la famosa
Lev 1 .", Titulo NVIT del Libro XII de la Novisima . en vista de "Los
frecuentes rohos, asesinatos y otros crimenes, que segtan Los partes de
his Autoridades ord=n-trias v ale i»licia se cometen en todo el Reino
v particttlarntente en Las provincial de Andalucia, por el crecido nu-
merc, de lrnudidos Y snlteadores (lue reunidos en ctmdrillls vapn nor

o carretera (vol de grand chemin) fue castigado siempre -hasta el aiio 1789-
con (l suplicio de la rueda. Todavia el C6digo Penal de 1791 y la ley de 25
Primario del ano VTTf (1799), Ilegan a la pena capital tiara estos tipos mss gra-
ves. A partir del Codigo Penal de 1810 se mantiene el principio prchibitivo de
imponer pena capital por delito de robo (art . 401) .

(42) Partida septima, Tit. XTV, Ley XTX ; pags . 426 v 427, tomo TTT, de
la edicinn glosada por c1 Lic. C,regorio Lopez (Madrid, 1843-1844) .

(43) Segim un documento de la epoca (1339), la conminacion se extendia a
"outr qualquer de qualquer condizon et estado que seia que receber o roubador
et o defender a justiza on llo non entregar . . . ", etc.

(44) Lib. X11, Tit. XVfI, Ley I : "Modo de proceder contra Los bandidos
y salteadores que andei en quadrillas por caminos o despoblados" .
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los caminos y despoblados, despojando de los bienes y la vida al inde-
fenso viajero y trajinante, y a los pacificos habitantes de las alquerias
y pueblos de corto vecindario" (45) .
A partir de este momento surge la serie escalonada de Leyes, De-

cretos y Reales Ordenes para la Refiresi6n del Bandolerismo en el
siglo XIX. De entre los que alcanzaron mayor importancia, recorda-
retnos alguno .

Una pragmatica de 22 de agosto de 1817 encargo al Ejercito d°
la lucha contra el bandolerismo . Meses despues, por Decreto de 30 de
marzo de 1818, se ofrecia premio de una onza de oro al que entregase
;t un baudido o malhechor aprehendido.

Otro Decreto de las Cortes (17 de abril de 1821) establece sancio-
nes contra los delitos de robo en despohlado y en cuadrilla (46) . Y
atm se hallaba en vigor inedio siglo mas tarde ; que asi to declara la
Real Orden de 12 de marzo de 1875 (47) .

Nuestro venerable Codigo penal de 30 de agosto de 1870, que en
lineas generales afro rige, tras varios remiendos puesto a su vetus-
tez (48), establece para el delito de roho con secuestro -sin que llegue
a pronunciarse esta ultima palabra, pero dandola por sobreentendida-

(45) Por esta Pragmatica se ordena "que qualesquier delinqiientes y saltea-
dores, que anduvieren en quadrillas robando. per los caminos o poblados, y ha-
biendo sido llamados por edictos y pregones de tres en tres dias, como por caso
acaecido en nuestra Corte, no parecieren ante los Jueces que procedieren contra
ellos, a compurgarse de los delitos de que son acusados, substanciado el proceso
en rebeldia, sean declarados, tenidos y reputados, como por el tenor de la pre-
sente pragmatica los declaramos, por rebeldes, contumaces y bandidos publicos ;
y permitimos, que qualquiera persona, de qualquier estado y ccndici6n que sea,
pueda libremente ofenderlos, matarlos y prenderlos, sin incurrir en pena alguna,
trayendolos vivos o mnertos ante los Jueces de los distritos donde fueren presos
6 muertos ; y quc pudiendo ser habidos, scan arrastrados, ahorcados y hechos
quartos, y puestos por los caminos y lugares donde hubieren delinquido, y sus
bienes scan confiscados para nuestra Camara . Y por esta nuestra ley y pragmi-
tica damos poder y facultad para substanciar los procesc" s en rebeldia, y decl-
rar y publicar por bandidos a los tales delinqiientes, a todos los Corregidores y
Justicias, asi Realengos como de Senorfo, que segitn el ininisterio y jurisdiction
de sus oficios puedan proceder a executar pena capital" ; etc.

(46) S61o dos articulos -e1 uno de caracter procesal, de contenido penal
el otro- vamcs a transcribir aqui . Art. 8." "Los salteadores de caminos, los
ladrones en despoblado y aun en poblado, siendo en cuadrilla. de cuatro o mas
(lo mismo en dest)oblado que en poblado, segun Acuerdo de las Cortes de 2 de
mayo de 1822), si fueren aprehendidos por la tropa del ejercito permanente o
de la militia provincial o local en alguno de los casos de que hablan los articu-
los 2." y 3.0, seran tambien juzgados militarmente, comp en ellos se previene" .
Articulo 34. "Los complices de los delitos de que trata esta ley, seran juzgados
como los reos principales, con arreglo a ella".

(47) Se aplico, en consecuencia, por el Tribunal Supremo. aqucl mismo
ano (Sentencias de 22 de junio y 28 de diciembre) .

(48) En efecto, fue reformado el 27-X-1932, con arreglo a las bases estable-
cidas en la Ley de 8-IX-1932, promulgandose luego -por Decreto de 23-XTT-
1944- un "texto refundido", seg6n autorizaci6n otorgada por Ley de 19-VII-
1944 . En fin, por Decreto de 28-ITI-1963, apruebase el "Codigo penal, texto
revisado", en cumplimiento de la Ley de 23-XTI-1961 . (Mas adelante aludire-
mos a estas innovaciones legales, en relaci6n con el terra que nos ocup-i )
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pena de cadena temporal en su grado medio a cadena perpetua, "cuan-
do . . . ei robado fuere detenido bajo rescate o por tnas de un dia" (ar-
ticulo 516, num. 2), Si el robo hubiere sido ejecutado "en despohlado
y ell cuadrilla, se impondra a los culpables la pena en el grado ma-
ximo . Al jefe de la cuadrilla, si estudiere total o parcialmente armada,
se le impondra, en los mismos casos, la pena superior inmediata (ar-
ticulo 317) . "Los malllechores presentes a la ejecucion de un robo
en despoblado y en cuadrilla seran castigados como autores de cual-
quiera de los atentados cometidos por eila, si no constare que, procu-
raron impedirlos" (art . 518, segundo paragrafo) .

La Real Orden de 13 de mayo de 1875 dispone que a los reos del
-delito de secuestro debe considerarseles comprendidos en el articu-
lo 8.° de la Ley de 17 de abril de 1821 ; habiendo de ser juzgados
~conforme al procedimiento establecido en ella, de acuerdo con la reso-
luci6n del Nlinisterio de Gracia y justicia, fecha 12 de marzo del mis-
mo afio .

Ultima pieza legislativa de la serie penal espanola contra el ban-
-dolerismo es la Ley de Secuestros de 8'de enero de 1877, declarada
-aplicable, desde su promulgacion, a las provincial que comprenden los
distritos militares de Andalucia y Granada, y en las de Badajoz, Ciu-
,dad Real v Toledo (49) . Catorce anos despues, se extendia sit area

(49) Por la importancia que revisti6 esta Ley -denotadora de la frecuen-
cia y graves caracteres del delito que reprime-, recogemos su texto integro.

"Art . 1.° Tan luego como se verifique el secuestro de una o mas personas
con objeto de robo en una provincia, se aplicara en eila y en las limitrofes
,que se consideren en caso analogo, previa declaraci6n del Gobierno. la pena-
lidad y el procedimiento que son objeto de esta ley.

Art. 2.° Los que promuevan o ejecuten un secuestro, y los que concurran
a la comisi6n de este delito con actos sin los cuales no hubiera podido realizar-
,se, seran castigados con pena de cadena perpetua a muerte .

La aplicaci6n de las penal se ajustara en un todo a to dispuesto en el capi-
tulo IV del tit . III y capitulos III y IV del tit . I del C6digo penal vigente, con-
siderando como circunstancias agravantes la de haber sido detenido el agravia-
do bajo restate y por mas de un dia .

Art. 3.° El conocimiento de estos delitos correspondera exclusivamente a un
Consejo de guerra permanente que se constituira, llegado el caso, en cada
-provincia . El consejo centinuara la causa hasta su termination, no obstante 1a
ausencia o rebeldia de los reos, sun perjuicio de oirlos siempre que se presen-
ten o fueren habidos.

Art . 4.° Toda persona se considerara investida de autoridad publica para
proceder a la captura de los reel a quienes por el Consejo de guerra se hubiere
impuesto la ultima pena, empleando al efecto medios prudentes y rationales .

Art. 5 .0 El Consejo de guerra podra autorizar las recompensas en metali-
co que las corporaciones o particulares ofrezcan para la captura de los reos
-de secuestro condenados a la ultima pena .

Art. 6.0 Las autoridades civiles y militares podran proponer al Gobierno
la exencion del servicio de las armas de la persona que hubiere denunciado a
~cualquier procesado por estos delitos, contribuyendo eficazmente a su captura.
Esta gracia puede subrogarse a favor del pariente dentro del cuarto grado que

"designe la misma persona.
Art . 7° Se autoriza al Gobierno para que en las mismas provincial antedi-

,chas, y oyendo el parecer de una junta compuesta del Gobernador de la misrna,
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Ley de Secuestros -lo que en sit disposicibn final se establece-, que-
dan suprituidos los Consejos de Guerra permanentes para esta clase
de delitos.

Aclaratoria de esta Ley es la Real Orden de 27 de agosto de 1883,
que asitnilaba, en tales delitos, el grado de frustracion al de consuma-
cion . Y poco despues (4 de abril de 1887), dictase otra Real Orden
disponiendo que, pees la "Ley de Organizacion y atrihuciones de los
Consejos de Guerra" (marzo de 1884) no creaba los previstos en la
Ley de Secuestros, to que en su disposicion final se estahlece, quedau
suprimidos los Consejos de Guerra permanentes para secuestros .

Por el ya invalidado Codigo de Justicia Mili4ar (27 de septiemhre
de 1890) se equipararon el "robo en cuadrilla" y el "secuestro de per-
sonas" a otros graves delitos, los de rebelion v sedicion entre ellos
(articulos 9, nitrn . 3 (3-0) ; 28, nitm . 10, y 63) : quedando sometidos a
la jurisdiccion general de guerra . Para los territorios declarados en
estado de guerra, la competencia era absoluta, sin distincion de per-
sonas responsahles ni de otras condiciones del delito .

Recuerdese, finalmente, (Iue entre el C6digo penal de 1870 v su
reforma de 1932 (5)1) estuvo vigente, por corto tiempo, el llamado de
la Dictadura, de 8-TX-1928, con las rectificaciones acordadas por
R . O . de 30-t-1928 v las aclaraciones dispuestas por R . D.-Lev de
10-XIT del mismo ano . En 6l se deterinina, respecto a la pena, la
equiparacion del delito frustrado con el consumado en los delitos de
robo a mano armada realizados contra determinados estahlecimientos
o personas : llegando a imponerse la de veintiocho afios de reclusion
a muerte . "cuando con motivo a ocasion de estos delitos se causare la
muerte o lesiones a alguna persona" (art . 692) .

C) Lefjislacion contempordnea .-En el nuevo Cocligo castrense,
qprobado y pronuilgado por Ley de 17 de julio de 1945, subsiste, como
fantasma amenazador, el secuestro (52) . clue ha extendido su estrerne-
cedora terrihilidad (53) hasta nuestros dins . Asi, en el Decreto de

Presidente : Comandante militar, Juez decano de primera instancia, Jefe de la
Guardia Civil y des diputados provinciales, pueda fijar durante un ano el do-
micilio de los vagos v gentes de oral vivir, entendiendose por tales los compren-
didos en el parrafo 25 del art. 10 del Codigo penal vigente.-

(50) Pcr Decreto de 11-V-1963 (Art . 1.0), el art. 9 se circunscribia al si-
guiente texto : "La jurisprudencia de los Tribunales de guerra queda reducida a
los liechos o delitos esencialmeute militares de que aquella conoce por razon de
la materia, desapareciendo la competencia basada en la calidad de la persona
o el lugar de la ejecucion"

(51) Vease la nota (48) .
(52) Para las relativas coil cordancias, veanse principalmente los articulos

52, n6m. 10, y 82.
(53) Este expresivo vocablo use nuestro Bernardino de Sandoval, nada rne-

ncs que tres siglos corridos antes de que el italiano Garofalo (1851-1934) habla-
se, como hallazgo positivista de la tein.ibilitd . (Vid . cap. primero folio 2, clef
Tratado de! caridaclo gue se debe tenrr coin tos presos pobres, en la edici6n fac-
simil de la primera -Toledo Vl . D. LXIIII-, hecha por la Rcrista de la Es-
nrela de Estuttios Penifcnciarios) .



Tono juridico y defensa social contra el bandolerismo 511-3=

21-IX-1960, aparejada lleva este delito la mas severa de las penali-
dades (54) .

En cuanto concierne a la legislacion com6n . el Codigo reformadt :
de 1932, al no acoger en su cuadro de henalidades ninguna de las dos
cadenas, in tamhoco la reclus16n perpetua (art . 27), incluidas en el
de 1870, convierte en simples recltisiones to clue suites cadenas fueron .
Por to demas, la orientacion penal es la misma, aunque cambia el
grado : "de reclusion menor en stt grado milximo a reclusiort mayor
en su grado medio" (art . 494, nun. 2). IJI conteuido del articulo 495,
que sustittive al 517 y al 518 del Cuerpo legal de 1870, no altera la
redaccion de estos .

Otro tanto puede decirse para el "Texto refundido de 1944" (55),
el ([Lie, con ttna ligera variante (56), sigue a la edici6n anterior en stts
articulos 501, mint . 2, v 502, pero suprimiendose en este la necesidad
del despoblado unido a la cuadrilla pare elevar la hena al grado ina-
ximo .

Fl "Codigo penal, texto revisado de 1963" (57) es mats exhlicito.
en el concepto delictivo y establece la citada pena de reclusion ma-
yor (58) "cuando el robado fuere deteindo bajo rescate o por mas de
un dia, o cuando se intentare el seeu.estro de alynna persona" (articu-
lo 501, ;utm . 2) .

No quisieranios dar remate a estas linens sin pacer tiny breve
alusion al Decreto de 21 de septiemhre de 1960, asi como a la Lev de
2 de diciembre del pasado ano . Aquel revisa v unifica la Ley de
2-1.II-1943 y el Decreto-Ley de 18-IV-1947 sobre rehelion militar, te-
rrorismo y bandidaje, cumpliendo asi to preceptuado en disposion tran-
sitoria de la .Le_v de Orden Publico de 30-Vl1-1959 . Y en sit articu-
lo 5 .° deja establecida, para los que secuestraren a alguna persona, la
pena de reclusion mayor a muerte, o esta, como imica, segun los re-
sultados producidos (59) . l-fay, sin embargo, una excehcion favorable
al imperio de la legislacion comfin (60) . El articulo 6 ." se refiere a has
partidas o grupos de gente armada, formados "par, dedicarse al me-

(54) Una referencia a dich-, Decreto podra leerse poco mas adelante .
(55) Me remito a la referencia de la nota (51) .
(56) La posibilidad de aplicar pena de reclusifin rnenor en su grado ma-

ximo a reclusion mayor en su grado medio se limita alli a los grados de la
cola reclusion mayor.

(57) Vease la nota (48) .
(58) Vease la nota (56) .
(59) Art. 5.0 ((Los que sccuestraren a alguna persona seran castigados

Primero.-Con la pena de nnierte si produjesen la muerte, niutilacion o viola-
cibn de la persona secuestrada, o, desaparecida esta, no dieren razor de su pa-
radero . Segnndo.-Con la pena de reclusion mayor a muerte en los demas
casos",

(60) Queda especificada en el ultimo paragrafo del citado articulo ;° :
"Cuando ]as especiales circunstancias del hecho pongan claramente de manifies-
que en ningun momento haya debido temerse racionalmente por la vida o inte-
gridad corporal de la persona secuestrada, se aplicara la legislacion comun" .
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rodeo, el handidaje (61) o la subversion social" . a los que castiga con
penas gravisimas ; en determinados casos, con la muerte en concepto
de unica (62) .

Explicable, acaso, desde el unico punto de vista de la eficacia so-
cial, es que, para los comprendidos en este tipo de delitos, brinde el
Decreto un premio a la pre-denuncia o, indistintamente, a la coopera-
cion de resultado en la captura de aquellos que fueron antes compa-
neros suyos : a saber, la exencion de la pena que pudiera correspon-
derles (63) .

Por ultimo, se designa la jurisdicci6n militar como competente para
conocer de tales delitos, que habran de ser juzgados por procedimiento
sumarisimo . Con todo, podra esta inhibirse a favor de la ordinaria
concurriendo especiales circunstancias de levedad en los hechos (64) .

En recientes dias, la Ley de 2-\ I I-1963 (65), de caracter predo-
nunantemente procesal, a mas de modificar algunos preceptos del De-
creto de 21-1X-1960 -al que acabamos de referirnos-, crew, dentro
de la jurisdiccion ordinaria, un juzgado y Tribunal de Orden Piiblico
y contiene otras novedades juridicas que no afectan concretamente al
terra del presente trabajo, cuya primera parte se da aqui por termi-
nada (66) .

(61) Aqui y anteriormente, se subraya bandidajr por nuestra cuenta .
(62) Asi, al jefe de la partida, siempre, y a los componentes si "hubieren

colaborado en cualquier modo a la comisi6n de algim delito castigado con pena
-de muerte en este Decreto" .

(63) Vease el art. 7.0.
(64) Es decir, cuando "no revistieren estos gravedad o caracteristicas ade-

cuadas para ser calificados con arreglo a este Decreto y debieran serlo con-
forme a la legislacion comun" (Art . 8.°, segundo parrafo) .

(65) En la colecci6n "Nuevo Horizonte-, de Ediciones del Movimiento,
acaba de publicarse un folleto donde, bajo el titulo de Orden Penal y Nueva
Sociedad, tras una primera parte de exposici6n, se recogen el texto de dicha
ley y los discursos prcnunciados con ese motivo, ante el Pleno de las Cortes
Espanolas, por el Vicesecretario General del Movimiento, don Fernando Herre-
ro Tejedor y el Ministro de Justicia . don Antonio Iturmendi (28-XI-1963) .

(66) Agotado el limite de espacio que, a tenor de las circunstancias, se ha
concedido a nuestra colaboraci6n, tendrA esta un breve seguitniento de contenido
en el pr6ximo numero del Anuario.


