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El Derecho penal espanol comienza en la Baja Edad Media, to
inistno que en general se perfila entonces tin Derecho propiamen-
te espanol, con las recopilaciones del Derecho consuetudinario y
la forlnacion de los grandes Codigos territoriales.

* La muerte prematura del Profesor Angel I,opez-Aino, ha cortado

brusca y definitivamente una vida de trabajo que ahora alcanzaba los fru-

tos de su madurez y ha dejado interrumpida una serie de estudios, que 6l

ya no podra continuar. Entre los no puhlicados pasta ahora per su autor, se

encuentra el presente. Fue redactado -en 1944, como leccidn, de clase con vista
a los ejercicios de unas oposiciones a catedras de Historia del Derecho.

Aunque carente de notas, su simple lectura revela la . utilizacion directa de .,

las fuentes y una construceion agil y de gran sentido juridico sobre un tema

en e1 que la bibliografia espanola es de una pobreza absolututa. Por su evi-

dente interes y sus propias calidades, la Direccion del ANuAxio ha creido

oportuna la publication de esta leccion, tal como hate muchos anos la dejo

escrita el Profesor l.opez-Arles, sin introducir modification alguna en su

texto. Como tal leccibn y no coma trabajo de, investigation en sentido es-

tricto -aunque este haya precedido a la exposition- deben juzgarse estas .

paginas.
La Redaction del ANuAxio ha intentado . suplir .en to posible la falta de

notas del trabajo que se publica. No ester segura de haber acertado plena-

mente al concretar las citas hechas de un modo generico por el autor, pero
tree, no obstante, que .en-genera} su .labor puede ser .,de alguna, utilidad a .,

quienes des en aprovechar el caudal, de . datqs . .ntilizados por el , Profesor .

Lopez-Amo. . . . . . . . . . . . .
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En el periodo anterior (Alta Edad Media) vemos un periodo de
la Historia del Derecho germanico, mientras que en la Baja se con-
juga este elemento con las influencias romano-canonicas, y al for-
marse un Derecho penal en los Estados espanoles ya organizados,
este tiene una contextura propia ; no es un momento en la evolu-
cibn de- derechos extrafios : ,°es el Derecho penal espafiol .

1 . INFLUENCIAS HISTORICAS QUE LO DETERMINAN

Vamos en este primer apartado a sefialar brevemente las in-
fluencias hist6ricas que han contribuido a darle la conformacion in-
terna y externa que luego expondremos. Y estas influencias son
fundamentalmente tres : la del Derecho germanico, la del Derecho
romano, la de la Iglesia y su Derecho.

1 . El Derecho germanico . .

No necesitatnos en realidad hacer un resumen del elemento ger-
manico 1, ya que fue el tema principal de la lecciOn anterior . Bas-
tara, pues, una referencia a la misma para indicar en suma la apor-
tacic>n germanica a traves de los fueros municipales, al Derecho
penal de la Baja Edad Media. De la concepcion del delito, respon-
sabilidad por el resultado y responsabilidad por delitos de otro nos
ocuparemos en la leccion siguiente ; ya veremos que quedan mochas
huellas, pero se tiende a superar estas ideas. Mess nos interesa pares
el objeto de esta leccion la persistencia de la perdida de la paz y la
venganza privada, nucleo de un Derecho penal popular que coexis-
te, a veces regulado por less leyes, a veces en inconciliable oposicion
con estas, con el Derecho penal oficial del Estado . Pero tambien
este tiene sus antecedentes en el Derecho germanico, de modo que
no es una pura production de la reception mmano-canonica ; tam-
bien el Derecho penal germanico conoce la intervention del Estado,

1 .' E. DE HINOJOSA : El elemento germiinico en el derecho espahol. . Trad.
de G. Sanchez . Madrid, 1915 (reproducido en sus Obras II, Madrid, 1955,
405-70).-J. ORLANDrs R,)vxRA : Sobre el concepto del delita m vl Derecho de
Id Alta Edad Media y Los conseeuemias del delito en el Derecho de la
Alta Edad Media, publicados en este Axmmo, volumenes XVI (1945)v
XVIII (1947), 112-192 y 61-165, respectivamente .



El Derecho penal espanol de la Bala Edad Media 339

que aunque muchas veces deje la ejecucion de la venganza a la ini-
ciativa de los Volksgenossen, declara previamente en la asamblea
judicial, al menos desde cierto tiempo, la perdida de is paz, y otras
veces ejercita por si mismo la venganza en los delitos mas graves
(Derecho penal sacral), imponiendo la pence de muerte como ofren-
da a los dioses hor agravios que no pueden dejarse a la eventuali-
dad de la venganza privada 2 ; principio, como se ha dicho, de la
vanganza ptiblica, por° mano de la autoridad social .

Ya la venganza privada, en-el Derecho penal de los fueros mu-
nicipales, conoce la intervencibn de la autoridad en forma de <l~~c'a-
racion judicial . de enemistad, reduisito indispensable para llevar a
cabo aquella. Silo se puede matar con derecho al que ha sido diffa-
diataus, al enemigo conocido, y en otro caso, el matador incurre en
traicion y ell perdida de la paz 3. Este de la declaracicSn judicial
de eneinistad es un primer momento de la intervencioxi estatal. C)tro
momento serri despues aquel en que es el Estado quien impone pe-
nas oficiales (corporales), pero todavia a instancia de parte tan scilo
(acusacibn, querella), pasta llegar a la consagraci6n en toda Fspafla
del procedimiento inquisitivo . del procedinniento criminal de oticio

Influe%cia de la Igiesia.

Es cierto que las costumbres germanicas de enemistad y ven-
ganza estaban tan arraigadas que se siguieron usando hasta la :Idad
Moderna. Pero una cosa es el Derecho y otra es la religion, y estas
costumbres caen por distintos conceptos ell ambas esferas. La vea-
ganza estA aprobada por las leyes y es seguida por el pueblo, pero
es ilicita a los ojos de Dios y el mismo pueblo tiene viva concien-
cia de ello . Por eso quien se venga ejercita, si, un derecho, pero
comete un pecado y ha de pedir perdon a Dios y pacer penitencia .

"Si quis pro vindicta fratris sui hominem occiderti, tres annos poe-

2. K. v. AmiRA : . tlber Z,I,eck and 1Vittel der germanischen Rechtsge-

schichte 57-58 (citado por S.. Mix(;uljox : Historia del Derecho espaitiol, cua-

derno decimo . Zaragoza, 1927, 7, n. 1) .

3. HINOJosn : Iil elernento gerrrhnico 37 (Obras II, 42b).-Ozu.ANDis :

Las consecuencias del delito 77-87.
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hiteat ; si componit dimidio spatio" (Penitencial de 1Vlerseburg
c. 113) 4.

No solo indirectatnente, a traves de las conciencias, iogra la
Iglesia it dominando, las costumbres barbaras, sino por influjo de
sus ensefianzas en ei mismo legislador, que, citamos a manera de
ejemplo, suprime en el Codigo de Huesca de 1247 las ordalias del
procedimiento judicial con estas palabras : "Ad honorem eius qui
dixit, non tentabis dominum Deum tuum, candentis ferri iudicium,
nec non et aquae ferventis, et similia, penitus in omni case, et quo-
libet abolemus . . ." s

La Iglesia pone al servicio de su causa ias mismas instituciones
del Derecho germinico. De la paz de la casa deriva el asilo de los
templos, que sustrae a quien a 6l se acoge de la venga lza de los
enemigos s. Las composiciones, otra institucion de Derecho penal
germanico, son el medio de satisfacer con que el clero de la iglesia
a cuyo asilo se acogio el perseguido detiene para to sucesivo la ven-
ganza del perseguidor 7.
Y no es solo con las ensenanzas evangelicas y con el espiritu

del Cristianistno corno la Iglesia influye en el Derecho penal de los
pueblos germanizados, sino tambien sirviendo de vehiculo para c1
conocimiento y aplicacion del Derecho mosaico y, en general, del
contenido en el Nntiguo Testarnento, que par ser fuentes reveladas
por Dios forman una unidad con el Derecho eclesiastico de la 6poca.
Un ejemplo que nos refieren los autores es la falsa coleccion de ca--
pitulares de 13enedicto .de Maguncia que tuvo cana.eter de ley civil A.

Pero la influencia decisiva y duradera de la Iglesia en ei Dere-
cho penal fue aitn mas profuida, no limitandose a templar ciertos
usos salvajes y ciertos rigores primitivos . La acci6n de la Iglesia
echo las bases del Derecho penal moderno con sus ideas acerca del
cclito y de la pena y su regulacion de uno y de otra 1. I:a Iglesia. en

4. Citado por A. PERTILE : Storia del diritto italiano dadla caduta del_3
Iuiperio ronwno alla codificasione V2. Toriuo, 1892, 29, n. 2.

5. Fueros del R.eino de Aragdn IX, "1)T-- candentis ferri iudicio abo-
lendo" (ed. Savall y Penen I, 344) . °

6. PERTiLE : Storia V, 29-30.
7. PERTILE : Storia V, 31-32.
8. PERTILE : Storia V, 39. .
9. PERTILE : Storia V, 55 y 61 .
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efecto, creo para su propio use tin verdadero Derecho penal. jComo
se explica, habiendo un Derecho penal del Estado ? La 1glesia tenia,
sin duda, una jurisdiccion penal externa porque ciertos delitos, ca-
lificados por su naturaleza, eran juzgados siempre por eila, y por-
que otros delitos que por su naturaleza correspondian al poder civil,
se le sometian en atencion a la condicion clerical del actor. Pero
tenia, ademas, una jurisdiccion interna que. abarcaba todos los de-
litos, porque todo delito en el fuero interno es un pecado .

Tenemos, pues, una organization penal y penitential en que to-
das las penas, a diferencia del sistema de venganzas y composicio-
r_es, esta.n en inanas de ,la .autoridad (r ." 110ta) 1° . Se forma tin sis-
tema de penas aflictivas (2 ." nota) que tambien falta, por consecuen-
cia de to anterior, en el Derecho penal popular, que da realce ante
la conciencia del pueblo a la labor punitiva de la autoridad, des-
arraigando e1 afan de venganza, ya cumplido con la pena o peniten-
cia sufrida e inspirando respeto y temor a los posibles delincuen-
tes 11 . Este sistema de penas se recoge en los libros penitenciales
(.3 .1 nota), antecedente de n.uestros codigos penales, que clan al sis-
telna de penas la seguridad de una, reduction a escritura de valor
oficial12 . La finalidad de la pena no ha de ser la satisfaction al
ofendido ni siqtliera la expiation en si sola, sino que trata de lograr
la mejora del reo mediante el arrepentimiento, con to cual, como
dice Pertile; ensei-~aba la Iglesia al Estado lour Sits elevados fines del
poder punitivo (4.g nota) 13 .

La perfection del sistema penitential eclesiastico contribuyo
enormemente a su influencia . Al lado del del Estado corria paralelo

el Derecho penal de la Iglesia, del que aquel tomaba constante-

mehte disposiciones o al que se remitia con frecuencia, bien a sus
penas, bien a ~su jurisdicciqn ("QuiciAnque ergo hane pacem . . . in-
frigerit . . . ipse . . . et coadiutores atque consiliatores sui ab Episeopo
excommunicentur . . ." Constitution de paz y tregua de Pedro II,
Y Ig$~ 2!

10. PERTILE : Stories V, 32 .

11 . PERTILE : Storm V, 250.

12: PERTIia : Storia V, 34-36.
13. PExTux :' ssoria V, 37-38.
14. REAL ACADEMIA DE LA NISTORTA : Cortas de 6s masigsns 'ASos ile
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3. El Derecho romano .

La influencia: del Derecho romano, ya desde antes de la recep-
cion, viene a ejercerse en el mismo sentido que la de la Iglesia en
cuanto a la formacion de un sistema de penas gobernado por la
autoridad publica y en el que tienen el primer lugar las penas aflic-
tivas. Probablemente el Derecho romano en sus origenes, como se
ha afirmado de todos los derechos primitivos, estaria fundado sobre
la venganza, y aun despues tenian un importante papel las penas
pecuniarias, elementos amhos que denunciate la preponderancia del
interes del ofendido. Pero to caracteristico del Derecho romano es
1a punicibn social, 1a pena oficial, autoritaria y aflictiva . Antes de
la rccepcion la influencia romanista se acttia porque las institucio-
nes penales romanas son copiadas por los barbaros ; a1gunas pasan
a sus costusnbres ; sobre todo, se introducen por la legislacion . Pero
tambien los jurisconsultos contribuyen en Ttalia a la obra, pues si
bien al principio mantenian separados el Derecho germanico y CI
romano, a poco aparecen mezcladas disposiciones de leyes romanas
por en medio de las leyes barbaras, en tin conjunto en que domino,
con mucho, el Derecho germanico. El renacimiento en Bolonia de
los estudios- del Derecho de Justiniano fue el factor mas importante
para la infiuencia romana . La labor de los glosadores se reducia al
principio al cornentario del derecho criminal del Corpus iuris, co_1-

siderado coma .derecho vigente. Pero no solo del Corpus iuris : en

la elaboraci6n de estos jurisconsultos entra tambien el Derecho ca-

nonico y el Derecho civil local, asi como la practica uniforme que
llego a crear una costumbre general, . formandose de esta manera en

e1, campo penal ese Derecho comftn caracteristico de la Baja Edad

Media, y, cuyas maximas babian de recoger los escritores de la epo-

ca siguiente.: La, infuencia del Derecho romano y de los juriscou-

sultos romanistas se manifiesta especialmente en la introduccion. . y

abuso de la pena de muerte, rarisima en el primitivo Derecho ger-

Arag6n y principado de Catqiuisa I, 1 . Madrid; 1896, 74-5 : .Esw te4~ ha,sido
reeogido, tradueido al catalin,, en las Constitswiones. : y . .,altres- drets de .Ca-
iWuny'a, voL .j,_ .X,-11, 3. (e&,, .490)-. .-- < . _ . . . , . . ~



El Dereclao penal espanol de la Baia Edad Media 343

manico, y no digamos que extrafia al sistema penitencial de la
Iglesia I5 .

Combinando las ideas romanas con las canonicas sobre la auto-
ridad y sus penas oficiales con el principio germanico de la venganza
ptiblica, tenemos la base del nuevo Derecho penal. I'ero el sistema
penal romano-canonico no se impuso plenamente ; las antiguas cos-
tutnbres y las antiguas penas de los pueblos germanicos siguieron
usandose porque estaban muy arraigadas, porque ciando grandes
ve:Itajas a las clases pudientes tenian en ellas una defensa incondi-
cional y porque el mismo interes de los ofendidos y del fisco con-
tribuia a mantenerlas. Result6, pues, un sistema mixto, v mixto es
el Derecho penal de la Baja Edad Media, comp to fue mas tarde el
de la Carolina. IS .

Ahora, pues, al estudiar el Derecho penal de la Baja Edad Me-
dia distingamos cuidadosamente los dos elementos que forman el
sisterna mixto : el de la venganza privada y el de la Justicia oficial .

II . ELEMENTOS DEL DERECHO PENAL DE LA BAJA
EDAD MEDIA

z . Sistema de 1a venganua y cotinposicihn .

Cuando existe un poder real fuerte y una legislaci6n, oficial-
mente se tiende a suprimir la venganza privada, dependiendo el
exito de esta politica del poder efectivo para imponerla. La legls-
lacion visigoda trato de suprimirla, y aunque no to lograra de hecho
la sustituyfi por una serie de penas. Despues de la destruccion del
reino visigodo las costumbres germanidas no tienen las trabas de1
poder real ni de la ley, y los fueros municipales, especialmente los
extensos de Cuenca . y .su,familia-que recogen la venganza en los~ter-
ininos rina.s -arripiios, refiejan, .segun Hinajosa, e1 estado ' arimitivo
del Dereclio `consuetudinario visigodo I7,: Cot-no vimos en la leccio-i

15 . PERTILE : Storia V, 39-52.-ORLANDIS : Las cmeeuencios del' de-,

16--H . BiWNrER : ,RisWi(ri gel : dereelto.,vemaruiea . 'Trad. '. .de J . L :, ".A,1=
vc~?'erra Barcelona-193A) 35&3091 . . . . . . . .. .") ' > . r~ ) . ... . . . ; . . , . . , . a

; ;17, . : :kirT~n7osn .:_ :El- .elems ta :g naao ,33-34, (Obrav 11,- :423) . :
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anterior, casi todos los delitos contra las personas castigados par la
ley de los visigodos con muerte, servidumbre, multas o traditio in
patestatem, dan lugar a la venganza de la sangre 18 .

Ahora bien, en la Baja Edad Media se recanstruye el poder
real y par la recepcion romance-canonica e incluso par la recepcion
del Derecho visigodo legal, reaparecen esas penas antes citadas, y
la venganza no tiene la amplitud que en los fueros . Quiza en 1q
practica se usa igual, pero en la ley esta muy limitada, y aunque en
Castilltia y Navarra aparece con frecuencia, en la Corona de Aragon
y sobre todo en Cataluna, no obstante haber sido en estos territo-
rios donde mAs duro su uso, que alcanzo los, tienipos modernos,
una primera lectura de las fuentes legales deja la impresion de que
estas desconocen la vengaiza.

Vamos a referir brevemente unos ejemplos para ver la persis-
tencia de la venganza de la sangre en la Baja E&d Media.

Las fuentes de Castilla y de Navarra la reconocen expresamen-
te para el rapto y la violacion (Fuero TViejo de Casiilla II, z, 319,

y Fuera general de Navarra IV, 3, 7 20) . I.a ley 6a del titulo 7,,
libro IV del Fuero Real concede este derecho al padre, al hermano
o al parieite mas proximo de la mujer que fuere deshonrada en su
casa misma : "puedala matar sin pena, si quisiere, e aquel que con
ella fallare : e pueda inatar al uno dellos, si quisiere, e dexar al
otro" 21 . Lo mismo en la ley primera, con referencia al poder del
Anarido sabre los adulteros 12 . Y. en otro lugar (F . Real, IV, 17, z) .
al hablar de la defensa legitima de otras personas, al enumerarlas
conrluye : "o a otro home que debts vengar par linage 23 . Par ulti-
mo, una Ordenanza de Juan II reconoce el derecho de matar al que
"fuere dada par enemigo" 14 .

18. Hitvojom : El elemento germ,. 34 (Obras II, 423).
19. Fuero Viejo de Cattilla 11, 2, ,3 (ed. Los . Codigos Espa"les I, 274).

. . 20. Aera Ge>wral de Nmiafa TV, .3, 7 (ed. Ilarregui y Y.apuerta 91).
21. Ftaero Real IV, 7, 6 (ed . cit . I, 4138) .
22. Fuero Real IV, 7, 1 (ed. cit . 1, 408) .
2$. Fwa" Peol IV, 19, 1 (ed. cit. 1, 415). '
24. ' Ord at4as Reaks de Castilla VIII ; 18, 3 (ed. Los Cddigos E*s-

ilrr"4es VI, ): Vid . A,tapitulo 3.* del Ordamx to' de L yes pubiitado
Par Juan I -en las Cortes de Gitra"jara &AW. (1WL AcAbwm .us 7.a
atsmoxau : C*tea = 8e, . Lie4n .` jv Ae Ceitft I2;"MAWrid l8fs3;A27-428), qae
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En Cataltxzia podemos sentar provisionalinente que existe la ven-
ganza de la sangre enjos delitos que dan lugar a enemistad privada
(tip perdida de la paz limitada) ; pero que no existe, al menos con is
amplitud que en Castilla, en los casos de perdida general de la paz ;
aqui se trataria de un verdadero castiga ejercido por la comunidad
y este no se deja al libre ejercicio de la venganza, sino que to ejerce
el Estado, cor7sciente de Su funcion punitiva . . Los delitos ants peli-
grosos, (lice Garcia Gallo, se sustraen a la venganza y se sumeten
a severas penas 2s . El traydor de las fuentes catalanas no es el an-
cartaa'o de Castilla a quien las leyes permiten matar impunemente.
Pero hablamos ahora de la enemistad privada y no de la perdida do
la paz-general.

Las constituciones de paz y tregua van recortando paulatina-
mente el ejercicio de la venganza en cuanto a los lugares, en cuaxi-
to a las personas y en cuanto a las epocas del ano 26 ; pero se pace
expresa excepcion de los caballeros y sus hombres 27 . Y aun a los
que no estan en guerra se les permite capere y raubare si por el
termino de cinco dias hubieren llevado a cabo el desafio llamado
aquindamentmn 28 . Pero la venganza debi6 de practicarse en ter-
minos nrucho mas ainplios que los permitidos por las constitucio-
nes reales y de paz y tregua, segim demuestra una constitucion de
Fernando el Cat6lico del ano 150329, confirmada por Carlos V en

153730 . Se practicaba, pues, y-hasta esta epoca, no solo la vengan-
za de los parientes contra el ofensor, sino tambien contra los pa-
rientes de este y aun contra los amigos, "fills, germans, uncles, ne-

tiene grandes coincidencias con el texto recogido en las Ordenanzas Reales
de Castilla.

25 . [R RiAZA y] A. GARcfA GAiao : Manual de Historia del Derecho
es¢anol . Madrid, 1935, 254:A. GARefA GALto : Curso de Historia del De-
recho espanol I8. Madrid, 1948, 207.

26. Las constituciones de paz y tregua han silo pubiicadas por la REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA : Cortes de Catalsuna I, 1 . Cfr . G. M' DE BRock.
Historia del Derecho de Cataluira I, Barcelona, 1918, 87=89, 117-127 y 266.
F. WORLHAUrTER : Studien zwr- Rectitgeschichte der Gottes- and Z4+cidfrieifiert
in Spaniea . Heidelberg, 1933, 76-126, especialmente 122-123 .

27. 1218, Cortes de Vi1lafranca 8 <ed. cit . I, 1, 97) .
28. 1235, Cortes de Tatragona 2 (ed . cit. 1, 1, 129) .
213. Coast. d.'C1dtQ, vr'i!. I ;' 1X, 14, 1 (edic. cit . 426-28).
30. Ctntst. de Cathal., vol . III . IX, 5, 1 (eddic . cit . 71) .
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bots, cosinsgermans o altres parents o amics" . Precisamente la
constitucion fernandina busca poner fin a esta "consuetut damp-
nada", a este "abus de malvada consuetut" 31 .

De Aragon dice Hinojosa que la venganza de la sangre fue
sustituida por penal corporales en 1510 por la primera vez en una
constitucion del Rey Catolico recogida en los Ford civitatis Turo-
lin ?z . Aunque no compartimos tan rotunda afirmacion del insigne
maestro, es to cierto que la venganza se practico, como en Cata-
luiia, hasty en esa epoc~a. La . encontramos en los Fueros latinos, ern el
Codigo de Huesca 33 . La encontramos en los fueros de Jaime II,

para limitarla 34 . La encontramos, por fin, en el texto de Fernando
el Cat6lico citado por,Hinojosa, en que la suprime definitivamente
"en los crimenes y delictos que de aqui adelante se cometeran" 35 .

Tambien los Furs de Valencia tienen huellas de la venganza; el
heredero, dice una de_ las disposiciones, ester obligado a acusar al

matador del testador, "pero no ester, obligado a vengarle la muer-

te" 3s. Quien matare a otro en baralla, es desterrado para siempre
del lugar y termino en que delinquid ; pues bien, si volviera a dicho
lugar sin licencia de los parientes, pueden estos, hasta el cuarto
grado, matarlo ssin pena 3' . Y bay un fur de Pedro IV en que se es-

tablece que no puede el Rey forzar a los parientes del muerto a que

,liagan paz con el inculpado de . homicidio 3' . Y otro en que se dice

que l:as que no quieran hacer paz no pueden, por eso, ser condena-

dos al ban da 33 . '
Sin embargo, la configuracion legal de la enemistad y de la ven-

ganza es distinta, por to que a los textos de la Baja Edad Media

se refiere, en los territorios de la Corona de Aragon y en Castilla.

31- . ., Vid. supra nota .29. -', , . . , ` . ...
32., HINOJOSA :. El . elem. germ., 69, u. .1 (Qbras 11, 445, n. 132)'..-4-ori

civitatis Turolii (Valencia, 1565), fol . 135 . -
.,. . 33 . Fue-os de Aragon IX; "-De hoxnicidio", 3 . 9, ; ; "De, iniuriis'I ."De

.,~Icrditoribus" : ,(ed: ~cit ;- I, 318-19 y - 339),
34 . Fueros de Arag6n IX, ",De pace, et rebus . guerreantium, qyae -deberit

else *,secprae :et quae non" (ed .' cit_ .1,, .352). . . , . .
35 . Vid. supra. nota 32 .
36 . Fori Regni Valentiae ;t IX, 1, 26 (~;d . 1548; ,,fo1. 189) . : '
37. Fori Regoi TTalmtiae IX, 7, 42 (pd. cit ., foi o .198) . . . ,
38. Fori Regitti valentiae : IX, 7, 43 .<ed,,cit.,,. folio: ;A98),,
39. Fori Regni Valentiqe. .1X, 7; 44. .,<e4. cit . . . :,,fohq 498) . .,:,,
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En Castilla, y to mismo en Navarra, el regimen de la inimicitia
y la venganza es continuacion del de los fueros . Es preciso el diffi-
da,wentzsasz y la declaracion judicial de enenlistad ; y entonces el
o£ensor era condenado a pagar una multa, salia desterrado y que-
ciaba expuesto a la venganza". El efecto de la inilinicitia es la ho-
sihilidad de tomar venganza impune, y esto to recogen las fuentes
castellanas de la Baja Edad Media y to autorizan expresamente,
imponiendo, ademas, taxativarnente esta situation en una serie de
casos determinados . El Fuero -Real 41, el Fuero de Soria 42 de 12,56,
el htt.cro, ltiejo de Castilla43, nos dan abundantes 'ejemplos. El
Fuero General de Navarra concede a la familia del muerto el dere-
cho a darse por satisfecha con el juramento del presunto hoirnici-
da, o a recurrir a la venganza de la sangre ". Esta es is diferencia
fundamental entre Castilla y Navarra de una parte y Aragcin N
Catalufla do otra : la admision, sin obstaculos de la venganza y la
imperatividad de las leyes al imponerla como castigo. ,

En Aragdn y Cataluffia, aunque existe la venganra y ohserva-
mos tin sistema analogo de desafios, podemos afirmar que la ven-
ganza es extrai7a al sistexna penal de las leyes y repagna a su con-
cepcion del derecho punitivo .

En la pragniatica de Pedro IV de Arag6IZ dirigida al veguer de
Sages Berga, y 3ergada, y batlle de Manresa, dada en Barcelo=na
a 7o de diciembre de 136o 45, que es un texJo fundamental para el
Derecho penal de Catalufia, y en la ya nombrada Constitution de
Fern mdo ti' de 1503 4'', que no es sino una traduccidn literal de
aque11a, con algunas adiciones y modificaciones, se habla de la ven-

gailza de los parientes como de una prava consuetudo . (malvada

40 . HINOJO%A : El elem . germ . 31-69 (Obras II, 422-46):-.+OIU.ANDIS : .Las

consecuericias del delito 75-117.
41 . Fuero Real . IV, 7, 1 ., 6 ; IV, 8, 3 ; IV, 17, 1 . 4 (td. tit. I, 408-409

y 415) .
, . . .

42 . Fsero de Soria 483, 489, 490, 496, 498, 501-3, 508, 510, 517, 520; 522,
523,'525, 530, 531, 534; 541 (ed. ,G: -SnwHEi~.";185;,188;--189; - 191,4192,-.193-95,
198, 201, 202-3, 204-8, 210 y 213) .

43. Fuero'-l'iejo II,'1, 3 . 5 ; ' 11,-2, 1 (ed: pit. 1,273-274) : -
44. Fuero'Cenerd de 1Vav)arrm V,-2, 6 (ed: tit-98). ~*
45 . Const. de Cathal ., vol . II, IX, 7, 1 (ed . cit:~ 180-181) : : .
46. Vid. supra n6ta 29. . ' . `



348 Anger L6pez-Amo Marin

ccmsuetut) introducida contra todo derecho ; "subintravit", dice el
texto latino de Pedro IV ; "abus.. . introduit", dice el texto cata-
lan de Fernando V. Los que toman venganza to hacen "menospre-
.ciando en esto la punicion real o vindicta de justicia" . Hay un sis-
tema oficial de penas corporales que sustituye y abroga desde bas-
tante pronto el sistema de la venganza privada, como prueban las
prohibiciones que datan de Jaime 11 47 de hacer composiciones pe-
cuniarias en los delitos que llevan consigo pena de muerte o de
mutilation.

Ilay, por tanto, una justicia oficial que se opone a la,venganza
privada. La ley no reconoce otro Derecho penal que el suyo ; pero
si ella misma no establece la venganza, tampoco la prohibe absolu-
tamente. En Aragon queda como una cosa extralegal, que pueden
usar los parientes : "solvat caloniam . . . et caveat sibi a consangui-
neis interfecti" 48 . Ea Catalufia actua la venganza junto a las penas
oficiales y a las composiciones pecuniarias como un procedimiento
mal mirado por la ley, pero regulado por eila en evitacion de ma-
yores males.

No es porque el Estado justifique la venganza del. ofendido y
deje a este el cumplimiento de la justicia. En efecto, el que asi se
venga "contemnet in hoc ultionem nostre justitie" 49, y comete un
delito que sera castigado. z Cual es, entonces, el efecto de esa regu-
lacion legal de la venganza? Evitar la perdida de la paz general. El
que se vengarla sin avisar con las formalidades prescritas, camete-
ria violation de paz y seria no solo homicida, sino bausator y pro-
ditor, sufriendo por tanto pena mucho mas grave. Mientras que
con esa admonition (que viene a ser como el desafio de los fijos-
dalgo castellanos) ya no comete ese crimen de bausia y traicion, pero
siempre comete delito, y habra. de sufrir la correspondiente pena.
Vease la diferencia : Primer trio : " .. . tamquam bausator et prodi-
tor puniatur" ; segundo caso : " .. . _puniatur prout de iure, et ratione
fuerit faciendum" 6°. Esta es, al menos, la intention del legislador,
cumpherase o no en'la practica.

Hay que suponer que, pese al espiritu que anima la pragmatim

47. Cowt. cte .Csthd., vol. II, IX, 18, 1 (ed. tit. 188-189) .
48. Fueros de Arugoa IX, "De botnicidio" 9 (ed. tit . 1, 319) .
49. Vi(, supra ndta 4S. : '

' SO. Vid. supra nota 4S. - .
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del Rey Ceremonioso, no se harian efectivas las penas contra el
vengador, quedando practicamente impune la venganza ejecutada
conforme a las formalidades prescritas, pues la version romanceada
de Fernando el Catolico en 1503 es to suficientemente ambigua
como para considerarla licita 6l . Son concesiones del legislador, cu-
yas causas no podemos estudiar aqui, de las que tenemos otros
ejexnplos : la pena de bausiu y traicion y exclusion de paz y tregua
para la venganza o agresion sin notificacion oficial, es derogada
para todos los casos recogidos en la constitucion de 1503 por otra
constitution del mismo Fernando V en Monzon, 151062 .

Este es el Derecho penal que recibe -"ex novo" Valencia, donde
no hay persistencia de costumbres locales anteriores . Por eso en
los Furs tiene mas vigor el Derecho penal estatal y is venganza
estA limitadisima 53 . En efecto, en los delitos mas graves parecen
aplicarse indefectiblemente las penal estatales (muerte, tormento,
etcetera). 'n los delitos en que se autoriza la venganza, sufre znu-
chas limitaciones . Siguiendo con el ejemplo clue ya escogimos an-
teriorrnente, homicidio en- baralla,, la pena es de multa y de bando ;
solamente si quebrantara el exilio, volviendo al lugar del delito sin
perniiso de los parientes hasta el cuarto grado, pueden estos, y
itnicamente estos, inatarlo impunemente ; pero pueden tarnbien en-
tregarlo al juez .para que to castigue. Y si no pudiera hater efectiva
la multa de Zoo morabitims, entonces ni hay posibiiidad de ven-
ganza, ni hay siquiera exilio : to cuelgan y nada mas. ``'4 .

Una cosy parecida ocurre con los delitos que clan origen a la
perdida de la paz general. T,sta figura persiste en toda Espafia du-
rante la Paja Fdad Media, pero con efectos diferentes .

-Lo caracteristico de la perdida de la'paz general es que cualquier

miembro de la comunidad (de la ciudad o del reino, segue los ca-
sos) puede matar impunemente al privado de la paz, y sus bienes
son confiscados o devastados . Los delitos que dan lugar a tan agra-
vada situation los reduce Hinojosa, aparte de la violation y el rapto
del Fuero Real., a los que consisten en la infraction de un deber
determinado de fidelidad o en la desobediencia a la Autoridad j'di-

51 . Vids supra nota 29.
52. Cowl, de Cathal . � val I, IX, 14, 2 (ed . tit . 428) .
53 . Fori Regni Valesaiae IX, 2-10 (ed. tit . 189-207 v .) .
54. Vid. supra nota 37.
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cial 55 . Estos delitos se califican de traicion o alevasia, o se asimilari
a ellos, y su autor es praditor, traditor, traydor y alevoso, bausator,
y aparece como tal en todos los derechos espaiioles, aunque su con-
dici6n no sea la mistna en todos.

En Castilla hay bastantes ejemplos de perdida de la paz general
por delitos incluidos en ambos grupos . Entre los consistentes en la
infraccian de un .deber especial de fidelidad, estA la muerte sin de-
claraci6n prev4a de enemistad, la muerte causada elespues de haber
dado fidancias o fideiussura de salvo (que es, como sabelnos, la se-
guridad o pronlesa de no hacer oral a una persona que, por teaser
miedo de que se le pueda hacer, la solicita), o despues de haber
saludado al enemigo. Podetnos eonsiderar como desobediencia a la
autoridad judicial, el negarse a comparecer en justicia, el negarse
a saludar al aclcersario, la negativa de dar fidancias de salvo, la no
conparece-icia del reptado el dia fijado para el duelo 56 . No s61o el
Fuero Viejo 57 y el Fuero Real 5', o fueros municipales de redac-
cion extensa del siglo xII1 5g, sino el Ordetzzainiento de 2alcala so,

sentencias del siglo xiv 6I, documentos reales del xv 62, dan testi-
monio de la persistencia de esta instituci6n en Castilla : " . . . damos-
le por traydor e por alevoso, e mandarnos que doquier que fuere

55 . HINO7o .SA : El elem . gents. 71 ( Olrras II, 447) .
56. HINOJOSA : El Clem. germ. 71-76 (O'bras II, 447-50).-ORLANUIS : S~O-

bre el concefita del delito 125-136.
57. Fuero Viejo 11, 1, 5 (ed . cit. I, 273) .
58. Fuero Real IV . 17, 1 (ed. cit. 1, 415), citado por HINOJOSA : El Clem.

germ. 71 (Obras II, 447) .
59. Fuero de 5epulveda 46 (ed. E. SAE7 78-79) ; Fuero de Brihuega 60

(ed. J. CATALINA GARC'IA 137) ; Fuero de Ma&id 12 (ed. A. MILLARES CARLO

32) ; Faaero de Zamora 1 (ed. A. CASTRO 13) ; Fuero de Salamanca 24 y 282
(ed. F. DE Oxis 89-90 y 179-80).

60 . Ordenamiento de Alco.M XXXII, Il (ed. Los CMigos Es¢aiioles I,

471-72).
61 . Vid. la quinta fazana, de la colecci6n afiadida como apendice a la

iiltima redaccibn del Fuero Viejo (ed. cit. I, 298) .
62. Nd es facil determinar,a que documentos se refiere el autor. HiNo-

JosA : El elem. germ. 71, n. 2 (Obras 11, 447, n. 137), cita uno de; (b' . Juan II,
de 1461, 3txserto en los folios 133 v.-134 de ios Fori civitatis Tasrolii, .en el
que se testimonia la existencia de la perdida de la. paz general. En e1 se
encuentra la frase "impune possint occidi", citada por Lopez-Amo, infra pi-

gina 353. -
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fallado de aqui adelante que le den muerte de traydor e de alevo-
so" 63 . A veces la perdida de la paz no tiene otro fundamento que
ei .capricho o el arbitrio del rey 64 .

En Navarra encontramos las mismas figuras : por matar en tiem-
po de tregua, por matar despues de la reconciliacion, por hacerlo
sin aviso previo o declaracidn de enemistad es . IT el lenguaje del
Fuero General es tan claro como el de los documentos : "do quiera
que puedan ellos ser fallados en todo el reino de Navarra scan pre-
sos o muertos sin pena ni calonia ninguna" (Sent. 1379) ss .

El traidor es enein.igo del concejo, "totius concilii inimicus",
encartado 61 ; y los efectos de la perdida de la paz general en estos
I)erechos vienen a ser estos : condenado a muerte, ha de abandonar
la ciudad (o el reino) en el plazo establecido, pregonandose por los
mercados, como dice el Fuero Viejo, "por que sepan los omes cdmo
es judgado a muerte" 69 ; nadie le puede acoger ai encubrir ; pero
no scSlo to han de entregar a la justicia, sino que cualquiera lo pue-
de matar o herir, y no pagara por ello calofia ninguna ni cacra en la
enemistad de 1_os parientes. La devastaci6n de la casa y bienes, to
mismo que en el Derecho germanico, tiende a sustituirse por la
confiscacidn . El ejercicio de la venganza impune por cualquier hom-
bre esta expresamente contenido en las fuentes de estos territorios
y la hetnos visto ,en los ejemplos puestos.

En Catalufia encontramos con toda claridad la exclusi6n de la
paz general en los comienzos del siglo xrrr : "eiciatur a pace et
treuga . . ., se et sua ubicumque destruantur loca sua" ". "Tengase por
desafiado y todos sus bienes fuera de paz y tregua, y ningun baron
(le la tierra to reciba en su honor, ni le dfi consejo ni ayuda, antes
bier . . . hagan`le guerra ad posse scrum cum Rege et sine Rege bona

63 . Es el texto del Ord. d- Alcald citado supra nota 60 .
64. Vid. la fa%aiw eitada supra nota 61 . Cf . HINOJOSA : El elem . germ. 76,

n . 1 (Obms II, 450, n . 149) .
65 . Fuero General de Navarra V, 3, 7 . 9 . 10 (ed. cit . 100-101) .
66, Vid. en J. YANGUAS Y MIRANDA: Diccionorio de antiguedades del

reino de Navarra 11 . Pamplona, 1840, 132-133.
67 . Vid los textos citados por IIrxo30SA : El elem. germ . 70, n. 1, y 75,

n. 1 (Obras H, 446� n. 135, y 449, n. 146) .
68. Fitero TI'iejo de Castilla 11, 1 . 5 (ed . cit. I ; 273) .
69. 1202, Cortes de Cervera 3 (cc, cit . 1, 1, 87) .
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fide sine enganno" 7° . "Tengase por expulsado de paz y tregua, asi
como todos los lugares que le recibieran ; y el mal o dafio que le
fuera hecho a e-1 o a sus lugares no se enmiende nunca en ning!un
tiempo" 71. El veguer del lugar en que se cometio el delito, to publics.
par expulsado de paz y tregua, comunicindolo a las, demas vegue-
rias y bailias y a todos los senores que tienen jurisdiccion'2 .

Pero en estos delitos la fuerza del Estado para atraerlos a su
exclusivo castigo, quiza por su misma naturaleza y gravedad, limita
extraordinariamente las facultades de los particulares como espon
taneos ministros de la venganza ptiblica. La perdida de la paz ge-
neral se traduce en una agravacion de la pena, pero pena cuya eje-
cucion corresponde a la justicia oficial . La formula "tamquam bau-
sator et proditor puniatur" no es exclusiva de la Pragmatics. tan-
tas veces citada de Pedro IV73. Pero no es esto solo : hay iotras
que dan a entender que el delincuente no se ve abandona(do total-
mente a la venganza publics. El mal que se le hiciere, suelen decir
las constituciones, "non requiratur pro pace et treuga fracta" 74 . Es
decir, que el que cornetio tin delito de los que producen enemistad
ilirnitada no es puestct fuera de la paz general en el sentido del de-
recho popular germanico, sino solo excluido de los beneficios de
la paz y tregua esttablecida, de manera que las delitos cornetidos
contra e1 mismo no produzcan a su autor el aumento de pena por
la violacion de la paz y tregua. Ya es curioso que la violacion "de
pau e de treva", que en otras partes convierte al delincuente en
enemigo pfblico, aqui s61o comporte e1 aumento de 1a pena. pecu-
niaria al doble, afiadiendo la multa de Ego sueldos para el Rey y el
Obispo 75, cifra que. comp podemos recordar de la leccion anterior,
es la que se debe al rev por el bannus, por la desobediencia al man-
dato real .

70 . 1207, Cortes de Puigcerdi (ed . cit . I, 1, 87-88) .
' 71 . 1214, Cortes . de Lerida 14 (ed. cit. I, 1, 94) .

72. 1413, Cortes de Barcelona 15 (Coast . de 'Cathal., vol. I, IX, 13, 1

[ed. cit. 425-26]) .
73 . Vid. supra nota 45 . Las constituciooes., de ° paz y tregua stielen usar

1a de "tamquam invasor pacis habeatur et teneatur". Asi en el capitulo 11
de la promulgada en las Gortes de Lerida de 1214 (ed. cit. 1, 1, 93).

74. 1218, Cortes de Villafranca 13 (td. cit . I, 1, 98-99) .
75 . 1214, . Cortes de Lerida .10 ; 1218, Cortes de Villafranca 13 (ed . cit. 1,

1, 93 y 98-99) .
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Las fuentes nos dicer que el que cometiere hoinicidio sin motit-o.
dentro de paz S- tregua, sera desterrado por toda su vida, ; y- no se
dice que le puedan matar impunemente. Lo mismo en ca:Fn de des-
obediencia a la autoridad judicial : quien citado legitimamente no
hubiera . querido asegurar ni dar prendas en mano del veguev, es
objeto de proceso segue forma prescrita en constitucio.les de Jai-

I `6 }- Jaime II 7, , v no se pttede hater cjccucion en otra forma .
Ln otros Ingares vetnos que-la conttmiacia, motivo de pcrdida <1w
la paz general, se castiga en Catahtfna con una satisfacci6n pecurnia-
ria 'R . ~ Oue mri s ? El delito mas grave, la traic16n, no comporta en
la buena tradition de los Csatges, to mismo que para otros delitos
de sangre, rnas que 1a emnienda v, a to mas, la tradit o in potesta-
tem . El Usatge "Per bonum Lsaticum" dice que los hombres due
tengan sefior no pueden por razor ninguna, ni por desafiamiento,
ni por ardid, acumeter, herir o prender a stis sencres . Y el clue to
hiciere vendra preso a manos de su sefior todo el tiempo hasta clue
le haya eninendado el final v deshonor, a juici-o dell Principe .v sn
Corte 79 . Fuerza es reconocer la exclusion de la enemi!stad ilimitada,
cuando tan grave falta a tin deber especial de fidelidad produce solo
la obligac-ion de enmendar "lo real e la deshonor", cry°o incumpli-
aniento, por iotra parte, no tiene otro efecto que seguir preso en
ma-lo de su sefior .

En todos estos casos, segue el derecho oficial, la composition
es la. pena, la tinica pena establecida . Y el ofensor tiene derecho a
liberarse pagandola. En otros es una pena corporal, o de muerte,
segue la legislation avanza . Pero nunca encontramos el "impure
possint occidi 8° de las fuentes castellanas, o la formula semejante
con `que en Catalufia misrno se autoriza la muerte inmediata del
cogido en flagrante delito : " . . . aquell quil haura nafrat, o mort no
suffira alguna calumnia" 81 .

76 . 1251, Cortes de Barcelona 5 (Const . de Cathal., vol III, 111, 5, 2
fed . tit. 41]) .

77 . 1291, Cortes de Barcelona 15 (Coast. de Catlwl., vol. I, 111, 9, 1
fed. tit . 2091).

78 . Usatges 84 (ed. ABA»n. z' VALLs 37-38) . Vid. tambien el texto citado
en la nota anterior .

79 . L'satyes 71 (ed. tit. 30).
80. Vid. supra nota 62 .
81 . I'sayes 155 (ed. tit . 73).

23
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En los Fueros de Aragon de Jaime I, y en los Furs de Valen-
cia, despues . de describirse con Bran precision esos tipos de delito,
1 .a traicion, el aleve, la negativa a dar 1® que en otras panes Sle llama
fideiussura de salvo, de que hemos hablado en la leccion anterior, se
imponen unos castigos que solo secundariamente y en forma limi-
tada admiten aiguna vez la actuacion de la venganza de la comuni-
dad, attnque no creemos que hasty el extremo de tnatar al reo $2 .

2. El Derecho penal del Estado .

Es propio de esta epoca el concebir el Derecho comp una fun-
cic"n del Estado, pues los hombres que en 6l viven "conviene --como
dicen las Partidas que sewn acordaddos por egualdad de dere-
cho" 113 . - .

Esta concepci6n, en el campo del Derecho criminal, atribuye a
la autoridad publica no solo la jurisdiccibn y la ejecucion de las
penas, sino el exclusivo interes en el castigo del reo, ya clue s`u
finalidad no es la venganza, sino el orden para cuya guarda fue la
autoridad instituida : " . . : quod gladius qui ad vindictam malorum,
laudem vero bonorurn inventus extitit, in facinorosos sie saeviat
quod innoxios tueatur" (Pragmatica de Alfonso IV de Aragcin,
1335) $4 . Y encuentra su formula en una frase de Pedro IV: ". .. cum
ipsa stimatio ad nos, ut Principetn, et ad nullum alium perti-
neat . . ." 85

Al lado, pees, de la venganza que, como dijimos antes, no pudo
ser desarraigada sino muy lentarnente, lucha esta concepcion pot
abrirse paso e imponer el Derecho penal del Fstado. En dos direc-
ciones se resarrolla esta tendencia : Primera, en la de imponer un
sistemd de penas de Derecho piiblico que sustituya a la venganza

82 . Fueros de Aragon IX, "De proditionibus" ; IX, "De pace et pro-
teccione R~gali ; IX, "De violatoribus Regalis proteocionis" ; IX, "De con-

- frmacione pacis" ; -IX, "17e forma difidarnenti" (ed. cit. I, 339-40, 346-47,
347-50 y 352 .Pori Regni Valentine IX, 7, 42 ; . IX, 7, 78 ; IX, 8, 14 ;
IX, 8, 20 ; IX 10 ; IX, 21, 21 (ed . cit ., fols. 198, 202, 202 v., 203 v. . 207-
207 v. y 232) .

83 . Partidas VII, preatnbulo (ed. Los C6digos Espianoles IV, 255) .
84. Co)ist. de Cathal ., vol. II, IX, 18, 3, (ed. cit. 189-90) .

j~; 85 . No hemos podido hallar esta frase en las . fuentes.
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de la sangre. La seriedad de la pena se siente como una necesidad
para que el Derecho pueda cumplir su fin : "tales fechos . . . -dice
el prologo de la VII Partida, refiriendose a los delitos- deben ser
escarnnentados crudamente, porque los fazedores resciban. la pena
que merescen, e los que to oyeren se espanteii e tomen ende escar-
miento" ; ya que los delitos se cometen por ,"olvidan~.a" del castigo
que puede venir, y por "atrevimiento" que da osadia para acome-
ter to que no se debe ". La pena ficil, dicer los Furs de T7clcnci<r,
da Animo de delinquir, y la grave aparta del delito 111 . El sistema
de la venganza y de las con-1posiciones producia unafrecuente si-
tuacion de impunidad que refleja, para cortarla, el Ordenamic'nto
de Alcald : "por esto se atreven los hombres a matar a otro ; por
ende mandamos, que qualquier que matare a otro, . . . que muera
por ello" ss .

La segunda direccion es la conquista del procedimiento inquisi-,
tivo, pues el poder estatal se encuentra mutilado si, aunque sea 6l
quien impoiiga la pena, solo to puede hater a instancia del ofendido,
o aun por acusacion de cualquier hombre . "Porque vuelve a ha-
blar el prologo de la Partida VII- la verdad de los malos fechos,
clue los ornes fazen, se puede saber por los judgadores en tres . ma-
neras : assi como por acusacion, o por denunciation, o por oficio
del judgador fazieldo ende pesquisa" 89 . Con to que tenemos los
dos ultimos grados de la intervention del Estado en el Derecho pe-
nal a que aludiamos al comienzo de esta leccion.

En Castilla, donde la influencia del elemento germanico calo
tan hondo como hemos visto 9°, el sistema de las penass de Derecho
publico cornienza, no obstante, a asentarse con raices firmes, y ec-
bre todo a partir de'l -siglo xrzz . Y consigue el triunfo antes que en
Aragon y en Navarra. Las penas son corporales sobre todo, pero
tarnbien de privation de libertad . Aquellas responder a la idea de
expiation y son propicias a facilitar la sustitucion de la venganza .

86 . Vid . supra nota 83.
87. Privilegio de Pedro II (IV de Arag6n) dado en Valencia el 6 de

inarzo de 1337 (publicado por L. ALANva : Auremrn opus. Valencia, 1515,
fols . 104-104 v.) .

88. Ord. de A16ald XXII, 2 (ed . tit. I, 457) .
89. Vid. supra nota 83,
90 . Vid . supra pags . 338-339 y 343-344.

y
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pues el ofendido se considera satisfecho . Ya . en ei periodo anterior
aparecen en los fueros municipales, como advirtio Hinojosa, en- los
de Toledo, Escalona, en e1 ektenso . de Caceres, respecto'a la Pena
,cle muerte 91 . Ahora se . generaliza, y el Ordenanuicnto de Alcald
hemos visto que la impone como sancion obligatoria a todo homi-
cidio, aun al cometido en pelea.92. Paralelamente a la gravedad de
los delitos se establecen otras penas corporales inferiores, y es ca-
r<tcter general de todas ellas el --io ser reditnibles por dinero .

Es posible que la firmeza cada vez mayor de este sistema en
Castilla se deba a factores politicos, concretamente a la fuerza y
decision del poder pi~blico. En Aragon y Catalufia, en efecto, donde
is venganza no habia penetrado tanto en la legislacion, tardo xnas
en imponerse el sistema de penas aflictivas . Las penas, por regla
general; eran pecuniarias, y perpetuandose esta situacion era causa
de impunidad. Por ello el Derecho penal estatal forma tambien su
sitstema de penas .que para los delitos mas graves son muerte, am-
putacion de- miembro, bando y inuerte civil, prohibiendose -para
ellos la composition, pero fomentandose para los demas. Ahora
bien, el interes de los. oficiales del Rey en que los delitos se com-
pongan pecuniariamente, pues de las composiciones perciben sus
haverias, mantiene un use contrario a la ley, que encuentra stt apo-
yo en los defensores de los privilegios locales. El poder real se
inuestra . vacilante y Jaime II autoriza las composiciones que 61
mismo habia prohibido 93 . Alfonso IV, con un claro sentido del De-
recho punitivo del Estado, prohibe de nuevo en dos praginaticas
(1325 Y 1335) el hater composiciones en los delitos que pertenecen
"ad merum imperium", pese a todas las concesiones o potestades
que se hubieran podido conferir a los oficialeg pera hacerlas, pues
la imputidad de los critnenes da audacia e incentivo de, delinquir
a log criminales 94 . P;edro IV, rey de politica de concesiones, viendo
la penuria de ios oficiales por no poder tener sus haverias, ordena
de nuevo que puedan hater composiciones "etiam de crimine inces-

91 . I-hxorosn : [El elem. germ. . 67, n. 1 (Obras 11, 445, n. 130).
92. Vid. supra nota 88 .
93. Const. Cadhal ., vol . II, IX, 18, 1 (ed. tit . 188-89) .
94 . Const . Cathal., vol . II,' IX, 18, 2 y 3 (ed. tit . 189-190).
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tus, seu aliis quibusvis excessibus seu delictis" 15 . La fluctuaci6n
dtir6 mucho nmas, pues este rnismo Red,- vnlvio a prohibirlas 96, z- aiin
se encuentran nuevos cambios 9' hasty que, por fin, Fernando I, en
1416, regula las composiciones ti excluve definitivamente de ellas
una serie de delito;5 'mud- ampliada con respecto a las primitives,

'Zquia iuxta varietatem temporum stattttta humane sunt varianda" 98 .

Poco despues se consagra el mismo sistema pare Arag6n por
la reina Doi7a Maria, esposa v lugarteniente de A.lfonso el l=lag-
nanimo, declarandrr la nulidad ipso iii-re de todas las composiciones,
renlisiones y guidahicos para los crilnenes rues graves,')'-, .

La introducci6n del procedimiento criminal de oficio era el ne-
cesario compleinentcy pare el nacimiento del Derecho penal del Es-
-:do. Conuo dice Hincrjosa, era preciso que pasara al representante
c--(-l poder publico e1 derecho exclu,~tvo de acusar a los autores d<:
delitos contra las personas, estando autorizado para intervenir aun
uiando no lo hieiera la parte ofendida '0o . Tamhien en este ptuito
es Castilla, por la misma razon, quien muestra tin avance rrias r;~-
pido . 1-1 principio inquisitive se encuentra en a1gunos fucros mu-
nicipales de la epoca para determinados delitos : homicidio, carnino
quehrantado, salvo duehrantado, mtljer forzada . . . (Fitero Plasen-
cia; 129210' ; pero el Fuero Real to consagra e1i toda sit exte-isi<nm
" . . . si tal coca fuere fiecha (honnecillo . querna a otra coda desagui-
sa.da), quier en villa, quier en vermo, quier de noche, quier de
die, e ninguno no diere querella al Px-ey, el Rey per su oficio sepa
la verdad, o per pesquisa, o per doquier que lo, pueda saber : ca
raz6n es que los fechos males e desaguisados no finquen sin pe-

95 . Pragmatica de 1336 (Const. de Cathal ., vol. II, IX, 18, 4 [ed.
cit. 190]).

96 . Pragmatica de 1339 (Coast. de Cathal ., vol . II, IX, 18, 5 [ed .
cit . 190-91]) .

97 . 'Pragmatica de Martin I, de 1406 (Coast, de Cathal ., vol . II, IX, 18,
10 [ed . cit . 192]) .

98 . Coast, de Cathal ., vol. II, IX, 18, 11 (ed . cit. 192-93) .
99 . Ficeros de flrag6n IX, "De homicidio" ; 11 (ed. cit . 319-321) .
100. HIUOJOSA : ZI elem . germ, 69 (Okras II . 446) .
101 . Reforma del Fatero de Plasencia, hecha per Sancho IV en 1292

(ed. BENAVIDES CHECA 166),
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cho" 102 . Distinguen 1as Partidas 103 y el Fuero Real 104 estos tre4
procedimientos : la acusacion, la ,querella y la pesquisa de oficio,
pudiendo demandarse por acusacion de cualquiera los delitos ma's
graves : contra la persona del rey, o perdintiento del reino, o amen-
gtr.t4ndento de su sefiorio ; el homicidio, las lesiones y el envenena-
miento ; los delitosl de falso (moneda, dacumento, testirponio, etc.) ;
el adulterio y otros contra la honestidad ; la herejia y abandono de
la fe catolica ; el hurto y cualquier otra cosa desaguisada "porque
deba recebir muerte, o pence de su cuerpo, o perdida de su haber.
asi coma mandan las leyes" 1°5 . Fuera de estos delitos mantienese la
instancia de parte, e incluso, practicamente, pares alguno de los nom-
brados, como el adulterio, pues ~si e1 marido "quicre perdonar a su
muger este pecado, no es derecho que otro gelo acuse" ios ,

Fn cambio, en Aragon y Cataltifia el procedimiento criminal de
oficio no tritznfa hasta e1 siglo xv ; pero no es porque se introdujent
entonces, como quiza pudiera entenderse del libro de Du Boys 1°'',
sino por una vacilacion de la politica . real muy parecida a la que
hemos expuesto anteriormente. El procedimiento inquisitivo exis-
te, como en Castilla, desde- el Slglo XIII y to vemos aprobado en
Cortes de Monzon de 1289 bajo Alfonso III10" . Pero el principio
de la instancia de parte para todos los delitos contra Ices personas
se restablece de un modo absoluto por Pedro IV cuando less Cor-
tes de Barcelona se to piden recordandole "com vos Senyor no ha-
jats acostumat.. . de fer per propri moviment composicid" . . ., otor-
gando el "Plau al Senyor Rey" a este capitol de Cort '0s. Pero el
procedimiento .de oficio debio de seguir adelante, en manos de ofi-
ciales y convisarids del reino. Bajo Fernando I se desenvuelve nor-
malmente, y en un edicto de este rey de 1413 se regula en todos

102 . Fuero Real IV, 20, 11 (ed. cit . I, 418-19) . .~.
103 . Partidas 111, 2, 1-47 ; III, 17, 1-12 ; VII, 1, 1-29' (ed . cit. III, 430.

178-185, y IV, 256-88) .
104 . Fuero Real IV, 20, 1-15 (ed . eit . I, 417-19) .
105 . Fuero Real IV, 20, 3 (ed . cit. 1, 417-18) .
106. Fuero Real IV', 7, 3 (ed. cit. I, 408) .
107. A. Du Boys : flistoria del Derecho pedal de Iss¢aiia . 'Grad. de J. Vi-

cente y Caravantes . Madrid, 1872, 357-62 .
108 . Const . de Cathal., vol . I, IX, 15, 2 (ed. cit. 433) .
109. Comst. de Cathal., vol; I, IX, 1, 2 (ed . cit . 411) .
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sus tramites y plazos el proceso comenzado "per propri offici, o
a instancia del Procurador fiscal" 11o. En Valencia el procedimien-
to de oficio arraign antes. Furs de Jaime 1111, Alfonso 111111 112,112, Al-
fonso IV iii, Pedro IV 114, Martin el Humano 115 van extendiendo

la actuaci6n de oficio del Justicia contra los piublicamente infama=
dos de homicidio, de sodomia, de latrocinio, de invasion de caws,
de hurto, de rapifias, etc. ; no limitandose a los de lesa Ztlajestad,
ialsificacidn ide inoneda, corte de cam,inos i- otros que ti-an directa-
mente contra la comunidad o el Estado . "Si la parte no acusara
-dice una constituci6n del rc.y D. Martin-acuse el Fisco, a con-

sejo de su Abogado, v, prosiga la causa hasta su fin ; tiT si, siendole;
notificado no to hicieran" los procuradores v abogados fiscales sori
castigados con multa primero, y si persisten, con perdida de sus
oficios para siempre 11s .

11 . 1. SISTEITA DE PENNAS

De este Derecho penal mixto cuya evolucidn hemos tratado de

exponer a gratides rasgos, vamos ahora a trazar sucintamente un
cuadro de las penas de Derecho piiblico .

110 . 1413, Ccrtes de Barcelona 28 (Const . de Catlzal ., vol . I, IX, 1, 3
led . cit. 4111)

111. Fori Regni Valentine I, 3, 99 (ed. cit., fol, 21 v.) .
112. No hemos conseguido identificar esta vita . En la recopilacic)n crono-

l6gica de los furs (Valencia, Palmart, 1482) no se encuentra ningiun fuero
dado por Alfonso III (I de Valencia). Sin duda por erro,r, que pasa a la
recepilaci6n sistemitica (Valencia, Mey, 1548), se le atrihuyen los larumulgz.-

dcs por Alfonso IV (II de Valencia) en l.as Cortes de Valencia de 1329 .

Zurita habla de unas Cortes celebradas en 1286, pero su texto no ha fegado

a nosotros . Cfr. M. DAws'ILA Y CoLLano : Estudios e iuvest~yvciollcs hist6rico-

c iticas acerca de las Cortes y F'arlafaento4 de l antiguo Rebio de T,'alencia,

en "Metnorias de la Real Academia de la Historia" XIV, Madrid, 1909, .

303-304.
113. Fori Regni Falentiae I, 3, 101 (ed. cit., fol . 22).
114. Fori Regni Valentiae I, 3, 102 (ed. cit., fol. 22).

115 . Fori Regni Valentiae I, 3, 103 y 104 (ed . cit., iol. 22) .
116. Fori Regrai Falentiac IX, 8, 9 (ed . cit ., fols . 202-202 v .) .



560 Angel Lapez-Amo Marln

I . Pewas pecuinarla.s .

En el elemento procedente del periodo anterior, que hemos ca-
racterizado pox la subsistencia de la venganza, esta, generalizado,
coino sancion official, el sistema de las penal pecuniarias . Lo trae-
rnos aqui porque por su naturaleza son verdaderas penas y no com-
lxisiciones entre particulares para comprar la am. istad perdida. Erg
efecto, vimos en la lecc16n anterior que el ejercicio o la renuncia
al dereclio de venganza ix) se corresponde con el pago de la pena
pecuniaria ; el homicida ha de pechar la calofa, y entoncI.s sale, por
enentigo, es decir, que el pago no excluye la venganza, y adelnas es
<.bligatorio y previo a la posibilidad de llevarla a calbo 117 . Por otra
parte, la comunidad se da por satisfecha con este pago, quedando
la ve-iganza comp coca puramente privada e indiferente para el
Derecho publico. La prueba es que en algtmas ciudades se perini-
te vivir al hn-1zficida, advirtiendole se guarde de sns enemigos " ,
Con la inulta, o con la multa y el idestierro, esta . realizado el casti-
go, official .

Tres eran Jas comhosiciones o multas flue nos. lego el llerecho
germanico : la busse, composicion propiamente dicha con que se sa-
tisfacia al ofendido poniendo fin a la enemistad ; el fredus, con clue
se compraba la paz de la comunidad ; el hannus, flue a diferencia
de las anterires, no se debia por delitos, sino que la sancion de
la desobediencia a cualquier mandato real, y se pagaba al fisco 11s .

;Cuando venaos que la pena pecttniaria se distribuye segizn mu-
chos fueros en tres partes : "prima querimonioso, secunda palatio,
tertia vero eoncilio" 12°, nos parece que tiene huellas de aquellas
tres composiciones germanicas . Y en efecto es asi, aunque cons-
tituye ya una pena unica y de naturaleza peculiar . Es, el Wergeld,
hablamos del homicidio porque es el caso mas claro, porque se paga

117. IIINOJOSA : El elein . gerin . 54 (Obras 11, 436-37).-ORLANDIS : Las
consecueucias del delito 88 y 118-19.

118. HINOJosA : El elesn. germ. 57 (Obras '11, 438)~ORLANDIS : Las
coissecuencias del delito 106-110.

119. Sobre esta rnat°ria puede consultarse la bibliografia citada por
GRLANDIS : L,as cousevuencias del delito 158, nota 302.

120 . Faero de Teruel 54 (rd . Az:qAR r NAVARRO, Zaragoza, 1905, 220 ;
c:i . MAx GOROSCII, Stockholm, 1950, 115) .
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una parte a los parientes y sufre en su importe las --ariaciones ca-
racteristicas de esta composicion, segim la cottdicion del tnuerto
5o0 sueldos para nobles, 3oo para libres, ete.) 121 . Pero a ditererr-

cia del til-'ergeld gernianico no pone fin a la enernistad, sino cltt~
es una pena oficial, a sentejanza del frcd-us r- del bannaats . Por eso, y
horque consta adenkis d.:1, frcdus y del ba1T7THs, que se han ftui-
11ido con e1, ha podido peinsarse qtte en realiclad la pena pecttniari-',
de miestros fueros es la multa con que se compra la paz de la co-
n3unidad, es decir, el Friedensyeld o fredus, habiendo necesidad, i
se quiere aplacar la venganza, de establecer otra composici6n. Asi
htido incurrir I2iaza en la contradic~cibti de decir clue e1 I-3'crl;eld
es el fredus 122 ; prescindiendo de la contradictio in terminis, to clue
heva a Riaza a identificar el homicidium. coil el frcdu,s es clue es ttna
niulta que. se paga al rey, y desptues el aut.r)r del delito queda ene-
rnigo de los parientes ; pero no se ol-6de clue con e1_ homzcidium se
pagan tambien las calumnias a los parientes . Se trata, pues, de una
pence pecuniaria ~unica, en la que el Wergeld de lo F4 parientes ha
perdido su caracter de composicion.

Se distingtien del Wergeld las com¢oasiciones, en el sentido de
clue aquel es el precio del homicidio y estas to son de los otros
delitos inferiores, y tatnbien pueden distinguirse por cuanto aquel
ya no compone nada, pues no excluye la venganza, mientras las
eomposiciones si la excluyen, ya clue bien pronto se prohibe pani
1os delitos inferiores la venganza de la sangre,

En todo caso, las penas pecuniarias constan de dos pastes : la
que se entrega al -ofendido o a sus parientes, y la clue se entrega a?
disco. Con el predominio del Derecho penal del Estado pierden
cads vez. mas su caracter de composicion privada para ser simple-
mente la .indemnizacion y 1a multa, correspondiendo a un principio
de distincion entre responsabili:dad civil y responsabilidad criminal .

Ya vimos clue para todos los delitos en que se establece pence
corporal, de muerte o mutilacion, se excluyen las composiciones,
que quedan para los otros delitos. Penas corporales y penas pecu-

121. E. DF I-IINOJosn : Estudlos sobre Ica historic del derecho espaiiol .
Madrid, 1903 . 79 (Obras 1, 188) ; El elem . germ, 44 (Obrar II, 430) .

122. R. Rznzn [y A, GARCie GALLol : Bfotaual de Historio del Derccho
746-47 .
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niarias quedan, pub, ahora incorporadas en una escala unica de
penas.

Pero prescindamos ahora de las penas pecumarias y otras penal
sobre los bienes (devastacion, confiscacion, etc.), todas ellas resi-
duos de la perdida de la . paz, aunque hayan llegado a constituir
penas independientes . Y pasemos a' otra clase de penas, propias va
del sisteiAa penal de la Baja Edad Media: penas corporalcs- y pe-
nas de privacion de libertad.

2. Penas corporales.

Ya hemos vi'sto que se introducen por influencia del Ilerechr>
romano, y tanibien de la penitencia eclesiastica, que mira al castigo
del reo para que -expie su pecado . Pero tienen un alcance dis-
tinto. El mero principio retributivo o de la venganza publica lleva

a un abuso de la pena de 'muerte y a una ferocidad horrible en el
empleo de tormentos, contra cuyos excesos hubo de reaccionar, a

su vez, la Iglesia.
Hemos tenido ocasicin` de ver como se aplica en Espafia la pena

de muerte . Castiganse con ella los delitos contra el Rey y el Es-

tado, como traicion, falsa moneda, etc. ; pero tambien algunos deli-
tos contra las personas : homicidio, hurto con reincidencia, rapto. Se
ej ecuta unas veces simplemente en la horca ("in forquenlo") ; pero

otras veces, cuando el delito es especialmente peligroso para la so-
ciedad, la pena- de muerte no es sino el centro de una serie de tor-

mentos : muerte de fuego, por apostasia ; tormentos y muerte, del
sodomita ; muerte del traidor, despues :de arrastrado, etc. En la
Jeccion proximal al tratar de, los delitos en particular y sus penas,
sera la ocasion de hablar ma.s por menor de esta pena .

Las demas penas corporales tienen caracter principal o caracter

subsidiario, en defecto -del pago de la correspondiente pena pecu-
niaria. Los azotes y las amputaciones de miembro (mano, pie, nariz,
ojos, labios), iatucas o en las combinaciones mas variadas, se en-

cuentran largamente en las fuentes espafiolas : amputaci6n de ore- .
Jas o de orejas y puno, por hurtos pequefios ; perdida del pufio,
par llevar barba postiza ; perdida de los dientes, por decir (also' tes-

123 . Vid. supra pags. 341>343.
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tirnonio ; flagelaci6n grave, por hurto, par blasfernias, etc. La pena
del tali6n es tambien frecuente, pero no solo la del talidn material
(ojo por ojo), ~sino tambien la de devolver la afrenta (escupir a la
cara, par ejemplo) o :sufrir el mist-to perjuicio pecuniario sufrido o
que hubiera podido sufrir el agraviado.

Be estos tormentos comp pena, hay que distinguir aquellos otros
de carcter procesal, que se dan por indicios, guardandose la forma
establccida y tma vez "dada-, defensions" 124 ; tiepen por objeto
averiguar la verdad o forzar al condenado a satisfacer la compost-
cion pecuniaria, rnientras que aquellos constituyen la pena a que el
reo es sentenciado .

3. Penas privativas de libertad .

Podemos considerar en este aupo la prisi6n, la traditio in po-
testa:`ezn y la reducci6n a esclavitud . Es -claro que a las dos ultirnas
fue sttstituyendo la cartel, pero ' esta tard6 induclablemente macho
tiempo en algunas° regiones en tener caracter de pena atit6noma.

a) La entrega en poder del ofendido existe en Castilla para el
adulterio o la fuerza de la tnujer casada ; los adulteros o el forza-
c'tor "scan en poder del 'marido, e faga dellos to que quisiere, e cle
quanto han" . El marido puede llegar a dar la muerte a los adulte-
ros con la limitacicin de no poder dejar a uno y matar al otro 1~5-
Eli Cataluna, en cambio, no llega a tener tal poder ; reptada la mu-
jer por adulterio o sospecha y verificada en su caso la batalla, si
la mujer es vencida viene con todos sus bienes "en ma de son
nnarit" 126 ; puede tenerla si quiere en su propia casa, emparedih -
dola alli (z2 pahnos de longitud y seis de anchura) con una ven-
tana por donde se le entre la comida, que no podra ser menos de
IS onzas ~de pan cocido cada dia y Coda el agua que quisiere 12' .

Otras veces. la entrega en poder del ofendido es subsidiatia ; se

124. 1481, Cortes de Barcelona 7 (Coiist . de Cathal,, vol. I, IX, 28, 1
fed. tit. 460]).

125 . Fuero Real IV, 7, 1 (ed . eit. I, 404) .
126 . Usptges 112 (ed . tit. 50) .
127. Sentencia Real recogida en las Coizst . de Cathal ., vol-. II, Iii, 3, 3

(ed. tit. 176-177).
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ejecuta a falta de la composition en dinero y dura hasty _que esta
se efecttia . Tal es el caso del homicidio segun el Usatge "Si quis
de homicidio" 128 .

Este caracter subsidiario suele Aenerlo tambien la reduction a
servidumbre, ocurriendo algo parecido a la esclavitud por deudas,
y> se redime por el trabajo. Pero tambien conocemos la esclavitud
coma pena independiente. Tal es, para el Fuero Read, el caso si la
nmujer desposada (pero aun no casada) casare con otro o hiciere

adulterio ; 6l y ella, con sus bienes, son puestos en poder del esposo,

"asi que sean sus siervos, mas que no los pueda matar"'2s. Fn
carnbi-o, es subsidiaria si en vez de adulterio to que hulx> fu6 fuerza .
Esntonces los bienes del culpable son entregados, por mitad, al es-
poso y a la esposa ; pero ;s'i no tuviere nada, o muy poco "sea me-

pid,o en 1>oder dellos, en tal manes que to puedan vender" 130 .

b) Cartel . La cartel es deseonocida del primitivo Derecho ger-' .

nlanico. Es de origen romano y fue adoptada por la lglesia para

evitar las de muerte y mutilaciones 13i.'

Fn nuestro Derecho medieval, en principio, la cartel existe,

mas no es propian~ente una pence. En algunos grupos de fuentes,

rnas que de carceles se habla de capturas 132, dando la impresion

cte ser un medio preventivo y no una pence. En efecto, se pope en

prision antes del juicio, y precisamente para hacerlo posible, y si

la prision dura despues de 1a sentencia, es ahora como medio coactivo

para obligar al reo . al cumplimiento de la pena, cuando es peeunia-

ria ; pues normalmente la condena es siempre a una pence distinta

de la cartel . De ccimo se distingue la cartel de 1a pence, y de su

caracter subsidiario, habla bien claro un fuero de Don Juan de NTa-

varra que .regula la forma de detention de los presos . Y establece
la diferencia de la prision que ban de sufrir, seghn la gravedad de
la pence que por su delito merecen : delitos que merecen inuerte,

128 . Usatges 100 (ed. cit . 45) .
129. Fuero Deal 1.V, 7, 2 (ed. tit . I, 408) .
130. Fuero Real IV, 10, 3 (ed. eit . 1, 410) .
131 . PFRTILE : Storia V, 278-79.
132. "De, Capturas" es la rubrica de Cowt. de Catlaal., vol. I, IX, 23

(ed. tit. 450) . '
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mutilacion o exilio perpetuo, y delitos que no merecen estas pe-
nas 133 .

En Cataluna la cArcel tiene, sin duda ninguna, este caraeter pre-
verntivo de custodia del rea mientras se pone a derecho o se le relaja
a inanlleutu o se le absuelve . Unicamente serviria como pena, pro-
longandose, para los que no quisieran o no hudieran hacer compo-
siciOn, pero esto, ademas, delaio de ser rarisimo, pues aun los ino-
centes se vei.an cdmpelidos a hacer composici6n por la diligent;:
bolicitud de los oficiales que de ninguna mariera perdonaban el co-
bro de stns haverias . Cada bailia time su carcel y su carcelero ; .los
presos pagan. el carcelaje (carceilatge), como quien paga una es-
tancia transitoria que esti a cargo del que la sufre, hasta tanto
cumpla su deber de ponerse a derecho. En cambio el inocente no
ha de pagar nada de mesa ni de carcelaje, ni de otras expensas, y
la n7isma hip6tesis del preso sin culpa muestra el caracter procesal
y no penal de la carcel .

Tambien por ser medio preventivo y coactivo se aplica tanto a
las causas criminales como a las deudas y otros hechos civiles . El
deudor por cosa cierta estara. preso hasta que pague su deuda. Y el
deudor por cosa incierta, asi comp el condenado por causa criminal,

estara preso hasta que haya dado seguridad de'estar a dererho do

la parte 134 .

En Castilla la carcel tiene verdadero caracter de pena, aunque

subsidiaria al principio. Asi, quien deshonrare novio o novia el dia

de su boda ha ale pechar quinientos sueldos, y si no los tuv.iere

pechar ha to que tuviere "e por to al, yaga un ano en e1' cepo" .

Puede salir antes, si paga ; pero por de pronto, la misina ley (Fue-

ro Real) establece la clase y la duraci6n de esta pena 135. Y en Va-

lencia mas aun, pues llega a ser pena sustantiva, en la misma linea

de la pecuniaria y del bando (bandeig) ; no pudiendo, desde Martin
el Humano, levantarse la prision por pago de composicion : " . . . sien

133 . :Lo dib como lugarteniente de Arag6n, en Ias Cortes de Alcaiiiz, d,-
1436 (Fueros de Aragolu IX, "De Custodia re6rum" [ed . . cit . I, 312-313]) .

134 . Const . de Cathal., vol . I, IX, 23-26 ; II, IX, 15-17 ; 111, Ix, 13
(ed . cit . 450-58, 186-88, 74) .

135. Fuero Real IV, 5, 12 .(ed . cit . I, 407) .
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tots punits ab diners, o a bandeig, o a preso, a coneguda de la Cori
y Consell, sens ferne gracia" 136.

q. Penas que ataean la estimation civil.

Muy relacionada con la perdida de la paz general esta la con-
dena al bandy, de que ya hemos hablado en' otro lugar de esta lec-
cibn 13'', y sobre todo en la anterior . Nos interesa de ella to que
afecta a perdida de derechos, y de la estima civil, alguno de cuyos
aspectos 11ego a constituir peha de por si independiente. Hemos
liablado de Ia devastaci6n, que acotnpafia al bando, y que a la. des-
truccion de los inmuebles del sentenciado se anadia una inscripcion .
en el lugar yermo que recordara para siempre la in.famia . La de-
vastacion fue despues pena autonoma, y lleva consigo la infamies.
Tatnbien la infamia fue a su vez pena aut6noma que los monarcas
aplicaban a ciertos delitos, como p. ej ., a los cambistas, y despues
a los comerciantes quebrados ; a los autores de hurto, rapitia, homi-

cidio, adulterio u otro crimen semejante (en Valencia) 138, y al que
tomara usuras, etc.

Tambien va unida al bando la perdida de todos los derechos.

De tal manera pierde el bandido sus derechos politicos, su capacidad
procesal (ni aun pares. defenderse), sus derechas familiares, su pro-
piedad, el comercio con cualquiera, y hasta el derecho a la vida,
pues la justicia podia rejecutarlo sin mess, donde no to podian hacer
impunemente los particulares como a enemigo publico, que se le

reputaba por mruerto. La muerte civil paso junto a 1a ~nuerte na-
tural, al sistema penal del Estado para los delitos mess graves. Y

tambien paso la perdida de singulares derechos civiles; como es la

capacidad de dar testimonio, por el delito de perjurio.
En realidad, tenemos con esto bosquejado el cuadro de penas

oficiales, que no aspira, naturalmente, a ser completo, dada la va-

riedad y variabilidad de un Derecho, distinto en cada territorio e
inseguro en todos por estar en formacifin ; penas pecuniarias, penas
corporales, penas de privacifin de libertad, destierro y perdida de

derechos civiles, son, sin dada, 1os cuatro grupos . principales . Apar--

136 . Fori Regni Valeniirpe IX, 8 9 (ed. cit., fols . 202-202 v.) .
137. Vid. supra pig . 346. .
138. Fori Regni Valentiae IX, 2, 6 . 7. 10 . 16 (ed . eit., fols . 189 v.-190 v.) .
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to de esto, corno nota pintoresca, y acornpaiiando especialmente a
las uniarias, podemos senalar las penal huinillantes, ignoininio-
sas e irrisorias que, desarrolladas ya en.la A~lta Edad Media, tie-
nen a. brillaute representacion en las fuentes de la Baja. Son lau-
aninlantes las pecluefias deshonras Clue ha de sufrir quien ofendio a
otro en .su honor -denuestos, injurias, golpes en presencia de uaa
i-'afailzoaya-, consistentes "en que al dar la coniposici<in, el ofenso:
se desdiga, a realice la pintoresca cereinonia prescrita en los Fate-
3-de de Aragayi, de acudir con doce hombres de su igual, pidiendo
latr&u tndos trece- y hesando los pies de 1a infanzona clue presen-
cat el ultraje 13s. Es huurriillante tanabicn la aliscara 140, y en ge-
ie3a1 tcjdas &tals ban jlehido quiza su aplicac?on al espiritu de pe--
iaitencia del Derecho penal can6nico .

Relacionadas con la infainia estan, por iiltinio, las 1>enas igno-
nniniosas, que se ialan al delincuente "1>ara ~que sea conoscido por
sie pre jamas"wino se mace con el clerigo falsario, coil los
alsarius ale doci n 4entos en juicio, que son senalados en la frente .
fl, en otro aspecto, atluellas penas por delitos vergoimosos, con-lo
las que sufren r iianes, alcahuetes, gentes de mala villa, etc., que
tienden a producir la vergi enza del reo v la diversion a su costa
de los asistentes (astas del n3arido encubridor, etc.) .

ANGEL LOI'EZ-Awio MARIN

13'9, Fawrns de Ar¢goaa. 3X, "De iniuris", 3 (e(i., cit . I, 339) .

34'0_ Usa ges 6 (ell. cit. 4).

141_ Facro de Soria 572 -(td. cit. ?23)_
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