


EL DERFXHO PE

ANTE LA CI�

POR

Juan �ngel Mart�nez

ABOGADO

JUEZ DE LA C�MARA PRIMERA DE APELACIONES DE LA PLATA

de la
Corte Suprema

N9 da Or4en

Ubicaci�n

BUENOS AIRE3

\21TZ\

c.^'SA

l^ELIX LAJOUANE, EDITOR

1892



LA PLATA

ESTABLECIMIENTO TIPOGEAFICO DE �EL D�A�

Calle 50, n�ra. 641 entre 7 y 8

400282 III 61060



INTRODUCCI�N

Las ciencias sociales han realizado grandes adelantos de

un siglo � esta parte. Los fil�sofos del siglo diez y ocho

tienen derecho � un puesto culminante en la historia de

los progresos humanos.

La luz de las ideas que ellos divulgaron, fu� el rel�m

pago precursor de esa tremenda borrasca llamada la revo

luci�n francesa. Y � favor de esa claridad se proclamaron
los derechos del hombre, siendo la primera manifestaci�n,
positiva y precisa, de la humanidad, en el sentido de sacar

�el derecho de las abstracciones y nebulosidades en que ha-

bia vivido en los tiempos antiguos y b�rbaros, y durante

esa penumbra secular llamada la edad media.
Hasta ese momento las ciencias sociales se confundian

con la teolog�a. El clero habia hecho tabla rasa del anti

guo derecho cultivado por los romanos y por los mismos

b�rbaros , estableciendo tribunales y procedimientos en

pugna con las nociones m�s elementales de la raz�n. A los

�que han sostenido que la civilizaci�n se salv� en los con

ventos, se les puede contestar que fu� en los claustros

donde se ahog� la justicia y se eclips� la luz del pensa
miento.
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Recien � fines del siglo pasado, puede decirse, que el

esp�ritu humano erftpieza � aspirar aires de libertad, disi

pando las tinieblas de preocupaciones y fanatismos, afir

mando el imperio de la raz�n, y preparando el triunfo de

la ciencia.

La filosof�a aspira � explicar de una manera racional y
cient�fica los hechos hist�ricos, y la relaci�n de causa y

efecto que existe entre las ideas y los acontecimientos, � tra

v�s del desenvolvimiento intelectual de la humanidad.

El culto de la verdad cient�fica reemplaza el culto de

las antiguas abstracciones, y nuevos horizontes, vastos y

llenos de luz, se presentan � la mirada del hombre obser

vador, que procura conocer los rumbos que sigue la hu

manidad hacia el porvenir.
Podemos decir, pues, con seguridad, que el esp�ritu hu

mano entra en un nuevo periodo de evoluci�n. La raz�n

se desenvuelve y adquiere una incuestionable soberan�a so

bre las creencias absurdas del pasado.
El an�lisis se impone, como sistema, y v� desalojando � la

f� ciega de las posiciones conquistadas � favor de la igno
rancia.
La duda filos�fica aparece en el esp�ritu de los pensadores,

y la investigaci�n de la verdad asume las proporciones de un

ideal para los esp�ritus cultivados.
El derecho empieza � depurarse de todo contacto teol�gico,

y su aspiraci�n � entrar en una v�a cient�fica se hace mani

fiesta. Entonces aparece la sistematizaci�n tras el escolasti

cismo, lo que es un paso � vanguardia en la senda de los

progresos humanos.
La represi�n de los delitos tiende � humanizarse. La ven

ganza ya no es su raz�n de ser, y el derecho de castigar deja
de considerarse como un trasunto de la justicia divina,
para hacerse derivar de la libertad y de la responsabilidad
del hombre.
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Esta teor�a que cuenta en su favor

rrara, Mancini y otras eminencias, lucha
litarista, de la que Bentham es el jefe y a

triunfa definitivamente, imponi�ndose por to

lizado, y sirviendo de fundamento � todos los C�l3igf�s""sobfe
delitos y penas.
Los fil�sofos y jurisconsultos creen haber llegado � la

meta. Para ellos no hay nada m�s all� de la libertad y la

responsabilidad del ser pensador, consciente y libre.
Pero largos a�os de pr�ctica vienen � demostrar que esta

teor�a no est� exenta de errores y defectos. Determinar el

grado de voluntad criminal en el individuo, es una tarea

en que naufraga frecuentemente el legislador y �l juez. La

l�gica y la raz�n se declaran impotentes para resolver tan

grave y oscuro problema, y ante esa realidad la jurispruden
cia tiene que llamar en su auxilio � las ciencias experimenta
les. La fisiolog�a y la psicolog�a m�rbida disipan en parte
las tinieblas, aclaran algunos misterios, pero no pueden mar

char en uni�n franca y sincera con la filosof�a especulativa,
resolviendo, por el com�n esfuerzo, los arduos problemas d�

la legislaci�n penal.
Los sistemas filos�ficos pretenden resolver por su solo

esfuerzo los problemas sociol�gicos, y las ciencias positivas
reclaman su puesto en la obra de realizar los grandes pro

gresos humanos. El exclusivismo y las intransigencias de

escuela pretenden excluir las ciencias de la labor social,
y el buen sentido y la experiencia se encargan de demostrar

el error.

La ciencia habla por boca de Claudio Bernard para de

cir al mundo que ella nada destruye, que nada rechaza ni

condena. En la tarea de comprobar verdades del mundo

f�sico � del mundo moral, utiliza todos los conocimientos,
lo examina todo, incluso el error, sin odios, sin preocupa
ciones, sin prop�sitos preconcebidos de llegar � determina

das conclusiones.
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M�s a�n; reconoce que el esp�ritu humano no marcha ni

funciona, sino por juego arm�nico de estas diversas facul

tades: el sentimiento, la raz�n y la experiencia.
�El esp�ritu humano, dice el ilustre sabio, ha pasado por

tres periodos necesarios en su evoluci�n. En primer lugar, el
sentimiento, imponi�ndose � la raz�n, crea las verdades de la

f�, es decir, la teolog�a. La raz�n, � la filosof�a, erigi�ndo
se luego en la dominadora, engendra los sistemas � la es

col�stica. En fin, la experiencia, es decir, el estudio de los

fen�menos naturales ense�a al hombre que las verdades del

mundo exterior no se encuentran formuladas en primer
t�rmino, ni en el asentimiento ni en la raz�n. Estas son

solamente nuestras guias indispensables; pero para llegar �

esas verdades, se debe necesariamente descender � la rea

lidad objetiva de los hechos, donde ellas se encuentran

bajo la forma de relaciones fenomenales (i).
Desgraciadamente los sistemas son siempre exclusivistas.

Las escuelas filos�ficas, como las religiones, se hacen pronto
intolerantes y dogm�ticas. No conciben su existencia sino

dominando, y destruyendo las otras escuelas y sectas.

No se conoce un solo ejemplo en la historia, de que des

escuelas hayan fraternizado; y esto se explica por la preten
si�n que cada una tiene respectivamente, de estar en la verdad,

atribuyendo el error � las dem�s.
Tambi�n es dif�cil que fusionen con la ciencia, porque sus

procedimientos y medios de investigaci�n difieren radical

mente.

Los sistemas filos�ficos se parecen � las religiones en que
sostienen como dogmas � axiomas, verdades convencionales,
formuladas � prion, cuyos fundamentos son, generalmente,
hip�tesis, deducciones arbitrarias � ficciones puras.

(1) Clatde Bernard, Du -progr�s dans les sciencies phisiolo�iiqacs, p�gi
na 51, 1878.
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La ciencia no reconoce otras verdades que las demostradas

� posteriori, es decir, experimentalmente, y reputa la sistema

tizaci�n como una barrera � c�rculo de hierro que impide al

pensamiento funcionar libremente ,
en busca de la verdad

cient�fica.
�La verdad, agrega Claudio Bernard, si se la puede encon

trar, es de todos los sistemas, y para descubrirla, el experi
mentador necesita moverse libremente en todas direcciones,
sin sentirse detenido por las barreras de un sistema cualquiera.�

-<La filosof�a y la ciencia no deben, pues, ser sistem�ticas;
ellas deben ser unidas y ayudarse mutuamente, sin quererse
dominar la una � la otra.�

�Pero si en lugar de contentarse con esta uni�n fraternal,

para la investigaci�n de la verdad, la filosof�a quiere entrar en

los resortes de la ciencia, � imponerle dogm�ticamente m�to

dos y procedimientos de investigaci�n ; el acuerdo no podr�
ciertamente existir.

Para hacer observaciones, experiencias � descubrimientos

cient�ficos, los m�todos y procedimientos filos�ficos son muy

generales y quedan impotentes. Para esto no hay m�s que
los m�todos y procedimientos cient�ficos, frecuentemente muy

especiales, que no pueden ser conocidos sino de los experi
mentadores, de los sabios � de los fil�sofos que practican una

ciencia determinada.� (i)
El derecho penal, como rama de las ciencias sociales, no

ha podido libertarse de la sistematizaci�n, y aunque en los

procesos, para el esclarecimiento de ciertos hechos, ha recla

mado y reclama frecuentemente el auxilio de las ciencias;
mantiene a�n, dogm�ticamente, su pretensi�n de no permitirle
intervenir en lo fundamental, haciendo primar siempre el empi
rismo filos�fico sobre las demostraciones de la experimenta
ci�n cient�fica.

Cl) Claudio Bernard, obra citada.
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Ha dejado atr�s, es verdad, el per�odo del sentimiento; aquel
derecho m�stico que se equiparaba con una justicia ultra

mundana, deriv�ndose de una noci�n abstracta, � teol�gica,
del bien y del mal, en sus relaciones con las recompensas

y las penas, pertenece � la historia, y solo puede interesar a

los eruditos.

La teor�a utilitaria ha sido vencida en nombre de la moral,

y la escuela cl�sica ha quedado triunfant e, sin que sus adeptos
est�n enteramente de acuerdo en cuanto al derecho que tiene

la sociedad para erigir ciertos actos en delitos y se�alar a

sus autores una pena que guarde proporci�n con su gravedad.
Becaria hace derivar ese derecho del contrato social, ima

ginado por Rousseau; Kant y Rossi de la conciencia y de

la moral, que engendran la noci�n de la justicia absoluta.

Chauveau Adolphe, de la inmoralidad del acto y de la nece

sidad del orden social, y Tejedor parece aceptar que el derecho
emana de la inmoralidad del acto y de la perversidad del

agente.
Hay, pues, una bien pronunciada disidencia respecto de lo

fundamental de esta rama del derecho. Solo hay cierto acuer

do en constituir ese fundamento sobre una hip�tesis de dif�cil

� acaso de imposible demostraci�n.
La voluntad criminal , el libre albedr�o del agente , es la

esencia del delito para los C�digos modernos ,
en general.

Determinar c�mo interviene la voluntad incorp�rea en la ela

boraci�n de un acto declarado punible por la moral y por
la ley positiva, es la ardua misi�n del legislador y del juez.
El ergo y el distingo desempe�an un papel importante en

la legislaci�n y en las sentencias. No se estudian las causas

generadoras de ese acto que la sociedad llama crimen en su

lenguaje convencional, y que para la ciencia es un fen�meno

que obedece � causas complejas. Se resuelve que tales actos

son inmorales, que el hombre puede consumarlos � n�, seg�n
su voluntad; se dan reglas para determinar su mayor � menor

gravedad, una vez consumados, y la ley est� hecha.
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El estudio del hombre se descuida.

El jurisconsulto rechaza el concurso del sabio en la ela

boraci�n de la ley.
Recien cuando se trata del estado intelectual � mental del

delincuente, el juez recurre � la psicofisiolog�a para que aclare

sus dudas.
Pero resulta con frecuencia que el estudio m�dico -legal

viene � poner en evidencia los errores y defectos de

la ley.
El criterio cient�fico es opuesto generalmente al criterio

ideol�gico, � la divagaci�n especulativa. Eso no obstante,
el juez no tiene m�s remedio que aplicar la ley, por m�s

que repugne � su raz�n.

Todo esto viene � demostrar, que, en la actualidad, el dere
cho penal no ha entrado aun en ese tercer per�odo de la

evoluci�n del esp�ritu, que se ll�mala experiencia. La filosof�a

que le sirve de base no ha fraternizado con la ciencia para
ilustrar el esp�ritu del legislador, y encaminar las leyes de

represi�n por una v�a cient�fica.
Se ha detenido en la edad de la raz�n, en el momento de la

duda filos�fica, pero se resiste � entrar resueltamente en el

campo cient�fico, donde ha de robustecerse con una savia

nueva y poderosa.
Esta opini�n y este convencimiento los he adquirido siendo

juez del crimen.
Durante el tiempo que desempe�� ese cargo, trat� de estu

diar el sistema penal imperante, en sus resultados pr�cticos,
y lo encontr� generalmente defectuoso, � veces absurdo.

Obligado por deber � aplicar nuestro C�digo, hice lo posible
por ajusfar sus disposiciones � la parte liberal y razonable que
tiene la Constituci�n, y conceb� la idea de escribir m�s tarde

algunos apuntes, para hacer resaltar aquellas deficiencias m �s

notables.

Las sentencias que dict�, con arreglo � la ley, trat� de hu-
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manizarlas, consultando casi siempre con aquellas personas,
que, por su preparaci�n cient�fica pudieran ayudarme � resol

ver las dificultades.

Algunas de esas sentencias, publicadas ahora con comen

tarios y datos instructivos, pueden servir � mi objeto, pues
van � demostrar pr�cticamente lo que acabo de exponer.
La reforma de las leyes penales es una necesidad que se

hace sentir por todo el mundo. Creo que es la completa evo

luci�n que se impone. El derecho debe salir de la regi�n
nebulosa de las abstracciones, y constituir sus puntos de par
tida en demostraciones � posteriori de las ciencias experi
mentales.

Deber es, pues, de todo hombre que estudia, ocupar su

puesto en la lucha que se inicia.

Juan �ngel Mart�nez.



PARTE PRIMERA

CAPITULO I

C�DIGO PENAL ARGENTINO

G�NESIS DEL DELITO

El C�digo Penal de la Rep�blica ha sufrido varias mo

dificaciones en su estructura, sin apartarse, los reformadores,.
de la doctrina que le sirve de fundamento.
Esa doctrina es el libre albedr�o en el hombre, por lo que

respecta � la raz�n que hace punible el acto; la perversidad
del agente como causa generadora � determinante, y la.

inmoralidad, lo que determina la necesidad de la represi�n ..

Todo esto es, como se ve, idealista, convencional � hipot�
tico. Se d� como probado el libre albedr�o y sobre esa base

se construye toda una teor�a.
La relaci�n entre el delito y la pena se establece tambi�n

idealmente. Tal acto se reputa m�s � menos grave, seg�n
su inmoralidad intr�nseca; luego la ley debe prohibirlo y se

�alar una pena proporcionada � quien lo cometa.

EL



�) CAPITULO I

/Y cu�l es la moralidad � inmoralidad intr�nseca del acto?

Los criminalistas de la escuela cl�sica no tienen otro medio

de esclarecimiento que el grado de voluntad del agente.
As�, un individuo procesado por homicidio, puede conse-.

guir se disminuya la pena que le pueda corresponder, si

tiene un defensor h�bil, que, por medio de una prueba arti
ficial, demuestre que el acusado solo tuvo intenci�n de herir.

A los que no conocen el C�digo Penal nuestro, puede
parecerles esto poco serio � inveros�mil, pero � esos les reco

miendo lean el art. 83, y se convencer�n de la exactitud de

lo que afirmo.

En cambio, un autor de simples lesiones, puede ser penado
�como reo de homicidio, si carece de defensa, en los casos

que ocurren con frecuencia, en que la muerte del herido

110 reconoce como causa inmediata � determinante, las heri

das � lesiones, sino causas accidentales, como el t�tano �

la infecci�n purulenta.
La tentativa se castiga cuando el autor no ha manifestado

intenci�n de arrepentirse y desistido de su delito proyectado.
Se requiere, adem�s, que el culpable haya manifestado su

intenci�n criminal, por actos externos.

Pero esto, en definitiva, es castigar la intenci�n y la vo

luntad, la conciencia �ntima del individuo. No se aisla, �

elimina, temporalmente, ese elemento, por que sea peligroso,
sino por que ha manifestado, � juzgar por sus actos, un pro

p�sito de delinquir, y esto, por m�s que se le disfrace, es

sencillamente una faz de los juicios del tiempo de la Inqui
sici�n.

Las circunstancias externas del acto y el grado de volun

tad en el agente, sirven de base de apreciaci�n, para deter

minar la gravedad del acto y su presunta moralidad �
inmoralidad intr�nseca, con arreglo � lo cual debe juzgarse.
Las condiciones del individuo no influyen en la aplicaci�n

de la pena. Un hombre honrado, que tiene una vida honesta
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y sin mancha, que no tiene inclinaci�n al crimen, exami

nado cient�ficamente, puede merecer la misma pena que un

bandido por temperamento, cometiendo un acto reputado
delito, en circunstancias m�s � menos iguales.
Un criminal por instinto, comete un homicidio tras una

disputa, y un hombre honorable, de instintos pac�ficos, co

mete otro en condiciones parecidas.
Para nuestro C�digo son igualmente criminales; y sin dis

tinci�n alguna, sin tener en cuenta para nada sus anteceden

tes, y las especialidades de los organismos, les se�ala una

misma pena.
El hombre honesto pudo matar al que lo habia estafado,

impulsado por la c�lera; y el brib�n � otro que fu� v�cti
ma de sus bribonadas y que se las echaba en cara.

Esta diferencia no puede ser m�s marcada, y no obstante

ambos pueden ser condenados � los mismos a�os de peni
tenciaria por que la ley toma en cuenta est�s diversas cir

cunstancias y modalidades del hecho, que pueden cambiar
� modificar profundamente su naturaleza.
Pero si se estudiasen detenidamente, y por procedimientos

cient�ficos, las causas generadoras del delito, el agente no

seria uno mismo en todos los casos.

No siendo el mismo tipo, ni el caso id�ntico en sus pro
p�sitos y fines, la forma de represi�n debiera ajustarse �
otra f�rmula en que tuvieran mayor importancia la natura

leza y condiciones del procesado.
De ese modo se consultar�a mejor la equidad y la justicia,

lo mismo que el inter�s de la sociedad.
Entre los varios casos pr�cticos que pueden servir para

confirmar esta opini�n, recordar� el de un ladr�n por ins

tinto, que vino � mi juzgado, de uno de los pueblos de cam

pa�a, acusado de hurto con reiteraci�n.
En el primer interrogatorio hizo una extensa cr�nica de

los hurtos cometidos, sin experimentar, mientras los detallaba,
la m�s leve emoci�n.
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Despu�s me pidi� permiso para seguir hablando, y me

refiri� c�mo varias veces habia intentado robar cosas de

mucho valor y sus planes se habian frustado por causas

diversas que determinaba con precisi�n y muy tranquilamente.
Cada vez que le suced�an esas contrariedades experimen

taba una gran desaz�n, y se consolaba robando cualquier
objeto insignificante y quedaba satisfecho.

Despu�s le parec�a una estupidez lo que habia hecho y

se propon�a no robar m�s. Pero este prop�sito no duraba

mucho tiempo. Al cabo de unos dias ve�a un objeto que le

gustaba y no podi� resistir � la tentaci�n de robarlo.

�No s� lo que tengo, dijo con amargura al terminar su

� relato, que he de robar siempre aunque no quiera. Y le

�juro se�or, agreg�, que no soy capaz de matar una mosca.�

Como todos los hurtos reunidos no val�an quinientos pesos,.

y los habia cometido sin violencia ni fractura, no pude con

denarlo sino � un a�o de prisi�n. Los distingos y sutilezas

de la ley no le permiten al juez aislar por m�s tiempo � ese

hombre inadaptable � la vida social, insusceptible de correc

ci�n, impotente para dominar su neurosis del robo, no obs

tante los esfuerzos de su voluntad.

Los hombres de ciencia, sin irritarse, sin prop�sito de ven

ganza ni de escarmiento, aconsejar�an proceder de otro modo

en un caso como este. Pero la ley argentina, partiendo de

una hip�tesis, imponia al Juez la obligaci�n de castigar la
�voluntad criminal, en un hombre cuya voluntad habia sucum

bido ante el poder del instinto.

�Qu� viene � quedar entonces del llamado libre albedr�o
ante hechos como este, que demuestran lo contrario, con una

elocuencia que abruma?

Queda la sola creencia, la afirmaci�n � priori de los

que sostienen su existencia; una verdadera petici�n de prin
cipio, pues dan como probado lo que precisamente constituye
la controversia; salvo que se pretenda haber dicho la �ltima
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palabra sobre un asunto tan grave, que ha constituido un

problema para la ciencia.

No es posible que de buena f� pueda sostenerse tal preten-
. sion, porque eso ser�a negar el progreso de las ideas y de

la ciencia, determinar l�mites al saber humano, en el siglo
de las reformas, de los descubrimientos, y de las revoluciones

en el terreno de las ideas.

Es fuera de dudas que una reforma del derecho penal,
fundada en demostraciones de las ciencias naturales y expe

rimentales, importar�a una verdadera revoluci�n en el orden

social y pol�tico; pero temerla ser�a preferir el estaciona

miento de los pueblos que no participan de la vida inte

lectual.
Esos temores son siempre pueriles y sin importancia. Los

agranda el esp�ritu de rutina, el inter�s de escuela, la. falta

de noci�n clara de las cosas. Generalmente es el sentimiento

religioso el que exajera los peligros de toda reforma, inven
tando trastornos como consecuencias necesarias, y profeti
zando males provenientes de la p�rdida de la f� en el pueblo
no ilustrado.
Pero precisamente la reforma de la legislaci�n penal, de

acuerdo con demostraciones cient�ficas, no entra�ar�a tales

peligros.
La legislaci�n penal no est� al alcance de todas las clases

ni de todas las inteligencias, sino que es patrimonio de los

esp�ritus cultivados. Es un asunto de la mayor importancia,
que recien empieza � conquistar el rango que le corresponde
en el estudio de las ciencias sociales.
El derecho de la sociedad para erigir en delitos cier

tos actos y aplicarles una pena, es un problema que no

ha sido resuelto satisfactoriamente por la escuela cl�sica.
La filosof�a especulativa ha sido impotente para encontrar

esa soluci�n. �Por qu� las ciencias positivas no han de as

pirar � encontrarla?
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Es este precisamente el fundamento de la nueva doctrina.

La venganza, el escarmiento, la satisfacci�n � la moral, el

castigo al pensamiento- y la voluntad, traducidos en hecho

que perjudica � la sociedad � � terceros, todo se ha ensa

yado sin resultado satisfactorio. Los mismos partidarios de

la escuela cl�sica lo han reconocido, al enunciar razones

contra la pena de muerte. El argumento m�s formidable

contra esta pena ha sido que ella no disminuye el n�mero

de cr�menes, lo cual ha venido � demostrarlo la estad�stica.

Admitiendo como cierta esta demostraci�n de la estad�stica,
�favorece ella � los abolicionistas?

No por cierto. Favorece la tesis sostenida por la ciencia,
esto es, que hay cierto n�mero de criminales insusceptibles de

reforma, que no pueden adaptarse � la vida regular de la

sociedad, y que, por efecto de su organizaci�n defectuosa,
constituyen tipos degenerados, y son g�rmenes de infecci�n

en el grande organismo social.

La ciencia no ha incurrido en el error que parecen atribuirle

los partidarios de la escuela imperante, esto es: que pretenda
corregir � los viciosos, � los criminales por instinto, elimi

nando otros criminales.

El mejoramiento no puede obtenerse sino por la selec

ci�n natural � artificial, y esto es lo que la nueva ciencia
se propone; esa es su aspiraci�n, su ideal. La eliminaci�n
de los elementos infecciosos es solo un medio de apresurar
la selecci�n. No es para mejorar los que la ciencia misma

reputa refractarios de mejora, sino para facilitar el camino
� los que sean aptos para la vida normal de la sociedad,
y depurar � �sta de los que constituyen un estorbo para
su desenvolvimiento regular, � son un peligro para su exis
tencia (i).
Otro cargo que se ha hecho � la nueva escuela, es que

(1) Darwin, Descendencia del hombre, p�g. 166, Madrid. Edic. 1885.
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negando el libre albedr�o se excluye la responsabilidad, y
por consiguiente el derecho de aplicar penas.
Esto proviene de no comprender bien lo que se propone

la nueva ciencia penal, � bien, se argumenta de mala f� �

sabiendas con el solo prop�sito de producir efecto.
Lo que se busca no es la impunidad, se busca solo un

remedio para este mal que se llama criminalidad, y se trata

de encontrarlo con el auxilio de las ciencias, saliendo del

empirismo dentro del cual se ha pretendido resolver tan

dif�cil problema.
Aparte de otras autoridades cient�ficas que podia citar,,

con este motivo, voy � transcribir algunos p�rrafos de un

conocido sabio alem�n, notable por la claridad y exactitud

de los conceptos.
Dice as�:
�Un estudio de la naturaleza y del mundo, exento de

preocupaciones, y basado en infinitos hechos, ha reconocido

que las acciones humanas en general, y del individuo en

particular, estaban determinadas por la existencia de ciertas

necesidades f�sicas que encierran en los m�s estrechos l�mi
tes el libre albedr�o�.

�De aqu� se ha querido concluir que los partidarios de

esta doctrina trataban de negar el discernimiento del cri

men, absolver � todos los criminales y precipitar la sociedad

en la anarqu�a�.
�Vamos � abordar, seguidamente, la �ltima parte de

este ataque, que, por otra parte, se ha hecho ya mil veces

� las ciencias naturales. En cuanto � la primera parte, es

demasiado absurda para merecer que se la refute. Nunca
ha demostrado sistema cient�fico alguno, con m�s evidencia,
la necesidad de un orden social y pol�tico como aquel �

quien deben sus progresos las ciencias naturales, ni jam�s
ning�n naturalista moderno ha tratado de disputar al Es

tado, el derecho de leg�tima defensa, ni el de rechazar los
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ataques dirigidos � la sociedad; pero los partidarios de las

ideas modernas creen sin duda deber deducir conclusiones

diferentes, con relaci�n al crimen; querr�an proscribir ese

odio cobarde � irreconciliable que el Estado ha difundido,

Tiasta nuestros dias, contra el perturbador�.
�Cualquiera que est� penetrado de estas ideas, no puede

reprimir un sentimiento de conmiseraci�n hacia el infeliz que

lia producido el desorden, sin dejar, por eso, de rechazar con

liorror la acci�n que puede turbar el orden social �
. ( i )

Esto es precisamente lo que busca y se propone la es

cuela moderna, llamada la antropolog�a criminal.

Quiere la represi�n, la prevenci�n, no el castigo ni la

venganza. No discute ese derecho algo vago � emp�rico,
fundado en los preceptos de una moral convencional, sino

que se funda en el derecho natural de existir y conservarse

que tiene la sociedad, para adoptar todas las medidas con

ducentes � ese objeto (2).
Estudia el hombre, procura conocer su naturaleza, todas

�sus condiciones, para legislar despu�s con arreglo � los

resultados obtenidos en ese estudio.

(1) Fuerza y materia, por 'el Dr. Luis B�chner, traducci�n de A. Viles,
-.a�o 1878, Madrid.

(2) � este respecto, escribe Lombroso los p�rrafos que siguen, en la tercera

adici�n de L'Uorno delinquente:
�La leggenda pretende che con questi studi si voglia abbattere il c�dice

p�nale, porre in piena liberta tutti i birbanti � ruinare la liberta umana.

�Ma, chi non vede che se noi diminu�anlo la responsabilit� individ�ale, i
sostittuiamo quella sociale che e ben pi� esigente e severa: se noi scemiarao

la responsabilit� ad un grupo di delinquenti, non percio vogliamo mitigarne
la sorte, ma anzi r�ndeme pi� continuata quella detensione que la societ�,
in omaggio � principii teorici, non interrompe che � tutto suo pericolo, salvo

ad addotare con molta pi� incerteza irregolarit� ed inggiustizia, una semi-

�continuit� della penna sotto la forma de ammonizione, sorviglianza, domicilio

<oatto, etc., etc.; misura poco eficaci ed incomplete, ma da cui in tanto essa

>i lusinga ottenere quella sicureza que le legge non le forniscono? �.

L'JJomo delinquente, terza edizione, p�g. XXI.
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Sobre este punto, el mismo B�chner, dice lo siguiente:
�El hombre, como ser f�sico � inteligente, es obra de

la naturaleza. Sig�ese de aqu� que no solo todo su ser,
sino tambi�n sus acciones, su voluntad, su inteligencia y
sus sentimientos, est�n fatalmente sometidos � leyes que

rigen el universo. Solo una observaci�n superficial y limi

tada del ser humano, puede admitir que las acciones de

los pueblos y de los individuos son resultados de un com

pleto libre albedr�o, con la conciencia de s� mismo�.

�As� como la planta depende del suelo donde ha echado

ra�ces, no solo con relaci�n � su existencia, sino tambi�n

con respecto � su magnitud, forma y belleza; as� como

el animal es peque�o � grande, enjaulado � salvaje, feo �

hermoso, seg�n sus relaciones exteriores; as� como el ento

zoario, cambia de forma, seg�n el animal en que vive; as�
el hombre en su ser f�sico � intelectual es producto tam

bi�n de las mismas relaciones exteriores, de los propios
accidentes, de iguales disposiciones, y no es de consiguiente
el ser espiritual, independiente y libre que piensan los mo

ralistas� ( i ).
Bien, "pues; la nueva escuela se propone conocer el hom

bre bajo ese aspecto real, y evitar los efectos de sus malos

instintos, neutralizando el criminal, � elimin�ndolo total

mente seg�n los casos ( 2 ).
Es, por consiguiente, de todo punto imposible una fusi�n

entre las dos tendencias. La escuela cl�sica que ha domi-

(1) B�chner, obra citada.

(2) Dopo che Espinas applic� lo studio della zoolog�a alie science sociolo-

giche � Cognetti alie economiche, � Houzeau alie psicologiche, era naturale

che la nuova scuola p�nale, la quale tanto si giova dei moderni studi sulla

evoluzione, ne cercase delle aplicazione, alia antropologia crim�nale, e temase

anzi di farsene il primo fundamento.

Lombkoso, L'Uomo delinquente, terza edizione� Embriolog�a del delitto.

2
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nado hasta el presente, mantiene su pretensi�n para el

futuro.
Pero la lucha con la ciencia ha empezado � socavar los

fundamentos de esa dominaci�n. La evoluci�n de las ideas

no consiente la eterna dominaci�n de los sistemas.

El esp�ritu humano se rebela contra esa pretendida infa

libilidad de la filosof�a especulativa, contra la perpetuidad
de su imperio, que reputa algo semejante � una cristaliza

ci�n del pensamiento.
Sin la investigaci�n cient�fica no hay progreso ; pero

t�ngase presente que esa investigaci�n requiere actividad

incesante.

La indiferencia � la inacci�n solo puede conducir � la-

quietud de los pueblos de Oriente.

En los pueblos donde hay vida intelectual nunca son

eternas las instituciones ; el derecho penal no podr� eludir

esta ley.



CAPITULO II

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Seg�n el art�culo 84 de uuestro C�digo Penal, son cir

cunstancias agravantes todas las siguientes:
i� Ser el agraviado, ascendiente, descendiente, c�nyuge,

hermano � afin en los mismos grados del ofensor; estar

�ste obligado � un respeto particular hacia aqu�l, por ser

su tutor superior, maestro, etc.

20 Ejecutar el hecho con alevos�a, entendi�ndose que la

hay cuando se obra � traici�n, � sin peligro para el

agresor.

30 Aumentar deliberadamente el mal, causando otros,
innecesarios para la ejecuci�n.

40 Obrar con premeditaci�n.
50 Emplear astucia, fraude � disfraz.
6o Obrar con abuso de confianza.

70 Cometer el delito por precio, promesa � recompensa.
8o Ejecutarlo por medio de veneno, incendio, inundaci�n,

descarrilamiento, explosi�n � otros medios que puedan cau

sar mayor estragos � da�os, sea � la persona objeto del
delito � � otras.
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g� Cometer el delito con ocasi�n de incendio, naufragio,
� otros acontecimientos semejantes.

10. Abusar de la superioridad, por edad, fuerza � sexo.

1 1 . Prevalerse del car�cter p�blico que se inviste.

12. Ejecutar el hecho con auxilio de gente armada, o

de personas que proporcionen � faciliten la impunidad.
13. Cuando se produce mayor alarma , por haberse

cometido el delito de noche y en despoblado.
14. Cuando se comete en cuadrilla, con violaci�n del

domicilio � otra circunstancia semejante.
15. Ejecutarlo en personas que ejerzan autoridad p�blica,

� en lugares en que est�n ejerciendo sus funciones.

16. Verificarlo en la persona � en desprecio de los

ministros de una religi�n, � en lugares destinados al culto.

17. Ejecutarlo con fractura � escalamiento de lugar
cerrado.

18. Ejecutarlo haciendo uso de armas prohibidas por los

reglamentos.
19. Haber sido el culpable castigado anteriormente por

delito � que se�ala la ley mayor pena.
30. Ser reincidente de delitos de la misma especie.
Todas estas circunstancias han podido reducirse � menos

de la tercera parte. Hay algunas como las del inciso pri
mero, segundo, diez y nueve y veinte, que tienen raz�n de

ser y se armonizan con las leyes naturales y con la doc
trina de la nueva ciencia.
Otras no han sido sino consecuencias de �stas y han podi

do quedar comprendidas en un solo inciso estableciendo cora o

circunstancia agravante, todo lo que � juicio del tribunal,
revele mayor perversidad en el agente, y un instinto criminal
org�nico.
Algunas que se refieren � creencias religiosas son ridi

culas. Las leyes en un pa�s republicano, no tienen por objeto
defender � propagar las religiones. Eso pertenece � la educa-
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cion que los gefes de familia est�n encargados de dar � sus

descendientes � pupilos.
El rol del gobierno, es formar ciudadanos, no creyentes; la

educaci�n que debe propagar es la educaci�n c�vica. La

religi�n pertenece al hogar.
Ni a�n � t�tulo de moralidad � de beneficencia, debe el

poder temporal fomentar una religi�n determinada, porque
si lo hace ataca la libertad de las dem�s. El verdadero

rol del poder p�blico es cumplir y aplicar las leyes que la

sociedad se ha dado para su mantenimiento. Haga efecti

va la seguridad p�blica y la particular de cada ciudadano

y habr� realizado el mejor gobierno posible.
La sociedad tiene el derecho y el deber de conservarse,

para perpetuar su personalidad en el tiempo y en la historia.

A ese fin puede y debe emplear los medios adecuados, del

mismo modo que el organismo humano necesita observar

y cumplir las reglas de la higiene para conservar la inte

gridad y la salud.

La sociedad debe, pues, y tiene el derecho de excluir

de su seno, todo elemento no asimilable � infeccioso. Para

esto debe adoptar procedimientos cient�ficos y no perder
tiempo en discusiones est�riles, respecto de teor�as pura

mente especulativas.
La libertad que no es extensiva � todos los individuos

que componen una colectividad, deja de ser tal libertad,

para convertirse en privilegio de unos y en opresi�n de los

dem�s.

Deje, pues, el gobierno � cada hombre � cada familia, creer

lo que mejor les parezca, � no creer nada, y exija solo el

respeto � la ley � su extricta observancia por todos.

La ley no tiene para qu� preocuparse de la conciencia

�ntima de los individuos. Su poder no debe ir m�s all� de los

actos externos porque ser�a recaer en la Inquisici�n. La gran

religi�n del ciudadano es el patriotismo, ante cuyos altares
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pueden contundirse en comuni�n todos los hombres y las

creencias.

Un pa�s que cuente con ciudadanos patriotas y hogares
honrados, no caer� en decadencia ni en la corrupci�n.
La ley com�n no debe, por tanto, erigir en delitos sino los

actos que atenten contra la existencia de la sociedad � sean

contrarios � la noci�n del patriotismo, � del sentimiento de

la familia.
Para la generalidad de los partidarios de la nueva escue

la, son circunstancias agravantes aquellas que revelan la

naturaleza depravada del agente � bien su car�cter peli
groso.
Pueden en consecuencia considerarse tales:

Cuando el criminal ha obrado por alguna pasi�n ignomi
niosa � por causas ligeras � frivolas .

Si el hecho contiene la violaci�n de deberes graves �

especiales � si hiere los sentimientos de humanidad, de patrio
tismo � de familia.

Si en la perpetraci�n hubo perfidia, fraude, ingratitud,
traici�n, abuso de autoridad, sevicia, crueldad, etc., etc. (i).

Con estas declaraciones, convertidas en ley, el Juez tendr�a

mayor amplitud para juzgar y aplicar penas, de una manera

m�s racional y equitativa, seg�n las circunstancias especiales
de cada caso.

As� seria posible neutralizar los malos elementos m�s

f�cilmente, � eliminarlos totalmente con m�s probabilidades
de acierto, sin que los jueces se sintieran encerrados en el

c�rculo estrecho de una ley puramente formulista.
Pasemos � examinar las principales causas de agravaci�n.

il) Primer Congreso de Antropolog�a Criminal� Eoma, 1885� Proposici�n
del profesor Fernando Puglia�Actas, p�g. 27.



CAPITULO III

PREMEDITACI�N

Esta cuesti�n es acaso la m�s complicada de cuantas se

presentan en la pr�ctica. Los jueces, para resolverla, se ven

�obligados � debatirse en un empirismo grosero.
De un lado la filosof�a escol�stica, con sus abstraciones �

hip�tesis,�� veces absurdas,- pretendiendo establecer reglas
para determinar el grado de voluntad en el acto criminal;

y de otro la ciencia, investigando las causas determinantes de

las acciones humanas, estudiando los temperamentos, sus de

formidades; y la influencia que, sobre los instintos y actos, del

ser humano, ejercen la conformaci�n org�nica, la herencia,
la educaci�n, el medio ambiente, etc.

La* ley , por su parte, establece como hecho probado, la

voluntad criminal en el ser que posee, en apariencia, las facul
tades intelectuales en estado normal. El fen�meno intelectual

del discernimiento, implica la existencia del fen�meno volitivo,
sin admitir discusi�n, ni prueba en contra, y eso constituye
la esencia del delito.
Pero la resoluci�n y el acto externo, que es su inmediata

consecuencia, es un fen�meno psico-fisiol�gico; es un hecho

complejo que obedece � causas m�ltiples, en que la voluntad

puede figurar como concurrente, pero no como causa �nica.
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Para la escuela cl�sica, la premeditaci�n agrava el delito,

porque implica una mayor suma de voluntad en el acto, por

que el delincuente ha procedido despu�s de reflexionar, adop
tando la resoluci�n fria y conscientemente.
Para la escuela moderna, la premeditaci�n debe excluirse

de las circunstancias agravantes, reemplaz�ndolas por otras

que revelen una perversidad no com�n en el agente, y demues

tren su car�cter peligroso.
El profesor Puglia propon�a una f�rmula legislativa, esta

bleciendo como circunstancias agravantes las que hemos esta

blecido en el cap�tulo anterior, y esta f�rmula, m�s cient�fica
sin duda, determina mejor la gravedad del delito, y d� al juez
m�s amplitud de acci�n y un criterio, para la apreciaci�n,
m�s conforme con la equidad y menos susceptible de errores.

Puesto que las acciones humanas no son el resultado exclu

sivo del libre albedr�o, la premeditaci�n no puede ser conside-

rada como el elemento esencial de la gravedad del acto

criminal.
Refutando esta cuesti�n del libre albedr�o, resuelta � priori,

por los escol�sticos, el profesor Lioy, cita la opini�n de Spen-
cer que compara la libertad humana con la de un cuerpo
lanzado en el espacio, que es sometido � la atracci�n de otro.

�Seguir� una l�nea infinitamente variada, dice el sabio, que

parecer� determinada por s� mismo, parecer� dotado de

libertad.�

Y Mausdley, hablando de lo mismo, exclama:
�Ninguno, por atrevido que sea, puede huir � la tiran�a de

su organismo.�
tEs indudable, agrega Lioy, que la herencia, el ambiente,

y tantas otras causas, naturales y sociales, restringen inmen
samente la esfera de acci�n del yo pensante, etc. �

�Cuando la influencia de estas causas, no era del todo
conocida � profundizada, se comprende c�mo, excepto en pocos
casos,� locura, embriaguez, menor edad,�no se dudase de
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la libertad moral del hombre,�tanto en su actividad hones

ta, como en su actividad criminal.�

�Pero hoy sucede todo lo contrario. El libre albedr�o es

apenas concebible en el hombre normal, fisiol�gico, � quien
el desarrollo gradual de los centros nerviosos, coloca en pose

si�n completa de la raz�n.

�Pero el hombre an�malo, por reversi�n atavistica � por

degeneraci�n, en el cual falta toda suerte de sentido moral,

como es el delincuente instintivo, no es masque un aut�mata.�

�Y entonces , �qu� representa el criterio de la responsa

bilidad, fundado en el libre albedr�o, frente � este hombre

m�quina, criminal?�

�La no imputabilidad, porque quien no es libre, no es res

ponsable; y el que no es responsable no puede ser susceptible
de imputabilidad.�

�Consecuencia �ltima: �impunidad de los malhechores?�

�A este absurdo no puede llegar la nueva escuela, la cual

al criterio metaf�sico de la responsabilidad, sustituye el cri

terio positivo de la temibilidad (i).�
Alimena ha escrito un libro consagrado exclusivamente �

estudiar la premeditaci�n como circunstancia agravante del

delito. Es un trabajo de grande aliento , en que el autor

hace lujo de erudici�n y de talento. Escrito en un estilo

elegante y correcto, se puede leer todo sin "esfuerzo, por
m�s que, � mi juicio, contiene estudios de cuestiones que no

se ligan de un modo indispensable al asunto principal del

libro.

Pero bastar�a haber escrito el cap�tulo II de la segunda
parte, para tener derecho � figurar entre los pensadores serios,
entre los criminalistas que han sabido independizarse de la

rutina, y de las abstracciones del sistema imperante.

(1) La Niwva Scuola p�nale, 2a edizione, 1886.
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Al empezar ese cap�tulo, el distinguido abogado plantea
esta cuesti�n previa:

��Es l�gica la divisi�n entre homicidio simple y premedi
tado? Reina como hemos visto, en el campo de la ciencia,

un desacuerdo que se refleja en las diversas legislaciones.�
Luego se pregunta, si la premeditaci�n debe ser una cir

cunstancia agravante, y agrega:
�Si se interroga la conciencia p�blica, como dir�a Rossi,

tendremos una respuesta afirmativa. Un sentimiento un�nime,

vulgar, reproducido en el mayor n�mero de las legislaciones,
estima la premeditaci�n como una circunstancia agravante. �

Y m�s adelante dice: �Pero para resolver la cuesti�n, es

necesario abandonar esta intuici�n vulgar, y venir � un an�lisis

psicol�gico m�s elevado.�

Colocada en esos t�rminos la cuesti�n, la l�gica conduce

forzosamente � una conclusi�n contraria � la de la escuela

cl�sica. Si el hombre no ejecuta libremente sus actos; si la

voluntad no es la causa�nica generatriz del crimen; si el pen
samiento mismo, es un fen�meno que reconoce como condi

ci�n necesaria de manifestaci�n, un determinismo f�sico, la

responsabilidad legal es contraria � la justicia y � la ciencia.

Luego, el pensamiento y la voluntad, (que es la premedita
ci�n) anteriores al hecho, no le dan mayor gravedad. Lo que
lo agrava es su naturaleza, sus consecuencias, y las condi

ciones del agente, que lo hacen m�s � menos peligroso y
nocivo al orden social.
Un ejemplo puede aclarar esto �ltimo. Un hombre gra

vemente ofendido en su honor, medita la venganza y la ejecuta
fria y deliberadamente.
El m�vil del acto es lavar una ofensa. La pasi�n que mueve

el brazo homicida no es una pasi�n ignominiosa. Ese hom

bre no es un criminal por instinto, no tiene ning�n mal ante

cedente, y sin embargo su delito es premeditado, por m�s que
su raz�n no haya funcionado normalmente, y que su voluntad

haya sido decidida por el dolor de la verg�enza.
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La premeditaci�n no es circunstancia agravante en este

caso, del punto de vista moral y cient�fico, ni por las conse

cuencias del hecho ni por que revele un ser peligroso en el

agente.
No puede este caso equipararse con el de un asesino ins

tintivo, que envenena para heredar � sus ascendientes, � que
mata � su c�nyuge porque le estorba para satisfacer una

pasi�n brutal. Aqu� el hecho, por la perversidad org�nica que
revela el agente, y por las consecuencias que trae aparejadas,
en relaci�n al orden social, reviste una mayor gravedad, y
hace m�s imperiosa la necesidad de la represi�n. Ese criminal,
y el hecho por �l cometido, constituyen un foco infeccioso en

el organismo social , y su estirpacion se impone como una

necesidad ineludible de conservaci�n.
La premeditaci�n no tiene, pues, importancia como causa

agravante de los delitos; su existencia en los C�digos es,
como dice el Dr. Alimena, nada m�s que la consecuencia de un

sentimiento vulgar, que la fraseolog�a denomina pomposamente
la conciencia p�blica.





CAPITULO IV

ALE VOS� A

Seg�n el art�culo 84, inciso 20 de nuestro C�digo Penal,
se entiende que hay alevos�a, cuando se obra � traici�n, �

sin peligro para el agresor, y se reputa una de las circuns

tancias agravantes del homicidio.

El Diccionario de Escriche, anotado por Caravantes, define

la alevos�a diciendo que es traici�n, infidelidad, � maquina
ci�n cautelosa contra alguno.
Para la ley penal espa�ola tambi�n es una de las circuns

tancias agravantes del delito, lo que no debe sorprendernos,
teniendo en cuenta que est� basado en la misma teor�a que
el nuestro.

Es indudable que para ante la conciencia del hombre

honrado, es m�s vil y perverso el asesino que emplea el

veneno tranquilamente; el que hiere � su v�ctima mientras

duerme � est� desprevenida, adoptando precauciones para

asegurar el golpe y alejar de s� todo peligro, que el bandido

que asalta con riesgo de su vida.

Pero ante el criterio jur�dico no existen las mismas razo

nes. La ley supone que el asesino alevoso ha puesto mayor
suma de voluntad y de inteligencia, � de hipocres�a, para
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llevar � cabo un designio criminal, que el homicida por acci

dente, que mata en ri�a, tras un arrebato de c�lera.

La nueva escuela comprende la alevos�a en la f�rmula

presentada al Congreso de Antropolog�a criminal, por el pro
fesor Puglia.
Un criminal que emplea la traici�n, la perfidia � el fraude,

en la consumaci�n del acto criminal, debe considerarse m�s

peligroso que otro cuyo delito no presenta estos caracteres

de gravedad. Luego estas circunstancias se reputan agravantes
del delito.

La raz�n no es, sin embargo, la misma que la de la es

cuela cl�sica.
En �sta, la raz�n es una consecuencia derivada del prin

cipio filos�fico, que sirve de fundamento � la doctrina legal,
y que es, en definitiva, una teor�a meramente especulativa.
Para la nueva ciencia la raz�n no sale del orden cient�fico.

Reputa que la alevos�a es efecto del instinto criminal desarro

llado, y por lo tanto, una manifestaci�n externa, inequ�voca,
de la naturaleza depravada del reo, que revela es un ser pe

ligroso, en mayor grado que el criminal por pasi�n.
La traici�n, la infidelidad, todos los diversos modos de

manifestaci�n del refinamiento criminal, constituyen la alevo

s�a, la cual, como circunstancia � cualidad, figura entre las

causas que agravan el delito.

Antiguamente se confund�a la traici�n con la alevos�a, y
se ha discutido mucho tiempo alrededor de esta controversia,
sin salir del terreno de la pura fraseolog�a, haciendo esfuer

zos, y agotando el ingenio, para establecer distinciones y

grados de gravedad entre la agresi�n por la espalda y la

agresi�n de frente. Pero todo se ha estrellado ante la difi
cultad de establecer y caracterizar bien los casos diferentes,
que var�an siempre, escapando � esas definiciones gen�ricas,
deficientes siempre, porque nunca pueden comprender sino
un solo grupo de hechos, entrando todos los dem�s en lo-
indefinido.
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En la f�rmula de la nueva escuela entran todas las cir

cunstancias � modalidades que dan mayor gravedad al crimen,

por su forma, su naturaleza � sus consecuencias.

Por ella se requiere el concurso � auxilio de las ciencias

positivas y de las ciencias sociol�gicas para resolver la cues

ti�n con un criterio m�s seguro, excluyendo las probabilida
des del error � falta de equidad, hasta donde es posible,
humanamente; lo que no sucede tratando la cuesti�n dentro

de los l�mites estrechos de un formulismo convencional, como
es el que hoy impera en nuestras leyes penales. .

Seg�n esta f�rmula, las causas de agravaci�n se buscan

m�s en la naturaleza del criminal, que en la exterioridad

del acto; sin descuidar la relaci�n necesaria que existe entre

�ste y el orden social, as� como las consecuencias que debe

producir.
Los m�viles de pasi�n sana, como los de pasi�n innoble,

el criterio exajerado respecto del honor; y la ambici�n bas

tarda, ignominiosa, enfermiza; todos estos factores pueden
determinar la realizaci�n de actos que la ley declara punibles,
y todos esos actos pueden asumir formas externas m�s 6

menos parecidas, aunque difieran en sus prop�sitos y en las

causas determinantes de la voluntad.

La forma externa del acto es entonces una condici�n
secundaria � la cual se ha subordinado hasta hoy la gra
vedad y la responsabilidad, por m�s que la pr�ctica haya
venido � demostrar que esta teor�a viene � contrariar, gene
ralmente, esa regla del derecho actual, de aplicar la pena
en relaci�n con la gravedad del delito.
El principio de justicia que esta regla contiene, no se

consulta entonces aplicando un mismo criterio � todos los

delitos, tomando en cuenta su exterioridad y descuidando sus

causas generadoras.
Pero adoptando la f�rmula de Puglia, se puede realizar,

en la pr�ctica, ese gran principio, inspirado en un sentimiento
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de estricta justicia, y que la legislaci�n imperante no ha

podido hacer efectivo,�por m�s que haya constituido una

de sus aspiraciones,�por falta de los medios adecuados que

solo la ciencia puede proporcionarle.
Aun bajo el imperio de la legislaci�n actual, puede adop

tarse la f�rmula de la nueva escuela, pues no se excluyen
en sus fundamentos, ni sus prop�sitos y tendencias en el

orden moral.

Estas opiniones van ganando terreno diariamente, y creo

del caso consignar aqu� un hecho pr�ctico y una resoluci�n

judicial en comprobaci�n.
En la C�mara Primera de Apelaciones de la Provincia de

Buenos Aires, se trat� la causa de Antonio Caposso, acu

sado de haber dado muerte con alevos�a � Antonio Gobbi,
siendo ambos trabajadores de un molino de La Plata.

Tras un cambio de palabras Gobbi derrib� � Caposso y
le apret� la garganta con ambas manos, hasta hacerle sacar

la lengua. La intervenci�n de otro compa�ero de trabajo
impidi� tal vez que lo estrangulase.

Caposso, apenas se repuso, vio un cuchillo que estaba �

poca distancia, y apoder�ndose de �l, fu� corriendo y lo
hundi� en el costado de Gobbi, en el momento en que �ste

descargaba una bolsa que llevaba al hombro.
Planteada en el tribunal la cuesti�n de si hubo � no ale

vos�a, se resolvi� en sentido negativo, de acuerdo con mi voto

que era el primero, en virtud de la designaci�n hecha por
el mismo tribunal. Los dem�s jueces lo adoptaron sin va-

riacion.

Como complemento de lo anteriormente expuesto, lo re

produzco �ntegro.
Es el siguiente:
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�El C�digo define la alevos�a diciendo que es obrar �

traici�n � sin peligro para el agresor.
�Pero creo debe entenderse esto de modo que no choque

con la equidad, y con los principios de justicia que la ley
ha querido consultar y hacer pr�cticos.

�La traici�n, el proceder cauteloso, en mira de evitar el ,

peligro, por una reacci�n posible de la v�ctima designada,
debe entenderse que es circuntancia agravante cuando reve

lan una notable perversi�n moral en el agente, demostrando

que es en extremo peligroso � inadaptable � la vida social.

�Si la causa que ha determinado la voluntad del hombre

� cometer un crimen, es una pasi�n ignominiosa y degra
dante, ella se revela generalmente en los actos preparatorios
� concomitantes del delito. De ah� la raz�n para llamar ale

vos�a � la traici�n y considerar esta circunstancia como

agravante.
�Pero estas razones, de un orden filos�fico � cient�fico,

no pueden ni deben aplicarse, en la practica, sin discernir

previamente la naturaleza especial del caso sub judice, en

su forma de manifestaci�n, causas generadoras y car�cter

propio del agente.
�En el caso actual solo existe una apariencia externa de

alevos�a. Caposso ha procedido bajo la impresi�n dolorosa

del ultraje, casi arrastrado por el instinto natural de reivin

dicar su dignidad de hombre, escarnecida por otro de fuerza

superior.�No ha tenido tiempo para reflexionar ni para dis

cernir si lo que ejecutaba era una venganza � una defensa.
Si un momento antes hubiera tenido la cuchilla hubiera

herido de frente, simult�neamente con el ataque, y entonces

su acci�n en vez de ser punible habr�a constituido el ejercicio
de un derecho inalienable, consagrado solemnemente por la

Constituci�n y por el C�digo Penal.
�Solo hay, pues, una l�nea sutil�sima que separa, en este

caso, el crimen de lo l�cito del derecho derivado de la ley
3
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natural y sancionado por la ley escrita. Es un convenciona
lismo jur�dico el que pone en peligro la justicia, si los jueces
no aplican la ley con un criterio elevado.

�Caposso ultrajado, casi extrangulado por Gobbi, no es

el homicida repugnante que hiere sin causa l�cita, impulsado
solo por sus instintos feroces � insusceptibles de modificaci�n.

Es el agredido que venga una injuria sangrienta, sin cal

cular el acto ni sus efectos; sin soluci�n de continuidad, puede
decirse, pues apenas transcurren pocos instantes entre la

agresi�n que sufre y su venganza�.

La resoluci�n del tribunal, en este sentido, constituye un

triunfo de la nueva ciencia, y hay derecho � esperar que no

sea el �ltimo.
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CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Seg�n el art�culo 83 de nuestro C�digo Penal, son cir

cunstancias atenuantes :

i� Las mismas que eximen de pena, cuando no llenan

todos los requisitos necesarios para producir ese efecto

legal.
20 Ser menor de diez y ocho a�os � mayor de setenta.

30 No haber tenido el delincuente, la intenci�n de causar

todo el mal que produjo.
40 Haber procedido provocaci�n, amenaza � ofensa de

parte del ofendido.

50 Haber procurado con celo reparar el mal causado �

impedir su consumaci�n.
6 o El estado de irritaci�n � furor, sin culpa del autor

del delito, cuando no le ha hecho perder del todo la con

ciencia de lo que hace.

70 Cualquiera otra circunstancia an�loga � las anteriores.

8o En los delitos que merezcan pena capital, cuando la

causa dure m�s de dos a�os sin culpa del procesado � su

defensor.



28 CAP�TULO V

9o Haber corrido la mitad del tiempo necesario para la

prescripci�n del delito.
Ahora bien; la embriaguez, por ejemplo, es una circuns

tancia atenuante, no siendo completa � involuntaria, al par
de los celos, la provocaci�n, la miseria, y otras que no

tienen entre s� nada de com�n.

Pero la embriaguez habitual, es un vicio repugnante que

aproxima al hombre � un estado de bestialidad, deprimiendo
su sentido moral, y haci�ndole peligroso para la sociedad.

El hombre que adquiere el h�bito de embriagarse est�

m�s cerca de violar las leyes y herir el derecho ageno,

que un hombre de costumbres austeras. La observaci�n, la

experiencia y la estad�stica, demuestran que el alcoholismo,
es una de Jas grandes causas del desarrollo de la crimi

nalidad. Entre otros autores merece especial atenci�n el

Dr. Antonio Marro, que ha consagrado un cap�tulo especial
� demostrar la perniciosa influencia de las bebidas alco

h�licas, y c�mo contribuyen al aumento de la criminali

dad, (i)
La moral de nuestra ley, exige sin embargo que este

vicio degradante disminuya el rigor del castigo � que se

ha hecho acreedor un criminal alcoh�lotra, cuya moralidad
no aventaja generalmente, � la de una bestia cualquiera.
Y esa misma ley reputa causa de agravaci�n el matar

fuera de ri�a, cuando el matador, hombre honesto, ofendido
en su honor, se ha cre�do sin m�s soluci�n que la ven

ganza, porque ese es el criterio social, generalmente en

contradicci�n con las leyes escritas.
El criminal por pasi�n es menos peligroso, que aquel

que se embriaga habitualmente. Cuando ha llegado �
delinquir es por causas accidentales, pero no por sus

1 1) Marro, / caratteri dei delinquenli, p�g. 291, Torino, 1887.
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rnalos instintos ni porque sus vicios lo hayan arrastrado al

crimen.
Es un individuo m�s digno de consideraci�n en el con

cepto de la gente honrada. No obstante, nuestra ley es

quiz�s m�s severa con �l, porque no tiene � su favor la

circunstancia de haber obrado bajo el imperio de la em

briaguez. . '{\

Tambi�n es circunstancia atenuante el tener menos de

diez y ocho a�os de edad el criminal, sin duda porque
nuestros legisladores suponen menos discernimiento antes

de esa �poca de la vida.
Pero esa suposici�n es gratuita y arbitraria. Es posible

que � esa edad no se llegue al completo desarrollo inte

lectual ; pero eso no quiere decir que un individuo � los diez

y" seis a�os carezca de discernimiento entre un acto l�cito

y un acto punible. Lo que en realidad sucede es que un

criminal nato revela sus instintos m�s francamente � esa

edad, porque no conoce el arte de disimular.
En tales casos la falta de sentido moral suele manifes

tarse de una manera que debe desesperar � los fil�n

tropos.
Nuestros tribunales han conocido en la causa de --un

muchacho de quince a�os que cometi� un doble asesinato

y robo, con premeditaci�n y alevos�a, en uno de los parti
dos de nuestra campa�a.
Este muchacho tenia conocimiento de que una anciana

vecina, que vivia sola con un ni�o de diez a�os, era po
seedora de una suma de cuatrocientos pesos de la antigua
moneda, y deseaba rob�rselos � todo trance.
Un dia la anciana estaba en la cocina, el ni�o andaba

en el campo buscando le�a, y nuestro precoz criminal la
encontr� sola.

Aprovechando su descuido agarr� una pala y con el lado"
del fierro le dio un golpe en la cabeza que la derrib�,
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acabando de matarla � golpes. Luego registr� toda la casa

en busca del dinero y sali�.
Al salir encontr� el ni�o que regresaba, y comprendiendo

que iba � ser descubierto lo llev�, con enga�os, � un cardal

y all� lo estrangul� ci��ndole un pa�uelo al cuello.

Esta peque�a fiera no ha dado la menor se�al de arre

pentimiento ni antes ni durante el proceso. Ya puede
calcularse lo que ser� cuando tenga treinta a�os.

En la consumaci�n de este crimen ha puesto toda su

inteligencia, y tambi�n su discernimiento. El proceso psi

col�gico operado en �l es
" id�ntico al que se se observa

en el famoso criminal Castro Rodr�guez.
Primero se comete un crimen como medio de satisfacer

una pasi�n ruin; y luego fr�a y deliberadamente, el segundo,
con la mira de ocultar el primero, y asegurar la impu
nidad.

�Puede ser la corta edad una causa de atenuaci�n*-'

Que lo crean los optimistas, los que quieren reformar con

discursos y frases de efecto la humanidad, enhorabuena; pero
no puede adherir � tal absurdo un esp�ritu exento de preo

cupaciones.
A mi juicio, de todas las circunstancias que el C�digo

declara atenuantes solo encuentro que se armonizan con la

experiencia, y las demostraciones de la ciencia, la provocaci�n,
la amenaza y el estado de irritaci�n en el agente.

Estas causas, que pueden determinar la voluntad de un

hombre, � cometer un acto criminal, no dependen de sus

instintos, ni revelan perversidad.
Son accidentes externos que determinan la aparici�n de

un fen�meno, sin que �l d� motivo � suponer una voluntad

depravada en el agente.
La duraci�n del proceso como causa de atenuaci�n, solo

ha servido para eludir la aplicaci�n de la pena de muerte.
Es un medio c�modo para los jueces � quienes repugna
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firmar una sentencia mandando un hombre al pat�bulo, y
un gran recurso para los defensores mediocres, que no

tienen f� en sus fuerzas.
Las dem�s causas son por el estilo, y quedan compren

didas en la cr�tica general � la teor�a que les sirve de

fundamento.
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CAUSAS QUE EXIMEN DE PENA

Est�n exentos de pena:
i� El que ha cometido el hecho en estado de locura,

sonambulismo, imbecilidad absoluta � beodez completa �

involuntaria; y generalmente, siempre que el hecho haya
sido resuelto y consumado en una perturbaci�n cualquiera
de los sentidos y de la inteligencia, no imputable al agente,
y durante el cual �ste no ha tenido conciencia de dicho acto

� de su criminalidad.
2o Los menores de diez a�os.

3� Los mayores de diez y menores de quince, � no ser

que hayan obrado con discernimiento.

4� El que cause un mal por evitar otro mayor, inminente,
� que ha sido extra�o.

5� El que obra violentado por fuerza irresistible, f�sica �

moral.
6o El que en ocasi�n de ejercer un acto l�cito con la debida

diligencia, causa un mal por mero accidente.

7� El que obra en cumplimiento de un deber, � en el leg�
timo ejercicio de su derecho, autoridad � cargo.
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8o El que obra en defensa propia � de su derecho, siempre

que concurran las circunstancias siguientes:
ia Agresi�n ileg�tima.
2a Necesidad racional del medio empleado para impe
dirla � repelerla.

3a Falta de provocaci�n suficiente por parte del que

se defiende.

9o El que obra en defensa de la persona � derechos de sus

ascendientes, descendientes, c�nyuges � hermanos, de los

afines en los mismos grados y de sus consangu�neos hasta

el cuarto grado civil, siempre que concurran la primera y

segunda circunstancias expresadas en el inciso anterior, y
la de que en caso de haber precedido provocaci�n de parte
del acometido, no tuviera participaci�n en ella el ofensor.

i o. El que obra en defensa de la persona � derechos de

un extra�o, en momentos de una agresi�n grave, y concur

riendo las circunstancias detalladas en el inciso 8o.

1 1 . El que hiere � mata al que pretende penetrar en su

domicilio por escalamiento, fractura � fuerza, � al que en

contrase dentro de su hogar, siempre que haya resistencia.

12. El c�nyuge que sorprendiendo � su consorte en flagran
te delito de adulterio, hiere � mata � los culpables, � �

uno de ellos.

13. El padre � el hermano que hiere � mata al que en

cuentra yaciendo con su hija � hermana, menor de quince
a�os.

14. La mujer que hiere � mata al que intenta violarla
� robarla.

15. El que obra en virtud de obediencia debida.
Es muy poco frecuente en la pr�ctica que un acusado se

excepcione con alguna de estas circunstancias. Los casos

m�s frecuentes son los de defensa de la vida, y aun en estos

se aplica la ley restrictivamente por los jueces, error muy
com�n y que causa graves males, material y moralmente.
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L'n esp�ritu de rutina esteriliza esta sanci�n legal, que

tan bien se armoniza con la Constituci�n y con las leyes
naturales.

Nuestros jueces creen que deben llenarse estrictamente

los tr�mites absurdos del juicio inquisitorial, para declarar

que un hombre ha obrado en uso y ejercicio de un derecho

sagrado y que debe ser absuelto, y recien puesto en li

bertad.

Esas leyes b�rbaras de la �poca colonial, son incompatibles
con los derechos y garant�as que ha consagrado despu�s la

Constituci�n, en favor de los individuos. Pero la generalidad
de los jueces olvida que el primero de sus deberes es apli
car esa Constituci�n, y que deben considerar caducas esas

leyes antiguas, en cuanto se opongan � ella.

La privaci�n de su libertad, es un vejamen que sufre el

individuo. La sociedad no tiene inter�s ni conveniencia en

que, � nombre de su conservaci�n, se infieran estos vej�
menes sin necesidad ni resultado. La detenci�n � prisi�n
preventiva no tiene m�s objeto que asegurar la extricta

aplicaci�n de la ley, que esta ley no sea burlada y que el

infractor responda de su acto punible en la forma que ella

ha determinado de antemano.

Pero una vez obtenido ese objeto, � si �l no existe, la

prisi�n preventiva no tiene raz�n de ser y puede constituir una
injusticia y un atentado.

Dada la manera c�mo se instruye el sumario entre nosotros,
el juez, con las primeras diligencias indagatorias que se prac
tican, tiene siempre suficientes datos para determinar la pre
sunci�n de inocencia � criminalidad del acusado.
Si la presunci�n legal, que surge de esas indagaciones,

demuestra que el individuo es el autor probable de un hecho

punible, debe detenerlo hasta el esclarecimiento, y hasta
determinar el grado de responsabilidad que le corresponda.
Pero si la presunci�n es que el individuo ha obrado en ejer-
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cicio de esos derechos sagrados que sanciona la ley escrita,

es una monstruosidad, repugnante � la letra y al esp�ritu de

la Constituci�n, mantenerlo arrestado.

La Constituci�n no puede ofrecer dudas, en este sentido,
al criterio jur�dico delmenos experto de los letrados.

Ella consagra ampliamente el derecho de los individuos �

la libertad y seguridad de sus personas . Ese derecho no

puede ser restringido ni limitado sino previas estas formali

dades:

Que sea en virtud de orden de juez competente.
Que esa orden se dicte � m�rito de una indagaci�n sumaria,

de la cual resulte la casi seguridad de que el individuo es

autor de un hecho declarado delito por la ley.
Sin estas formalidades, rigorosamente observadas, toda

detenci�n � arresto es una injusticia, un abuso de autoridad de

que deben responder los funcionarios que lo decreten.
El ejercicio de los derechos inalienables, excluye �priori

la idea de la culpabilidad.
�C�mo presumir que un hombre es criminal, cuando seg�n

todas las apariencias ha procedido en defensa de su vida,
que es un derecho emanado de la ley natural, y consagrado
por la ley escrita?

Y si no existe indicio ni presunci�n, casi prueba, de que
ese hombre ha violado una ley, �no es contrario � la Cons
tituci�n, ley suprema de la sociedad, constituirlo en prisi�n,
por m�s que esta se llame preventiva?
Parece imposible que esto pueda entenderse de diverso

modo, y no obstante la pr�ctica diaria, la jurisprudencia esta
blecida, nos d� un resultado totalmente contrario.
La jurisprudencia de nuestros tribunales es que el indivi

duo procesado debe estar detenido hasta que los jueces pro-



CAUSAS QUE EXIMEN DE PENA 37

nuncien la �ltima palabra, se llenen todas las formas externas

se hagan las notificaciones, se cumplan los t�rminos, etc.

Solo entonces tiene derecho � saber, definitivamente, que ha

sido absuelto � condenado.

A fuerza de tanta solemnidad, estos procedimientos resultan

rid�culos para los indiferentes, y brutales y atentatorios para
los que est�n sometidos � la acci�n de los tribunales .

La hermosa conquista realizada por la moderna legislaci�n,
queda anulada por la rutina, y por leyes que son verdaderos

anacronismos en la �poca presente, y en una organizaci�n judi
cial, compatible con la ciencia moderna y con los principios
eternos de la justicia.

Un juez sumariante, de regular penetraci�n y de mediano

criterio jur�dico, debe tener formada una opini�n legal en las

primeras diligencias del proceso, y ah� viene la aplicaci�n del
art�culo constitucional que manda no sea detenido un individuo

sino cuando de esas primeras indagaciones resulte la semi

plena prueba del delito.

Esa disposici�n constitucional ha venido � limitar, de un

modo claro y preciso, las facultades que ten�anlos jueces, por
el antiguo derecho, en lo referente � la libertad de las perso
nas. Solo en ese caso previsto, puede decretarse un arresto.

Se observar�, que, sigui�ndose el juicio por todos los tr�mi

tes, puede resultar culpable el mismo que ha sido puesto en

libertad. No niego que esto es posible, si bien muy poco
probable; pero de ah� no se sigue la necesidad de decretar una

prisi�n preventiva, que, seg�n todos los indicios legales, resul
tar� injusta y atentatoria.
Es siempre m�s racional y m�s cient�fico no violentar

la l�gica de los hechos. Sacrificar las consecuencias que
fluyen de los hechos, � un caso hipot�tico, que se admi-
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te convencionalmente como posible de producirse en el

futuro, es dar preferencia � lo contingente sobre lo cono

cido, y susceptible de apreciaci�n. Es incurrir en un absur

do inconcebible, que choca con la raz�n y con la ciencia.

Si los hechos conocidos dan el resultado, prima facie
de que un hombre no es culpable, el juez no debe ni pue

de arrestarlo. Tal es el prop�sito de la Constituci�n, la

cual quiere poner � cubierto de toda molestia � los que

no infringen las leyes.
Pero tal prop�sito no se obtiene arrestando, aunque sea

provisoriamente, al que seg�n las demostraciones de los

hechos, est� exento de responsabilidad, y seria una verda

dera monstruosidad que, en tales condiciones, un ciuda

dano tuviera que estar preso, esperando que los tribunales

declarasen una inculpabilidad que resulta evidente del mis

mo proceso.

*

De nada sirve que las leyes declaren que es un derecho

inalienable la defensa de la vida, la propiedad � el honor,
si en la pr�ctica se han de desnaturalizar esas garant�as
por procedimientos absurdos que chocan con los grandes
prop�sitos de la ley fundamental.
Es un principio reconocido que cuando se requiere un

fin, se entienden admitidos los medios conducentes. Si pues
la Constituci�n establece los requisitos necesarios para pro
ceder al arresto de un individuo, es sin duda con el fin
de consagrar ampliamente la libertad del hombre.
Luego no se concibe racionalmente que ese fin de la

Constituci�n no se realice en el hecho porque faltan los
medios, es decir, las leyes reglamentarias � de forma que
establezcan procedimientos adecuados.
Un procedimiento que desvirt�e � desnaturalice de hecho
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la ley fundamental, ser� un formulismo antiracional y anti

jur�dico, que podr� ser considerado obra de te�logos � de

charlatanes, pero no de hombres versados en la ciencia del

derecho.

Algo de esto sucede, desgraciadamente, entre nosotros.

Continuamos con las mismas pr�cticas absurdas y rutinarias

de cincuenta a�os atr�s. Faltan, es verdad, leyes precisas que
determinen con exactitud todo el procedimiento; y las que
existen no se armonizan con el esp�ritu liberal de la Consti

tuci�n. Pero existen los principios, las doctrinas jur�dicas
que pueden servir � los jueces de regla de conducta, para
no incurrir en el absurdo de aplicar leyes inquisitoriales de

forma, � los juicios en que deben regir, fundamentalmente,
lo principios liberales de una moderna legislaci�n, inconcilia
ble con aqu�lla.
El mismo C�digo Penal, que es un progreso comparado

con las antiguas leyes, ha sufrido la influencia del esp�ritu
de la legislaci�n caduca.

Declara, es cierto, que est� exento de pena el individuo

que mata por defender su vida, pero establece requisitos,
que, en muchos casos, hacen ilusoria la garant�a. La juris
prudencia provincial, en materia de pruebas, no siempre se

armoniza con el C�digo Penal, y de ah� resulta que los

preceptos de �ste, se adulteren � desnaturalicen en la apli
caci�n � los casos pr�cticos.
La prueba sobre agresi�n ileg�tima, necesidad racional

del medio empleado, y falta de provocaci�n, de parte del

que invoca la excepci�n, es tan dif�cil, tan incorp�rea y

vaga, que los jueces necesitan hacer verdaderas deduccio

nes teol�gicas, para establecer la justa correlaci�n entre

los hechos que constituyen el caso sub judice, y las dispo
siciones legales que lo rigen. As�, los casos de defensa leg�
tima, son menos frecuentes que lo que debe suponerse, no

porque en realidad no se produzcan, sino por la dificultad de
la demostraci�n.
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Los hechos que constituyen el caso t�pico de la defensa de

la vida, no siempre son bien determinados por el interesado o

los testigos. La manera c�mo se producen, las deficiencias de

los testimonios , todas estas y otras circunstancias ,
causan

siempre la mayor confusi�n en los procesos, y solo un claro

criterio jur�dico, puede deducir la verdad de entre ese caos.

La muerte dada por un marido � su mujer, en flagrante
delito de adulterio, ha sido materia de controversia en nuestros

tribunales.

Siendo juez del Crimen, tuve un caso de esos, suscepti
bles de apreciaci�n diversa.

A un individuo se le habia fugado la mujer y supo que

viv�a p�blicamente con otro hombre. La encontr�, le pidi�
volviese � su casa y como no lo consiguiera, la mat�.

Todo esto qued� perfectamente comprobado en el proceso,

y en consecuencia cre� de mi deber absolverlo de culpa y

cargo.
Se suscitaron dudas entre los abogados, pero al fin triunf�

la doctrina que yo hab�a sostenido. La C�mara por unani

midad confirm� la sentencia, no sin que el procesado hu

biera soportado una detenci�n � prisi�n preventiva de casi

cuatro a�os.

En esta parte el C�digo es un poco inconsecuente con

su propia doctrina.
Exime de pena al que mata � la mujer ad�ltera, � la

mujer que mata por defender su honra, al que mata � quien
ha deshonrado su hija � hermana, y castiga al hombre que
mata despu�s de recibir una de esas afrentas que deshon
ran ante la sociedad, que deprimen y envilecen � quien las

soporta, haci�ndole despreciable � los ojos de los dem�s.
No habr� ley alguna capaz de hacer entender esto de

otro modo � la generalidad. Esas injurias solo se lavan
con sangre, y el hombre que las soporta queda perdido en

el concepto p�blico.
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La ley penal castiga esa noci�n del honor que es ley
social nuestra, superior � la ley escrita. Luego es injusta,
porque castiga en un solo hombre las ideas de toda la

comunidad.
La noci�n del honor es sagrada para los hombres y los

pueblos, y debe respetarse tanto como sus creencias religio
sas. Algo m�s; debe fomentarse, porque nada noble, digno
ni heroico puede esperarse de los hombres � los pueblos que
no hacen un culto del honor.

Para mi un hombre que, en el acto de recibir una bofe

tada, mata � su ofensor, est� tan justificado ante la ley na

tural y la ley moral, como el que defiende su vida, y a�n

m�s si se quiere, porque la vida sin el honor es una igno
minia en el concepto p�blico, al cual no se podr� sustraer

hombre alguno, por m�s que una ley convencional pretenda
lo contrario.
Es este uno de los puntos en que nuestro C�digo debe ser

reformado, aceptando las ideas dominantes como ha tenido

que aceptarlas en gran parte en lo referente al duelo.

*

Hay otras consideraciones que no pueden ni deben per
derse de vista al tratar esta cuesti�n de la defensa le

g�tima.
La absoluci�n no se pronuncia sino despu�s de compro

barse, en el proceso, la existencia de las condiciones exi

gidas por el inciso 8o del art�culo 81, una de las cuales es la

necesidad racional del medio empleado para repeler la

agresi�n.
Sabr� esto no han conseguido entenderse aun los aboga

dos y los jueces, y es m�s que probable que no lo consigan.
Las antiguas leyes eran m�s razonables en este punto

que algunos criminalistas modernos.

4
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Una de esas leyes autorizaba al agredido para usar la

violencia, ante cualquier actitud amenazadora del agresor (i).
Era m�s conforme � la ley natural, que nuestro C�digo

en esa parte, por m�s extra�o que esto parezca. En los

tiempos actuales, los distingos y sutilezas han empeorado
en ciertos casos las condiciones del que invoca la defensa

leg�tima, con relaci�n � las leyes antiguas.
Hoy es raro encontrar un juez que encuentre ajustado �

los preceptos de la ley, el uso de una arma contra el

agresor.
Casi todos se resisten � declarar que ha existido la nece

sidad racional de los medios violentos, cuando la vida no ha

estado en un peligro real, de esos que se ven y se tocan. En

general creen que no hay agresi�n sino cuando � un hom

bre le han disparado dos � tres tiros de rev�lver.
Sobre esto se requiere una jurisprudencia uniforme, pero

esto ser� imposible mientras subsista en la Rep�blica esta

gran anarqu�a de legislaci�n en el procedimiento, conse

cuencia de una irrisoria autonom�a que conservan nuestros

estados, y de que se les permite hacer gala mientras eso no

incomoda � los partidos que gobiernan.

(1) Ley 2, t�t. 8, parte 7a.



CAPITULO VII

LA PENA DE MUERTE

I

El 22 de Julio de 1887, el individuo Froilan Moreno dio

muerte � un vasco anciano, llamado Zacar�as Luzuriaga,
encargado de guardar un puente y cobrar el peage en el

partido de Chascomus.

Como quince dias antes del crimen, Moreno fu� � pasar

por ese puente, y Luzuriaga le cobr� los cinco centavos

que importaba el peage, cosa que hacia con todos los pa-

sageros, indistintamente. Esto bast� para irritarse y proferir
amenazas contra el puentero, quien no dio importancia al

incidente.

No as� Moreno, el cual, seg�n confesi�n espont�nea,
empez� � odiar al vasco desde ese dia, no cesando un

momento de meditar su venganza, que al fin realiz�.
Pero siempre que se propon�a llevarla � cabo se sent�a

contrariado. Para poner en ejecuci�n lo que habia resuelto

necesitaba excitarse. No se resolv�a � proceder � sangre
fr�a.



44 cap�tulo vn

Al fin una tarde resolvi� animarse por medio del alcohol,

y al efecto se bebi� dos vasos de vino. Ya excitado por

el alcohol, no vacil� m�s. La idea que estaba fija en su

cerebro adquiri� el poder de fuerza irresistible, y se apo

der� de aquel organismo grosero, medio salvaje.
Resuelto ya � matar � Luzuriaga se encamin� al puente,

esper� la noche, y cuando hubo llegado llam�, como lo

1 har�a cualquier pasajero; y ape�ndose del caballo espero al

vasco, con su enorme fac�n desenvainado.

Luzuriaga lleg� tranquilo y descuidado, y al querer abrir

para que pasase el desconocido, Moreno le hundi� el arma

por dos veces, caus�ndole una muerte casi instant�nea.

Unos cinco meses despu�s fu� reducido � prisi�n y pa

sado con los antecedentes al juzgado del crimen.

Ratific� la declaraci�n prestada ante el juez de paz, en

la cual detallaba el crimen, como acabo de hacerlo.

Esa declaraci�n se encontraba de perfecto acuerdo con

el informe m�dico-legal y dem�s datos recogidos por la

polic�a. De modo que, seg�n nuestra jurisprudencia, existia

en el proceso la prueba plena del delito y de la persona
del delincuente.

El individuo no era un loco sino un hombre relativamente

normal. Pero su falta absoluta de instrucci�n, su aspecto
casi salvaje, me hacia dudar de que su confesi�n fuese

dada conscientemente. En el �ltimo interrogatorio lo inst�
� que recorriese su memoria � fin de rectificar hechos �

fechas, en que pudiese estar equivocado. Sobre todo en lo

que se referia � la resoluci�n de cometer el crimen ; � qui�n
sabe no la habia adoptado despu�s de beber, en el primer
per�odo de la embriaguez?

�No, se�or, contest�: yo no miento por nada. Ya me

habia resuelto � matar al vasco, y tom� el vino para tener

corage.
La serenidad con que pronunci� estas palabras disip�
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del todo mis dudas. Aquel pobre diablo decia la verdad,
no sabiendo la gravedad que tenia, ni lo que podia influir
como causa agravante de su crimen.
Froilan Moreno era un tipo raro. Dif�cilmente se podia

afirmar � qu� raza debia su origen.
De estatura m�s bien alta, color casi cobrizo, pelo duro

y lacio, muy ancho de hombros, frente deprimida, senos

frontales muy abultados, enormes mand�bulas, ojos chicos,
vidriosos; reun�a casi todos los caracteres del criminal por
instinto.

A mi juicio era un semi-b�rbaro, pero no irresponsable, y
esta opini�n fu� confirmada por el director del museo de

La Plata, Francisco P. Moreno, que lo vio, estando ya con

denado en primera instancia.
La sentencia conden�ndolo � muerte, suscit� de nuevo la

eterna cuesti�n entre las personas ilustradas, partidarias unas

y adversarias otras de la pena capital, como se la llama.

Creo llegado el caso de sostener mi opini�n individual,
despu�s de haber hablado como juez, aplicando la ley, sin el

derecho de discutirla.

Para los que conozcan nuestra legislaci�n, no necesito

exponer sus fundamentos. Adem�s ya lo he hecho en cap�
tulos anteriores. Esos fundamentos son hip�tesis, m�s � menos

brillantes, pero que no salen del campo puramente ideol�

gico � metaf�sico. Seducen, impresionan especialmente � los
seres d�biles y nerviosos, en los cuales predominan la fan
tas�a � el misticismo, pero que no poseen una preparaci�n
conveniente para afrontar las graves cuestiones que contiene
la legislaci�n penal bajo el punto de vista positivo , aven

tando preocupaciones hereditarias � invocando tan solo el
auxilio de las ciencias.
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Todas las controversias relativas al derecho de reprimir
los delitos y de aplicar la pena de muerte se han sostenido

hasta poco h� en las regiones nebulosas de un empirismo
saturado de teolog�a, sin contar para nada con las ciencias

experimentales, sin consultar las leyes de la naturaleza, ni

hacer una tentativa en el sentido de armonizar en lo posible
con �stas las leyes escritas que los pueblos necesitan darse

para su conservaci�n y su progreso.
Todas las teor�as han partido de lo desconocido, es decir,

Dios y la inmortalidad del alma humana. As� las divagacio
nes se han hecho interminables como la fraseolog�a , sin

llegar jam�s � una soluci�n pr�ctica y conforme con la natu

raleza humana.

De una filosof�a convencional se han pretendido deducir

axiomas, los cuales, � su vez, deb�an servir de fundamento

� las leyes.
Se ha expuesto en mil formas diversas y pintorescas , un

origen del hombre, de perfecto acuerdo con la leyenda b�blica,
y � trav�s de un f�rrago de apotegmas y sentencias, se

ha llegado � hacer depender el derecho de castigar los

delitos � infligir penas, de un concepto ultramundano, de una
teor�a fundada en la justicia divina.
Por fin la escuela cl�sica ha venido � establecer, como

verdad filos�fica, que el derecho de castigar deriva de la

responsabilidad que es inherente al ser libre. Que siendo
sus actos voluntarios y libres, deben estar sujetos aun castigo
cuando son contrarios � una ley sancionada por la sociedad
� sus representantes encargados de legislar.
Esto importa aceptar � priori, como una verdad, que el

hombre obra impulsado solo por su voluntad, que esta es

la fuerza �nica que act�a como causa determinante de sus

actos. Puede elegir el camino del crimen � de la virtud,
seg�n le plazca.
De ah� deriva la teor�a de la regeneraci�n, que choca
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abiertamente con las lecciones de la experiencia y con las

verdades cient�ficas, que han venido � demostrar que el

criminal nato, aquel desgraciado que lleva en su organismo
la herencia fisiol�gica del crimen, no es susceptible de

rehabilitaci�n; es inadaptable � la vida normal de la socie

dad, y por tanto nocivo � su existencia.

Y contra estos hechos palpables, que la ciencia ense�a, y

que la experiencia confirma � posteriori, son impotentes las

tiradas de filantrop�a novelesco-rom�ntica; las declamaciones

se pierden en el vac�o, no conmueven � nadie sino � los

mismos declamadores.

El mismo origen y raz�n de ser, tiene la libertad moral,
la imputabilidad de sus actos � cada individuo, y la nece

sidad y conveniencia del castigo.
La nueva ciencia penal reputa todo esto como fantaseos,

fraseolog�a de efecto, conclusiones puramente convencio

nales, pero sin base cient�fica. El ideal de la reforma es

llegar � una legislaci�n penal que no contradiga las leyes
naturales.

Su mira no es resolver el problema insoluble de la exis

tencia, � no existencia del esp�ritu. El m�todo positivo
experimental, excluye las cuestiones no susceptibles de una

demostraci�n � posteriori, declar�ndolos fuera del alcance

de la ciencia por la autoridad de Claudio Bernard.

�Para el experimentador fisiologista no debe haber ni

materialismo ni espiritualismo . Estas palabras pertenecen �

una filosof�a envejecida, y caer�n en desuso por el progreso
de la ciencia.

Para nosotros no hay sino fen�menos � estudiar; conocer
las condiciones materiales de sus manifestaciones y deter

minar cu�les son sus leyes (i).

(1) Claudio Bernard, La Sciencie Esp�rimentale, edic. de 1878.
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El hombre es, naturalmente, metaf�sico y orgulloso. El

ha podido creer que las creaciones ideales de su esp�ritu

que corresponden � sus sentimientos, representan tambi�n
�

la realidad.

De esto se sigue, que el m�todo experimental, no es

primitivo y natural al hombre; que no es sino despu�s de

haber errado largo tiempo en las discusiones teol�gicas y

escol�sticas, que ha concluido por reconocer la esterilidad de

sus esfuerzos en esa via (i)�.
Ahora bien; para la nueva escuela, el delito es sencilla

mente un fen�meno, que tiene su explicaci�n en las condi

ciones org�nicas del individuo, y en causas susceptibles de

an�lisis. En consecuencia , su represi�n viene � ser una

funci�n social, determinada por la necesidad y el derecho

que la sociedad tiene de conservarse.

No se aplica pena, propiamente hablando, sino que se pro
cede � neutralizar, � eliminar de su seno, los elementos que

pueden comprometer su existencia, del mismo modo que los

organismos vivientes tienden � espeler, por el funcionamiento
natural, las sustancias nocivas que se introducen en el torrente

circulatorio.

II

No conozco ning�n autor de derecho natural que no haya
sentado como axioma, fuera de discusi�n, que todo hombre

tiene el derecho y el deber de conservarse, y de mejorar,
f�sica, intelectual y moralmente, haciendo extensivo este

principio � las sociedades humanas, considerando � cada una

en su conjunto, como un grande organismo, sometido � las

mismas necesidades y las mismas leyes que los individuos .

il) Claudio Bernard, obra citada.
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Este principio lo creo muy sabio, muy conforme � la ley
natural y � las conclusiones de la ciencia. Cada individuo

viene � la vida para crecer, desarrollarse, propagar la especie
y luego morir. Tiene un deber, llam�mosle as�, de someterse

� las leyes naturales que le indican claramente que esta es

su misi�n y su destino, y tiene el derecho de emplear todos
los medios adecuados para llenar esta misi�n y cumplir su

destino.
Lo mismo puede y debe decirse de la sociedad.

Y as� como el individuo trata de abrigarse contra la in

temperie, curar sus enfermedades, etc., del mismo modo la

sociedad hace uso de todos los medios � su alcance para
rechazar todo peligro exterior � interior que pueda compro
meter su existencia. No hacerlo, es marchar al atraso, � la

barbarie, � la degeneraci�n.
El individuo, para crecer y desarrollarse de una manera

conveniente, necesita respirar un aire oxigenado, consumir

alimentos nutritivos y eliminar de su organismo cualquiera
germen de enfermedad que pueda poner en peligro la vida;

y necesita una instrucci�n bastante, que le permita perfec
cionarse intelectualmente,'y contribuir al progreso de la

humanidad.
La evoluci�n se opera de un modo an�logo en el orga

nismo viviente y en el organismo social. Pero en este �ltimo

es m�s lenta, por las causas y elementos m�ltiples que obstan

� que contribuyen � su desarrollo. Luego el hombre debe

secundar las leyes naturales de la evoluci�n, seleccionando

los elementos que constituyen el cuerpo social, extirpando
los nocivos � inadecuados para conseguir su mejoramiento
en el orden f�sico, intelectual y moral.

Entretenerse, pues, en discutir si el hombre se compone
de esp�ritu y materia, si el derecho de castigar dimana de

Dios, � de una noci�n abstracta � incomprensible de la jus
ticia, escribir vol�menes, por millares, para definir el bien y
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el mal � fuerza de distingos que nunca terminan, es perder
el tiempo in�tilmente, sin llegar jam�s � una soluci�n ra

zonable.

El buen sentido aconseja huir de estas cuestiones que no

tienen soluci�n, ni la tendr�n nunca, probablemente.
La sociedad no gana absolutamente nada con que se haga

lujo de ingenio y de imaginaci�n, en estas divagaciones
llamadas filos�ficas, que no tienen nada de com�n con la

realidad, ni con la ciencia.
Lo que podemos saber con el auxilio de la ciencia, es que

hay individuos degenerados que han venido al mundo con

tendencias al crimen que no se extirpan nunca, mal que les

pese � los optimistas, que conciben la humanidad seg�n su

fantas�a, pero no tal como es.

Tambi�n sabemos, porque la experiencia nos lo ense�a,

que esos seres son elementos de infecci�n, da�osos al orden

social y causas de retroceso y de malestar, y que la socie

dad elimin�ndolos violentamente, se ajusta � una ley natural

que tiende � eliminarlos, pero m�s lentamente, por la evo

luci�n.

Luego la muerte de esos seres, org�nicamente criminales

� insusceptibles de adaptaci�n � la vida social, se impone �

la sociedad como una condici�n indispensable de su progreso

y bienestar.

A la sociedad no debe interesarle, ni tiene para qne ave

riguar, si existe esa dualidad de esp�ritu y materia, sostenida

por los escol�sticos. B�stele saber que el delito es un fen�

meno, y que cierta clase de delincuentes son nocivos y de

let�reos, como as� mismo que tiene el deber y el derecho de

depurarse de esos elementos infectos.

A este respecto creo que no admite r�plica seria la opi
nion de Lombroso citada por Ferri, en su libro / nuov�

orizzonti dei dirito p�nale.
�A mi juicio, dice el ilustre profesor, la pena de muerte
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est� escrita por la naturaleza, en cada �ngulo del Universo

y en cada momento de la vida del mundo.�

Luego expone c�mo las leyes universales de la evoluci�n

demuestran que el progreso de cada especie viviente se

debe � una continua selecci�n operada con la muerte de

los menos aptos para la lucha por la existencia.
�Seria, pues, conforme, agrega, no solo al derecho sino

tambi�n � la ley natural, la selecci�n artificial que la so

ciedad viniese haciendo en su propio seno, con estirpar los

elementos nocivos � su existencia, de los individuos anti

sociales, no asimilables delet�reos (i)�.
En la tercera sesi�n del primer congreso de antropolo

g�a criminal reunido en Roma, esta cuesti�n fu� planteada
en sus verdaderos t�rminos por autoridades cient�ficas, que
merecen gran respeto.
Entre otros, M. Venturi, dijo en esa ocasi�n que solo

por respeto hacia los sentimientos populares se podr�a sus

tituir la pena de muerte ~ como medio de eliminaci�n�por
otras que pudiesen asegurar la tranquilidad social, como la

prisi�n perpetua, la deportaci�n, etc.
�Pero no puede dejar de observarse, decia al mismo

tiempo, que para la seguridad social estos medios no est�n
dotados de la misma eficacia que la pena de muerte; y no

se le puede imponer � la sociedad, ofendida y amenazada

por el culpable, el deber de atender � la subsistencia de su

ofensor, con gastos que podr�an ser empleados, m�s �til

mente, en instituciones de inter�s general, � en ayudar �

gentes de m�rito y dignas de ser atendidas.�
En seguida examina la cuesti�n del punto de vista bio

l�gico, en los t�rminos siguientes:
�El delincuente que es tal por efecto de una constituci�n

(1) L'incremento del delito, p�g. 79.

\
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f�sica viciosa, representa frecuentemente un producto de la

degeneraci�n, � bien un peligroso principio de desviaci�n

del tipo humano.
En el segundo caso la naturaleza, obrando en el �nteres

de proteger la especie, trata de eliminarlo prontamente 6

impide que tenga una larga descendencia.

Se trata aqu� de un criminal nato � instintivo. La socie

dad conden�ndolo � muerte, favorece, aceler�ndola, la obra

de la naturaleza en la mira de obtener la realizaci�n del bien

estar social.�

Garofalo, apoyando estas ideas y contestando � los adver

sarios de la pena de muerte, pronunci� un brillante discurso

del cual copio estos p�rrafos:
�Ser�a extra�o que una doctrina (la antropolog�a criminal),

que reconoce la necesidad de eliminar una clase de crimi

nales insusceptibles de adaptaci�n � la vida social, viniese �

declarar que no es admisible el medio supremo de elimi

naci�n.
�Yo comprendo la oposici�n � la pena de muerte de

parte de los que ven en el criminal un hombre susceptible
de tener remordimientos y de arrepentirse; pero no la com

prendo de parte de los que sostienen la existencia del cri
minal nato � instintivo.

�Seamos l�gicos, pues, y no nos dejemos influenciar por
razones de un orden inferior cuando se trata de dejar intactos
los principios que son la raz�n de ser de nuestra doctrina.�
Estos argumentos son concluyentes.
O se aceptan las conclusiones de la ciencia, y en tal caso

hay que aceptar la pena de muerte como un remedio heroico
contra los males que amenazan � la sociedad; � se sigue en la
senda del idealismo y de las hip�tesis indemostrables, y se

sostiene la abolici�n de esta pena, con argumentos metaf�-
sicos, como hasta el presente.
No hay t�rmino medio.
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Si hemos de aceptar la ciencia como fundamento de la

legislaci�n y de las instituciones sociales, no tenemos nada

que hacer con la teolog�a. Las tendencias y conclusiones de

la una y de la otra son inconciliables.

Por mi parte ya he dejado de tener dudas � este respecto.
Las personas creyentes � piadosas pueden seguir adheri

das � sus creencias religiosas, pero no deben mezclarlas �

los problemas sociol�gicos.
La ciencia, por su parte, no necesita molestarlas. Ella

solo se ocupa, para resolver estas cuestiones, de los fen�me

nos f�sicos � ps�quicos, y busca su relaci�n de causa y efecto,
estudiando la naturaleza humana, que es lo �nico que est� � su

alcance. Las cuestiones de f� son del dominio de la religi�n;
no pueden ser demostradas �posteriori, experimentalmente.
Nada tiene que hacer con ellas la ciencia desde que escapan

al an�lisis que es su criterio.

III

Pasando � otro g�nero de consideraciones, creo oportuno
contestar al gran argumento de las escuelas espiritualistas.

Se dice que la sociedad no tiene derecho de quitar la

vida � un ser, creado por la divinidad. Que para su defensa

basta reducir al criminal � la impotencia.
Pero yo contesto: �con qu� derecho el criminal atenta con

tra el orden establecido en la sociedad?

�Con qu� derecho introduce en su seno la desmoralizaci�n

y la corrupci�n, y se convierte en un peligro para su exis

tencia?

�Con qu� derecho pretende vivir � costa de esa sociedad,

y ser para ella una eterna amenaza?

Y por �ltimo, �es justo que el malvado viva del trabajo
del hombre honesto, que se ve obligado � pagar proporcio-
malmente, en forma de impuesto, lo necesario para el mante-
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nimiento de un asesino, que tal vez le arrebat� la existencia
de un ser querido? Para destruir la fuerza de estos razona

mientos creo que podr� muy poco � nada la elocuencia de

los sentimentalistas que invocan la piedad y la filantrop�a
en favor de los asesinos y se olvidan por completo de las

v�ctimas.
Por lo dem�s, insisto en que la represi�n de los delitos debe

ser sencillamente una funci�n social, un procedimiento cien

t�fico, como la desinfecci�n, para evitar que los elementos

malsanos introduzcan g�rmenes de corrupci�n en el gran

organismo social.
La ciencia penal vendr� � ser la higiene social. Seg�n

los casos y las circunstancias se adoptar� la prisi�n, el pre

sidio, los trabajos forzados, la muerte, sin mira de venganza �

de escarmiento, obedeciendo solo � la ley suprema que im

pone � los hombres y los pueblos el deber de conservarse

para cumplir su misi�n y contribuir al progreso de la

humanidad.
Pero el derecho penal no ser� una ciencia, en el sentido

verdadero de la palabra, sino cuando haya reaccionado por

completo contra su origen metaf�sico, y constituido sus fun

damentos sobre los datos y descubrimientos de las ciencias

naturales.
La antropolog�a criminal no es un entretenimiento frivolo.
La jurisprudencia podr� fusionar con la ciencia � rechazar

su concurso; pero todas sus verdades convencionales, no
destruir�n una sola verdad cient�fica, experimentalmente
demostrada.

Topinard ha dicho, con raz�n, que la antropolog�a, m�s que

cualquier otra ciencia, es suceptible de ejercer influencia sobre

nuestra organizaci�n social (i).

(1) Paui. Topinard, L'antropologie, p�g. 11, Par�s, 1884.
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En efecto; la antropolog�a, ense��ndonos � conocer el

hombre en toda su desnudez, despojado de sus atributos

ideales, con todas sus pasiones, necesidades, instintos, y
dem�s cualidades, nos ense�a � conocer el verdadero sujeto
del derecho; la ley escrita puede dictarse entonces para ese

ente real y no para el ser imaginario que habia inventado

nuestra ignorancia.
Tambi�n nos ense�a esa ciencia, que el hombre, creado

de cierta manera y por diversos cruzamientos bien dirigidos,
puede , en virtud de las leyes de la herencia ,

modificarse

en las generaciones sucesivas , tanto f�sica como moral-

mente (i).
Luego la ley debe favorecer la propagaci�n de la especie

humana, representada por el elemento honrado, laborioso,
moral, y secundar la ley natural, impidiendo la reproducci�n
de ese tipo que se llama el criminal nato, incorregible;
puesto que representando �l un principio de desviaci�n del

tipo humano, se aproxima al animal inferior en sus instintos

y pasiones, y en consecuencia, viene � ser un elemento no

civo, que contribuye � la desmoralizaci�n y al desorden en

el cuerpo social.

Para llegar � este resultado no hay sino la eliminaci�n

absoluta, el medio supremo, la muerte, empleada por la

misma naturaleza.

Todos los dem�s medios son ineficaces. El trabajo celular

� en los presidios no mejora, ni regenera el criminal nato.

Por el contrario; como le es impuesto contra su voluntad y
sus inclinaciones, solo sirve para acrecentar su odio contra

la sociedad que ha instituido las leyes y los magistrados.
La prisi�n en celdas solo sirve para esto y para determi-

(1) Topinard, obra citada.�Darwin, Descendencia del hombre, cap. V.�

Madrid, edic. de 1885.
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nar enfermedades � neurosis en los presos. Son muy fre

cuentes los casos de locura en esos establacimientos (i).
Las prisiones en com�n no dan mejor resultado. Esa

vida, en tales condiciones, subleva en los presos todas sus

pasiones � instintos brutales, de modo que si alguna vez

llegan � salir en libertad salen con todos los vicios que ten�an

cuando entraron � la c�rcel y con los que all� adquirieron.
En el mejor caso salen in�tiles para la vida del hogar.

Han perdido los mejores a�os de su vida en la c�rcel � en

el ocio, que desarrolla diversas enfermedades mentales, �

trabajando contra su voluntad, sometidos � una serie de

violencias, lo que gasta la vida mucho m�s que el trabajo
normal.

El presidio perpetuo, establecido por algunos C�digos, �

el por tiempo indeterminado que contiene el C�digo argen

tino, es una verdadera violaci�n de las le3^es naturales.

No hay una sola raz�n que justifique tan monstruoso

suplicio.
Si el condenado tiene algo de sensibilidad moral debe

sufrir mucho m�s que si se le condena � muerte. La esperanza

de recobrar la libertad es muy remota, y como esto no

puede suceder sino despu�s de largos a�os, el reo no puede
aspirar � gozar de esa libertad, sino por un sentimiento

ego�sta, � veces criminal.

Si carece de sentido moral, lo �nico que se hace es man

tener con vida una fiera, con forma humana, lo que es una

amenaza y una erogaci�n para la sociedad.

(1) Sobre este asunto, y para instruirse en la materia, conviene consultar

las siguientes publicaciones:
La Antropolog�a Criminal y sns recientes progresos, por C�sar Lombroso,

a�o 1890.

Archivos de Antropolog�a. Criminal, 1888.

El mundo de las prisiones, 1889, por M. GAl'TIER.
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En resumen; solo la falta de nociones cient�ficas, � una

filantrop�a mal encaminada, � enfermiza, pueden sostener la

abolici�n de este gran remedio, que las sociedades necesitan

para su desenvolvimiento y progreso institucional.
Sobre este punto son notables las observaciones que hace

Garofalo en su libro titulado Criminiologia.
Estudiando los pueblos donde el sentimiento abolicionista

ha asumido m�s vastas proporciones, resulta que es en los

pueblos latinos donde este sentimiento predomina. Los sajo
nes � anglosajones conservan la pena de muerte como un

remedio, y por convencimiento. No odian, propiamente,
los criminales, pero reservan su piedad para la gente
honesta.

Demuestra, con este motivo, la falta de estudio y de

competencia con que se trata esta cuesti�n por los legisla
dores, y se lamenta de la ridicula frivolidad de la prensa.

�La amenidad de algunos diarios italianos es insuperable,
dice. Estos consideran la cuesti�n como ya resuelta, com

padecen como pa�ses inciviles y b�rbaros, � los que tienen

un n�mero de criminales diez veces menor que nosotros,

pero que dan de tiempo en tiempo el espect�culo de una

ejecuci�n capital. Si un malhechor italiano es ajusticiado
en el extranjero, deploran como una verg�enza para la

humanidad, y una humillaci�n para la Italia, no que esta

produzca asesinos en tan gran n�mero, sino que la persona
de ellos no sea sagrada � inviolable en las naciones (y son

casi todas) no afectadas de nuestro morboso sentimenta

lismo (i)�.
Nuestros legisladores y nuestra prensa no escapan, en

general, � estos cargos, como no han podido escapar � la

influencia del medio ambiente.

(1) Criminolog�a, pag. 47, ed. 1885.

o
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Algunos hombres p�blicos, han explotado este sentimen

talismo enfermizo como medio de crearse popularidad. Es
m�s c�modo adular la ignorancia y la debilidad intelectual

de la muchedumbre, que contrariarla y ense�arle el buen

camino.

Entrando � estudiar este fen�meno de la piedad por los

delincuentes, el sabio criminalista se apoya en estudios cient�

ficos, practicados al respecto por Espinas.
Seg�n las observaciones de esta autoridad cient�fica, este

fen�meno de la piedad es un resultado de la atracci�n que

se desarrolla en los individuos como consecuencia de la

simpat�a, v�nculo secreto y misterioso que se establece

entre los organismos de naturalezas afines.

El instinto de la piedad tiene un gran desarrollo, y hace

que quien lo posee considere como anormal � quien se

encuentra desprovisto de �l, lo cual hace imposible la sim

pat�a, que nace de vernos representados en otro ser. Pero

as� como una monstruosidad f�sica nos causa repugnancia,
del mismo modo nos es antip�tica la deformidad moral.

Garofalo observa, con raz�n, que la simpat�a puede ser

mayor por un ser viviente de otra especie animal, no obs

tante la diversidad de organismo, con tal que posea alguna
de las cualidades que nosotros representamos.

�Se ama un peiro fiel, agrega, � un noble caballo m�s

que � un idiota � embrutecido.

�Sig�ese de aqu�, que cuando se presenta un malhechor,
desprovisto de instinto moral elemental, por m�s piadosos
y humanos que seamos no podemos reconocer en �l nuestro

semejante, ni sentir ninguna simpat�a (i).
�A sumuerte violenta no se opone nuestra piedad, reservada

principalmente � nuestros semejantes. Y yo explico as�, un

(1) Garofalo, Cri-ninolog�a, p�g. 49�Espinas, Les soci�t�s animales.
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hecho que constantemente he observado: las mujeres, que

generalmente son m�s compasivas que los hombres, no

tienen repugnancia por la pena de muerte cuando esta s�

aplica � los autores de hechos atroces (i)�.
Esto mismo se observa entre nosotros. Cuando Castro

Rodr�guez fu� sentenciado � muerte, era un�nime el sen

timiento de nuestras damas por la ejecuci�n. Su filantrop�a,
nunca desmentida, no se hizo extensiva ni por un momento

al criminal de Olavarr�a.
Es que Castro Rodr�guez al matar � su hija de la manera

que lo hizo, se habia revelado totalmente desprovisto de

sentido moral, y no podia inspirar piedad ni simpat�a � orga
nizaciones delicadas, dotadas de altruismo en grado sublime

como son generalmente las de las damas en el Rio de la

Plata. Sus simpat�as como sus afectos, los reservan para
seres superiores, que descuellan por el saber, el talento, el

hero�smo � el sacrificio desinteresado.

SENTENCIA Y MODIFICACI�N

La sentencia de muerte dictada en Primera Instancia con

tra Froilan Moreno, fu� modificada por la C�mara Segunda de

Apelaciones.
El Tribunal no encontr� en realidad hecho ninguno en

el proceso, que constituyese una circunstancia atenuante,
pero lo crey�, equivocadamente, y as� pudo evitarse el des

agrado de confirmar una sentencia de muerte, la primera
pronunciada en La Plata, en virtud de una ley de la Naci�n.

que � todos obliga.

(1) Garofalo, obra citada.
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No reconozco en ning�n juez el derecho de enternecerse,

como los fil�ntropos de moda, y mucho menos de eludir la

aplicaci�n de una pena, que las leyes mantienen como una

necesidad.

Es muy penoso, ciertamente, el deber que un juez tiene en

casos graves, pero es tambi�n muy seria la responsabilidad
que se contrae por un momento de debilidad.

V� enseguida la sentencia, que fu� modificada por la

C�mara, condenando al reo � presidio por tiempo inde

terminado.

�VISTA

est� causa seguida contra Froilan Moreno por muerte dada

� Zacar�as Luzurriaga en el partido de Chascom�s, la noche

del 22 de Julio de 1887;
Y considerando:
i� Que est� acreditado el cuerpo del delito por el certi

ficado m�dico legal de f. 1 vta. y partida de defunci�n

de f. 2 vta.

20 Que el procesado confiesa ser el autor del homicidio,
agregando que le cometi� por vengarse, deliberadamente,
de noche, embriag�ndose antes para tener coraje, y con ale

vos�a, pues hiri� sin peligro para el agresor (art. 84, inciso 20,

C�digo Penal), lo cual est� confirmado por el informe m�dico

legal citado. (Declaraci�n de f. 12, 13 y 14).
30 Que si bien no hay de testigos oculares, existe en el pro

ceso, la confesi�n completa y detallada, del encausado,
robustecida por las piezas de convicci�n ya citadas y las pre
sunciones y testimonios ratificados � la f. 28 vta. y 29, todo lo
cual constituye la prueba plena de que Froilan Moreno es el
autor �nico de este crimen.

40 Que dada la manera c�mo se ha consumado, apre-
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ciando legalmente todos los antecedentes y detalles del

hecho, debe calificarse de homicidio alevoso con circuns

tancias agravantes, y sin ninguna atenuante, en m�rito de

lo cual corresponde la pena de muerte, con arreglo al art�

culo 95, inciso i� del C�digo Penal.

5� Que esta pena, tan combatida con argumentos incon

sistentes de filantrop�a malsana, ha sido conservada en

nuestras leyes como necesaria, �til y justa, y no aplicarla
en los casos en que procede es traicionar los deberes del

juez y defraudar los prop�sitos que los legisladores y la

sociedad han tenido en mira al sancionarla solemnemente.

6o Que atento el alarmante desarrollo de la criminalidad

entre nosotros, la aplicaci�n de la pena de muerte se impone
como una necesidad, para la defensa social, porque es la

�nica que guarda proporci�n con los cr�menes atroces por

que � ciertos criminales solo esta pena puede contenerlos,
y porque el que asesina alevosamente es una constante

amenaza para la sociedad ( i ).
7� Que as� como las leyes de la evoluci�n nos ense�an

que el progreso de las especies se realiza gracias � una

continua selecci�n que se opera por la muerte de los menos

aptos para la lucha por la existencia; as� tambi�n seria

perfectamente conforme al derecho inalienable de existir

que tiene la sociedad, colectivamente, y � las leyes natu

rales, la selecci�n artificial operada por la sociedad en su

propio seno, extirpando los elementos nocivos, que son un

peligro para la existencia ( 2 ).
8o Que esta opini�n cient�fica de incuestionable autoridad,

demuestra cuan sabiamente ha sido conservada esta pena
en nuestra legislaci�n, y la experiencia nos ense�a que

aquellas leyes trascendentales que no se cumplen, causan

(1) TISSOT, Derecho Penal, tomo I.

(2) Doctrina de Lombroso en I? incremento del delito, 2a edici�n, p�g. 79.
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desmoralizaci�n v grandes males � los pueblos, pues traen

el descreimiento y la relajaci�n de las costumbres.

Por estos fundamentos y preceptos legales no obstante

lo dictaminado por el fiscal v alegado en la defensa: fallo,
declarando � Froilan Moreno autor de homicidio alevoso

con circunstancias agravantes y sin ning�n atenuante, y lo

condeno � la pena de muerte, debiendo ser ejecutado
dentro de la c�rcel de esta ciudad con las formalidades

prescritas en los art�culos 56, 57, y 58 del C�digo Penal.

AP�NDICE

Escrito lo anterior llega � mis manos un n�mero del

diario La Prensa, conteniendo interesantes detalles respecto
de la vida de un criminal en la Penitenciar�a de Buenos

Aires.

Como esos hechos vienen � confirmar lo que sostengo,
he cre�do conveniente reproducir la narraci�n mencionada.
Es la siguiente:

;Nuevas fechor�as de Pagano�Ex la Penitenciar�a�

El famoso airninal Antonio Pagano ha estado � punto
de cometer en la Penitenciar�a un tercer crimen, del que
hubo de ser primera v�ctima uno de los practicantes del
Establecimiento.

Antes de relatar este hecho, recordemos los antecedentes
de Pagano ligeramente.
Doce a�os hace pr�ximamente que ese individuo armado

de un pu�al asalt� � medio dia y sin causa ninguna, � un

vigilante, d�ndole muerte � pu�aladas: en seguida hiri�

gravemente al joven Gazcon, que transitaba en sentido con

trario al que corr�a el asesino.
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Perseguido por varios vigilantes, Pagano penetr� en una

casa de la calle de Reconquista y atraves� de una pu�alada
el coraz�n de un anciano ciego, que descansaba en un

sill�n, saliendo en seguida � la calle en donde pele� con la

polic�a, consiguiendo herir � cinco vigilantes
Por esto fu� condenado � presidio por tiempo indeter

minado.
Poco tiempo despu�s en la Penitenciar�a, Pagano armado

de un cuchillo y de una navaja, en un momento de des

cuido de los guardianes, mat� � pu�aladas � uno de los

presos, atropellando en seguida � dichos guardianes, consi

guiendo herir � dos de ellos y al entonces encausado Pe

�aranda, gefe de los c�lebres �Caballeros de la Noche�.

Pagano sostuvo ese dia una verdadera batalla con m�s

de 20 hombres, y solo se entreg� despu�s de recibir tres

balazos.

Por este segundo crimen Pagano fu� condenado � la

pena de muerte, conmutada por el ex-presidente general
Roca.

Desde esa �poca, Pagano fu� especialmente vigilado y

objeto de especial observaci�n, cuidando de no contradecirlo

sin precauciones, � fin de no exasperar sus pasiones y malas

tendencias y dar lugar � graves incidentes.
Poco tiempo despu�s de este hecho, parec�a que Pagano

se habia corregido, cumpl�a con sus deberes de preso, y no

daba lugar � quejas, por lo que mereci� algunas conside

raciones, y especialmente del alcaide primero, se�or Tom�s

OHver � quien Pagano respetaba mucho.

Posteriormente, se dedic� � la cria y ense�anza de ratones

sabios, como �l los llamaba.
Con este motivo construy� en su celda varios aparatos

en donde hac�an pruebas sus ratones.

Pagano se pasaba d�as enteros en su celda preparando
tales disc�pulos y esto le vali� reunir buenas sumas de
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dinero que le regalaban los visitantes en cambio de prue

bas de habilidad de sus ratones.

Hace pr�ximamente dos meses, Pagano dio lugar con su

proceder � repetidas quejas y se averigu� tambi�n que mas

de una vez habia conseguido que le compraran bebidas

alcoh�licas con el dinero que le hac�an ganar sus ratones.

Como su mal proceder se acentuaba diariamente, y ha

bi�ndose descubierto un dia que entre los nidos de los

ratones se guardaba un frasco de ca�a, la superioridad
orden� quitarle los ratones, y colocarlo en las condiciones

de los dem�s penados.
Desde ese dia, Pagano se hizo insoportable.�No pasaba

dia que no armase un nuevo esc�ndalo, amenazando de

muerte � cuanta persona se le acercase.

Hace cuatro � cinco dias, Pagano fu� sacado de su celda y
colocado en castigo, en otra del pabell�n segundo.

All� su enojo no tuvo l�mites: rompi� todos los muebles,
incluso su cama, por lo que se le coloc� un chaleco de fuer

za, que destroz� en el acto.

Antes de ayer, Pagano se fingi� enfermo, y dando fuertes

gritos, pidi� que lo curaran.

En el acto se present� en su celda el practicante se�or

Modesto Lemos Maciel. A las preguntas de �ste, Pagano
solo contestaba con quejidos y ayes lastimeros.
Iba el practicante � tomarle el pulso, cuando Pagano, de

un salto se le fu� encima.
Felizmente el practicante pudo escapar de los brazos

herc�leos de Pagano, no sin algunas contusiones y sin los

peligros que es de imaginar.
Despu�s de coloc�rsele de nuevo esposas al criminal en

las manos, fu� sometido � absoluto aislamiento.
Una hora m�s tarde al ruido que hacia en su celda

se aproxim� un guardi�n que encontr� � Pagano, que no

solo habia roto las esposas, sino que habia roto uno de los



LA PENA DE MUERTE 65

barrotes de la ventanilla, el que trataba de afilar en el

suelo con todo apuro.
Al aproximarse los, empleados, Pagano trat� de herirlos

por la ventanilla de la puerta, ofreciendo matarlos ana vez

que se la abrieran.

El alcaide que, como decimos es muy respetado por

Pagano, no consigui� de �ste que dejase el fierro y en

tonces orden� que se abriera la puerta y lo sujetaran por

la fuerza.
De esta tarea se encargaron el celador principal, De la

Cruz, el penado n�mero 130 y dos soldados, � los cuales

atropello Pagano en el acto que le abrieron la puerta, armado

siempre de su barrote . de fierro, con el que les asest�

fuertes golpes, causando lesiones � todos los que pretend�an
sujetarle.
Por fin, De la Cruz, empleado antiguo y pr�ctico, trajo

un gran capote y se lo arroj� � la cara � Pagano, abraz�n

dolo en seguida. Su arrojo le cost� recibir un feroz mor-

dizcon en el hombro.

Reducido por la fuerza, Pagano fu� nuevamente encer

rado, coloc�ndosele esposas en las manos y un par de

grillos.
Apesar de esto, Pagano se ocupa todo el dia en restre

gar contra el suelo la cadena de las esposas, para cortarlas,

y promete matar al primero que se le acerque entre ame

nazas y vociferaciones.�



/



CAPITULO VIII

EL HABEAS COR P U S

El auto de habeas corpus , es la

resoluci�n del magistrado por la que

se ordena sean tra�dos � su conoci

miento los antecedentes del individuo

arrestado, para ordenar en seguida su

sometimiento � juicio 6 su libertad,
seg�n los casos.

A. Alcorta, Las garant�as consti

tucionales, p�g. 45.

El recurso de habeas corpus es considerado actualmente

como el baluarte supremo de la libertad del hombre, el

gran medio de salvaguardar los derechos y garant�as indi

viduales contra los abusos y atropellos que provienen de los

malos funcionarios.

El fin esencial de ese recurso es garantir al individuo con

tra arrestos ilegales, y evitar que sea juzgado y sentenciado

indebidamente por funcionarios no competentes, es decir,
que no est�n designados de antemano por la ley para enten

der y decidir en el caso ocurrente.
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Tal doctrina est� consagrada solemnemente en el art. 18

de la Constituci�n Argentina, seg�n el cual, �ning�n habi

tante de la naci�n puede ser penado sin juicio previo, fun

dado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por

comisiones especiales, � sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa.�

Tampoco puede ser condenado sin o�rse su defensa, ni

constituido en arresto, sino en virtud de orden escrita de

juez competente.
La Constituci�n Provincial de Buenos Aires ha ampliado

estas garant�as, declarando que solo podr� procederse al

arresto de una persona cuando de los antecedentes del

sumario indagatorio surja la presunci�n legal de haber co

metido un crimen � delito.

Estas declaraciones de la ley fundamentalmente tienden

� constituir el poder judicial, en tutor de las garant�as cons

titucionales, en el encargado de hacer efectivas la libertad

y la seguridad de los individuos.
Los jueces tienen, pues, una noble y alta misi�n en el

mecanismo institucional de la Rep�blica. De la entereza y
austeridad con que cumplen los grandes deberes que les

impone la Constituci�n, depende en gran parte la educaci�n
c�vica de los ciudadanos.
Si las decisiones judiciales son acatadas con sinceridad y

buena f�, por grandes y peque�os, ejercer�n sin duda una

influencia saludable en la vida pol�tica de la sociedad.
Los ciudadanos encontrar�n en los tribunales la �nica po

sitiva garant�a contra los avances y arbitrariedades de los
funcionarios p�blicos, que abusan de su posici�n para res

tringir � desnaturalizar en la pr�ctica los derechos pol�ticos
de que los ciudadanos deben gozar sin m�s restricciones
que aquellas impuestas por las leyes.
En nuestro pa�s, m�s que en ning�n otro, es necesario

rodear de autoridad y de prestigio � los tribunales, para que
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puedan contener en algo el fraude y la coacci�n, esas dos

enfermedades infecciosas que han minado nuestras institu

ciones pol�ticas, y amenazan destruirlas completamente.

*

Dada nuestra organizaci�n pol�tica, mezcla de federaci�n

al estilo de Norte-Am�rica, de unidad heredada del tiempo
colonial, y de localismo semi-b�rbaro de la �poca revolucio
naria, el poder judicial ha ejercido una influencia negativa
en el funcionamiento de nuestro mecanismo institucional.

Por excepci�n se contar� un caso en que la acci�n de

los tribunales haya conseguido evitar un esc�ndalo � corre

gir un atropello.
Acostumbrados � dirimir todas nuestras querellas en los

campos de batalla, nos hemos acostumbrado tambi�n � fiarlo

todo al azar de las luchas � de las revoluciones, sin atri

buir ninguna eficacia � las leyes escritas. La explicaci�n de

este fen�meno est� en que esas leyes, casi en su totalidad,
han sido copiadas sin tener presente que no se armoniza

ban con nuestras inclinaciones y costumbres.

No existiendo el respeto � la ley, y confundiendo el prin
cipio de autoridad con el sometimiento incondicional � los

gobiernos, por el inter�s � por el miedo, hemos instituido

tribunales y magistrados para entender en cuestiones de

car�cter civil � comercial, � para juzgar de delitos del fuero

com�n, sin ninguna intervenci�n eficaz en el sentido de

asegurar � los ciudadanos la libertad y los medios de ejer
citar sus derechos pol�ticos.
Nuestros gobiernos se han cuidado especialmente de con

centrar en sus manos la mayor suma de poder y de fuerza,
tratando � las masas como � milicia m�s � menos sometida
� organizaci�n y disciplina, que como � una colectividad
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de hombres libres, con derechos y deberes determinados

por la Constituci�n.

Agreg�ese � esto que en los ochenta a�os que llevamos-

de titulada vida libre, hemos vivido con el arma al brazo,

con el estado de sitio franco � encubierto, con la perpetua
intetvencion en los estados; no la intervenci�n legal y salu

dable sino de hecho, odiosa, opresora, destinada � sostener

gobiernos locales, sin autoridad ni prestigio, que llevan una

vida miserable y precaria, despreciados por el pueblo y

oprimidos por el poder central.
En medio de ese estruendo de luchas, de revoluciones, de

pasiones desencadenadas, �qu� influencia puede ejercer la-

letra muda de la ley, la resoluci�n tranquila del magistrado,
que habla tan solo en nombre de la justicia?
Conviene, pues, iniciar una reacci�n en el sentido de de

mostrar las ventajas de rodear de autoridad y de prestigio
nuestros tribunales, ense�ando al pueblo que en ellos puede
encontrar seguridad para la vida, y para el ejercicio de los

derechos pol�ticos de que el ciudadano debe gozar amplia
mente.

Pero hay un grave inc onveniente para llegar � este resul

tado, y consiste en la verdadera anarqu�a que existe en la

Rep�blica en materia de leyes org�nicas de administraci�n
de justicia, y sobre procedimientos civiles y criminales.
Es verdad que las jurisdicciones est�n deslindadas, que en

los delitos del fuero com�n deben entender los jueces de
provincia, y los jueces nacionales en aquello que expresa
mente determinan las leyes.
Pero el conflicto puede sobrevenir frecuentemente, por m�s

que la ley haya querido evitarlo � resolverlo.
En el caso de ser arrestado un miembro del Congreso, 6
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cualquier otro funcionario dependiente de la autoridad nacio

nal, por orden de un tribunal de provincia, el Juez Federal

puede oir al interesado y dictar un acto de habeas corpus
si juzga que ha sido arrestado con violaci�n de las formas

legales � por juez incompetente. Si las autoridades de pro
vincia sostienen su competencia, el conflicto se produce, sin

que pueda ser resuelto sino por la Suprema Corte Nacional,

despu�s del esc�ndalo consiguiente y de prolongar por mu
cho tiempo la prisi�n del recurrente.

La ley de 25 de Agosto de 1863, art. 20, no es tan clara

como creen algunos, incluso el Dr. Alcorta.

Sup�ngase el caso de un individuo arrestado por un funcio

nario policial de provincia, que lleve un recurso de habeas

corpus ante un juez nacional. Admitamos que se trate de

un hecho del fuero com�n, pero que el funcionario no ha

podido dictar orden de prisi�n, que no es juez competente.
Es indudable que el Juez Federal puede ordenar sea tra�do

� su presencia y ordenar su libertad por medio de un auto

de habeas corpus (1).
Todos estos inconvenientes se obviar�an definitivamente

con un poder judicial para toda la Rep�blica, y con una sola

legislaci�n en el fondo y la forma.
Por lo dem�s, no puede desconocerse que, en el estado

actual de cosas, es una conquista el que todo juez, aunque

pertenezca � un tribunal colegiado, pueda oir y despachar
un recurso de habeas corpus en el t�rmino de veinticuatro

h oras.

Si la jurisdicci�n de los jueces puede confundirse y dar

lugar � conflictos, no sucede lo mismo en lo que respecta
� la facultad de legislar sobre delitos y penas.

(1) Kent, 1865.�Traducci�n de Carrasco Albano.
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Sobre esto la facultad del Congreso es exclusiva, no puede
dar ni lugar � dudas, porque dada la naturaleza de ella, no

es posible que pueda ejercitarse concurrentemente.

Pero los Estados � Provincias se olvidan de que solo

pudieron dictar leyes penales mientras no lo hacia el Con

greso, y contin�an, no solo legislando sobre el procedimiento,
sino dictando verdaderas leyes de fondo, que son evidente

mente nulas y no pueden ni deben aplicarse por los jueces.
Otras veces eluden la dificultad, y se figuran que proceden

constitucionalmente, haciendo cuesti�n de nombres, � eri

giendo en delitos, ciertos actos no declarados tales por el

C�digo Penal.

En la provincia de Buenos Aires, los jueces de paz de

campa�a aplicaban la ley de vagos hasta pocos a�os h�. El

Consejo de Higiene de La Plata, pretend�a que el juez del

crimen constituyese en prisi�n � un curandero, condenado

por el referido Consejo en virtud de una ley de Provincia,
lo que es en cierto modo disculpable, pues los se�ores m�
dicos no est�n obligados � saber la diferencia que existe

entre jurisdicci�n exclusiva y concurrente, ni que los delitos

cometidos con ocasi�n de ejercer una profesi�n para la cual

no se tiene diploma, caen bajo el imperio del art. 16, inciso 50
del C�digo Penal.

Si, pues, los actos que ejecute una persona, ejerciendo
una ciencia sin autorizaci�n competente, pueden llegar �
ser delitos, la materia ya est� legislada por el �nico poder
que tiene la facultad de hacerlo. Si las Provincias dictan

leyes penales sobre la misma materia esas leyes son evi
dentemente nulas, y los jueces no deben aplicarlas por que
han jurado aplicar la Constituci�n sobre todas las leyes.

Con motivo de varios recursos de habeas corpus, resueltos
como juez del crimen, he conocido estas irregularidades en

diversos casos pr�cticos.
Felizmente pude siempre ordenar la libertad de los d�te-
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nidos, pues las penas de que se trataba eran superiores �

las que pod�an aplicar los jueces de paz, caso de que hubiera

existido delito.

Si el mundo civilizado no debiera m�s � la Inglaterra, que
haber sido la cuna del habeas corpus, seria bastante motivo

para mirarla con respeto.
Alberdi ha dicho, repitiendo una frase de Montesquieu,

que la libertad sin la seguridad no existe. El habeas corpus,

que tiene por mira la seguridad individual, viene � ser real

mente el palladium de la libertad del ciudadano.

El 26 de Mayo de 1679, dia en que Carlos II daba su-

real sanci�n � la gran ley, debe consagrarse como una fecha

memorable, como una gran conquista de la humanidad, en

el sentido de hacer pr�ctica la libertad del hombre, y el

imperio de la ley sobre lo arbitrario.

t�





SEGUNDA PARTE

CASOS PR�CTICOS

Despu�s de expuesta y estudiada brevemente la doctrina

jur�dica del C�digo Penal, conviene presentar los casos

pr�cticos, que constituyen la demostraci�n de la tesis que

sostengo.
Entre la escuela penal cl�sica, que hoy impera, y la

evoluci�n � que son conducidas las ciencias sociales,�por
la corriente de ideas modernas,�existe un conflicto real,

imposible de disimular.
Estos datos recogidos en la pr�ctica son pruebas irrecu

sables. La ciencia puede estudiarlos, explicarlos, encontrar
les soluci�n; pero la divagaci�n especulativa quedar� siem

pre impotente, debati�ndose en lo arbitrario, sentando pre
misas convencionales, construyendo la base de toda su doc

trina en lo desconocido.

La ense�anza de los hechos es fecunda para el hombre

observador. La regeneraci�n, la enmienda, el arrepentimien-
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to, son vanas quimeras, ideas ajenas al mundo y a la rea

lidad. La intuici�n que hace presentir el mejoramiento del

hombre es solo un presentimiento cient�fico. El mejora
miento� la regeneraci�n so�ada,� puede venir para el hom

bre, pero en virtud de la misma ley que rige para las otras

especies animales: la selecci�n.

He recogido un caso de cada grupo de criminales, los

m�s remarcables � t�picos, y los presento, ilustrados en lo

posible, � la cr�tica de los que estudian procurando sacar

provecho de la comparaci�n entre las ideas y los hechos.

Muchos van incompletos por falta de medios, porque no

he tenido m�s colaboradores que aquellos que estaban

obligados � cumplir mis �rdenes, los mismos que no siem

pre ejecutaban satisfactoriamente lo que se les mandaba.

Con todo, estos casos servir�n de estudio. Las �nicas sen

tencias modificadas son las que condenan � muerte, y eso

no es porque no se ajusten � nuestra jurisprudencia, sino

porque la exageraci�n de la filantrop�a, es actualmente entre

nosotros una enfermedad social que todo lo invade, lo cual

viene � demostrar que las idiosincracias � condiciones org�
nicas, tienen m�s poder que las leyes escritas.

Por lo dem�s, en muchas sentencias confirmadas, me

hubiese alegrado que el Tribunal Superior se equivocara
disminuyendo las penas que me veia obligado infligir en

cumplimiento de la ley y de mis deberes de juez.
Muchos de esos condenados deb�an estar en hospicios

adecuados, sometidos � tratamientos cient�ficos.
Pero la ley nos obligaba � mandarlos � presidio, junta

mente con otros, para los cuales no hay m�s soluci�n que el

cadalso. Y no obstante, � esto le llamamos administrar

justicia: Jus sum quique tribuendi.

Pero trabajemos con f�, y esperemos la reforma que llegar�
tarde � temprano.
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EL CR�MEN DE OLAVARR�A

CAUSA DEL CURA CASTRO RODR�GUEZ

Caso de doble homicidio, con varias

circunstancias agravantes y sin nin

guna atenuante.

Esto fu� declarado por unanimidad

en Primera y Segunda Instancia, y no

obstante la Corte Suprema dej� sin

efecto Lis dos sentencias conformes, sin
alterar las circunstancias del hecho.

Por mientras subsistan nuestros anales jur�dicos se recor

dar� el famoso drama de Olavarr�a, en que un sacerdote

cat�lico, ap�stata, dio muerte por medio del veneno � su

mujer y � su hija, en una misma noche, el 5 de Junio del

a�o 1888.

Los datos y noticias acerca del siniestro personaje, as�
como el estudio cient�fico de su organizaci�n, bastar�n para
ilustrar a los lectores, sobre puntos importantes de aquel
ruidoso crimen.
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Como complemento agregar� algunos hechos no cono

cidos a�n, muchos de los cuales confirman la opini�n de

los distinguidos m�dicos que estudiaron al criminal.
El cura Castro Rodr�guez fu� puesto � mi disposici�n el

31 de Julio del 88.

A las 2 p. m. me traslad� � la Polic�a con mi secreta

rio el se�or Byron, y el jefe de polic�a, Sr. Costa, me

entreg� la nota y antecedentes del hecho, un informe de

dos m�dicos que hicieron la autopsia de los cad�veres, des

pu�s de exhumarlos, todos los papeles y objetos del cura,

entre los que ven�an algunos que fueron de las v�ctimas. Tam

bi�n me entreg� el martillo con que destroz� el cr�neo � la

mujer, un frasco vac�o y parte de las visceras.
En la Polic�a se hab�an reunido unas sesenta personas

ansiosas de ver al monstruo con sotana.

Me instal� provisoriamente en una pieza y mand� com

parecer al criminal para interrogarle.
A primera vista me pareci� un hombre vulgar; una figu

ra de animal que se confund�a con un s�tiro � un macho

cabr�o.
Entr� fingiendo estar muy conmovido, pero � poco se

olvid� de su papel y empez� � narrar el crimen con todos

sus detalles, con tal aplomo que parec�a estar refiriendo algo
que hab�a le�do en libros � diarios.

De repente se apercibi� de que se estaba exhibiendo dema

siado al natural, y, adoptando un acento c�micamente dolo

rido, me dijo:
�Debo hablar as�, se�or, porque hablo � mi juez, como

hablar� � mi confesor y � mi Dios.

Me dijo que despu�s de arrojar la sotana y casarse

con Rufina Padin, no habia pensado en volver al seno de la

Iglesia, pero que habia tenido que cambiar de opini�n, porque
sin los h�bitos no andaban muy bien los negocios.

�Puesto que la sociedad es tan est�pida, agreg�, que lo
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que respeta es un trapo negro, resolv� pon�rmelo nueva

mente. Desde ese dia volv� � gozar de cr�dito y de consi

deraciones�.

Luego sigui� haciendo su historia, contando c�mo habia

ido al Azul y de all� � Olavarr�a, en calidad de p�rroco.
Siendo cura no habia querido llevar � su mujer ni � su

hija, pero �ltimamente habia cedido � los pedidos de Rufina

y resuelto llevarlas, tom�ndoles una casa � poca distancia.

de la Iglesia.
Hasta entonces no habia pensado en el crimen. Una caja

de madera que tenia con estrignina era para matar ratones.

Pero aquella noche comprendi� que su mujer, v�ctima de

los celos, estaba resuelta � comprometerlo, y para evitar el

esc�ndalo se resolvi� � matarla.

Su creencia fu� que el veneno obrar�a como narc�tico,

que la v�ctima morir�a tranquilamente, sin que la ni�a se

apercibiese de lo que pasaba. Pero la v�ctima empez� �

dar gritos, la ni�a lloraba, el sacrist�n podia o�r, enterarse

de todo, y entre �l y su mujer armar un esc�ndalo. Era

preciso terminar aquella escena. Entonces tom� el martillo

y destroz� el cr�neo de su mujer.
Al terminar su obra, la ni�a, sin m�s ropa que la camisa

estaba llorando abrazada de sus rodillas.

�No se le ocurri� hacer algo por salvar esa criatura, le

pregunt�.
�No se�or, contest�. Solo vi un testigo que podr�a per

derme. Entonces la acarici�, le pas� el brazo por el cuello,

le apret� la nariz, y cuando abri� la boca le hice tragar
todo el veneno que quedaba en el frasco. En seguida me

sent� � esperar.
El veneno hizo pronto el efecto deseado. La ni�a sin

fuerzas, abatida, horrorizada, no pudo gritar m�s.�Solo

hizo contorsiones espasm�dicas, y muri� � las 5 de la

ma�ana.
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Despu�s de esto, Castro Rodr�guez, coloc� en una sola

cama los dos cad�veres, los cubri� con las s�banas y se

acost� � dormir en la cama que habia ocupado la ni�a.
Al dia siguiente se levant�, dijo misa, y se fu� � tomar

mate con el boticario. Cuando volvi�, el sacrist�n habia

preparado el almuerzo para tres personas.
Castro Rodr�guez le dijo que almorzaba solo, pues la

se�ora y la ni�a hab�an regresado � Buenos Aires; y que
el cuarto ya estaba arreglado por ellas.

Despu�s escribi� una carta dirigida � s� mismo pidiendo
se encargase de hacer sepultar una mujer cuyo cad�ver se
le remit�a desde la campa�a.
Con esa carta obtuvo el permiso municipal para la inhu

maci�n, y mand� construir un caj�n, ordenando se lo lle

varan esa tarde.

A altas horas de la noche se levant�, condujo los cad�
veres hasta el caj�n que estaba frente al altar mayor, y
los coloc�, clavando la tapa con el mismo martillo de que
se servio para acabar de matar su mujer. Luego escondi� el

martillo, varias cartas indecentes y una colecci�n de estampas
obcenas, debajo del altar mayor, y se fu� � dormir.

Al otro dia se levant� temprano, acompa�e las v�ctimas,
hasta el cementerio, despu�s de decirles una misa de cuerpo

presente y sigui� inalterable su m�todo de vida.
Se han hecho varias congeturas con motivo de este cri

men atribuy�ndolo generalmente � un prop�sito de robo,
pero esta opini�n carece de base, � mi juicio.
El dinero no era exclusivamente de la v�ctima, y adem�s

estaba en la sucursal del Azul, � nombre solo de Castro

Rodr�guez.
El m�vil del crimen, ha sido sin duda, el temor de que

Rufina Padin hiciese alg�n esc�ndalo con motivo de los

amores del cura con la mujer del boticario, cuya uni�n

habia bendecido el mismo Castro Rodr�guez.
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Por lo dem�s �l no habia fugado antes porque estaba pre

parando todo tranquilamente, sin temor de ser descubierto,

pues habia cometido el crimen el 5 de Junio y su prisi�n
tuvo lugar recien el 28 de Julio.
Necesitaba cobrar un dinero que le adeudaba la Munici

palidad, otra suma del Consejo Escolar, y vender unas ove

jas que tenia en Bahia Blanca.

Todo eso reunido � los 24.000 $ mn que tenia en el

Azul, formaban una suma respetable, con la cual podia pasar
buena vida en Europa.
Pero un incidente sin importancia, vino � frustrar sus

planes, y descubrir el crimen.
El sacrist�n y su mujer que ten�an vehementes sospe

chas de lo sucedido, resolvieron dejar su servicio, retir�n

dose en buena relaci�n.

Al efecto, el marido determin� establecer una carpinter�a,
su oficio primitivo en Suiza de donde era nativo, prome
ti�ndole el cura su ayuda.
En los �ltimos dias de Julio el matrimonio empez� la

mudanza, una ma�ana, mientras el cura decia su misa.

Concluida �sta, vino � su cuarto y orden� le hicieran caf�.

El nuevo mucamo no encontraba ni caf� ni az�car, y el

cura estaba renegando como un condenado.

En esto lleg� la mujer del sacrist�n, y al tener conoci

miento de lo que pasaba, le dijo creyendo calmarlo:
�Es que yo, descuidada, me he llevado su caf� y su

az�car.
Castro Rodr�guez al oir esto prorrumpi� en un torrente

de insultos los m�s soeces contra la mujer, y sali� � la

calle.

Poco despu�s lleg� el sacrist�n y encontr� � su mujer
llorando. Cuando ella le cont� lo sucedido, �l exclam�
con ira:

�Me la pagar�s, cura bandido.
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Al dia signiente se vino � La Plata y lo denunci�.
En atenci�n al inter�s excepcional que despert� esta c�

lebre causa, publico las piezas m�s importantes del proceso,
entre las que figura el notable estudio m�dico legal sobre
el temperamento y estado mental de este personaje de tan

triste celebridad.
La �ltima pieza es la sentencia, modificada en una ter

cera instancia que ha establecido nuestra Suprema Corte,
contra la letra y los principios de la Constituci�n.

Este procedimiento ha burlado una ley de la Naci�n.

} Ojal� fuese la �ltima vez !

Como introducci�n � los documentos, van dos publica
ciones que la prensa diaria hizo en los momentos en que
se ventilaba la causa.

RELATO DE UN REP�RTER DEL DIARIO

� LA NACI�N �

Es interesante la primera entrevista del reo con un miem

bro de la prensa.
Tuvo lugar pocas horas despu�s de llegar � La Plata.

Es la siguiente:

Entrevista con el cura Castro Rodr�guez. � La trama y

antecedentes del tremendo crimen de Olavarr�a, ofrecen ma

yores amplitudes � medida que se penetra masen tan es

pantoso drama de sangre.
Nuestro deber de diaristas nos ha llevado necesariamente

hasta cerca del preso, interesados en dar al p�blico una

relaci�n de los propios labios del culpable.
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El presb�tero Pedro Castro Rodr�guez fu� puesto anteayer
� la tarde incomunicado, en un calabozo que ocupa en la

Jefatura de Polic�a, por orden del juez del crimen doctor

Mart�nez, que se ha abocado el conocimiento de la causa.

Solicitamos y obtuvimos, empero, la autorizaci�n para que
esa incomunicaci�n fuese levantada, � fin de tener una entre

vista con el criminal.

El presb�tero ocupa una pieza en el primer patio de

la jefatura, frente al despacho del jefe y contigua � la

alcaid�a.
Un soldado del batall�n de bomberos se pasea por la

parte exterior con el arma al brazo.

Entramos � verlo � la i p. m. La habitaci�n que le sirve

de prisi�n no tiene m�s mobiliario que un catre y una silla

de esterilla.
El criminal se paseaba en aquellos momentos � lo largo

de la pieza, sumergido en profundas cavilaciones.
Nuestra visita le impresion� vivamente. Supondr�a pro

bablemente que nos llevaba � su presencia alguna misi�n

de orden judicial relacionada con su causa.

Hubimos de apresurarnos � sacarle del error.

Nos dimos � conocer, manifest�ndole el objeto de nuestra

visita y nuestra calidad de periodistas.
El presb�tero Castro Rodr�guez se conmovi� entonces m�s

que al principio de nuestra visita. Asomaron algunas l�

grimas � sus ojos, l�grimas que se convirtieron en sollozos

y sollozos que se transformaron en un vivo llanto que se

prolong� por unos momentos.

En aquella situaci�n angustiosa para el preso, tratamos

de consolarlo y darle �nimo. Su esp�ritu se seren�, continuan
do luego sus paseos por la habitaci�n teni�ndonos siempre
� su lado, y en tales circunstancias abordamos la conver

saci�n.

Nuestras primeras preguntas fueron encaminadas � cono-
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cer sus pensamientos y emociones acerca de la tremenda.

cat�strofe en que act�a como protagonista.
��Oh, se�or, nos contest�, esto es horrible; no s� c�mo

he hecho eso; estoy aturdido!
El preso se contuvo y nuevamente se entreg� � manifes

taciones de abatimiento. Llor� otra vez al rehacer proba
blemente en su memoria la terrible escena del 5 de Junio .

�No puede ocult�rsele su situaci�n, le digimos, despu�s
de haberse calmado; su causa es mala y muy mala.

� S�, tiene V. raz�n; es tremenda para m�, y crea usted

que yo no trato de aminorarla siquiera. �He sido un mi

serable!
��Y no encuentra V. alguna causa que pueda atenuar

su desesperada situaci�n, que mueva � los jueces � clemen

cia en su favor?
�No hay atenuaci�n posible, se�or; no la tengo y crea

usted que nada espero en mi ayuda.
�Por qu� he cometido semejante crimen! �Por qu� Dios

pone una venda en los ojos � los que quiere perder! Yo re

cuerdo con horror la escena de aquella noche. Ella, mi es

posa leg�tima, Rufina Padin, me instaba � que la tuviera

en mi casa. Yo le observaba que eso no podia ser; que
tomase una casita cerca de la iglesia: que fuese al hotel, �

cualquier punto, menos que permaneciera en mi casa. Mis

s�plicas, mis empe�os, mis amenazas no la convenc�an. Ella
� todo trance quer�a permanecer en mi casa. Hubo un mo

mento en que me apostrof� duramente: T� quieres estar

solo, me dijo, para seguir tu vida de amor�os y de aventuras;,
acaso con tu propia cocinera, con tu lavandera, qui�n sabe

con cu�ntas.
�Y t� �te atreves � hacerme inculpaciones � m�? le re

pliqu� duramente; es decir, t� que me has sido infiel, que
me has deshonrado, que te has entregado � otro hombre.

No; nada me reproches, porque me has sido perjura.
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Ella insisti� en quedarse, yo en no consent�rselo; el tono

de la disputa subi� y en un momento en que me vi acome

tido por una especie de v�rtigo que me subi� � la cabeza,

no pens� m�s que en deshacerme de ella mat�ndola.

�Ya V. conocer�, agreg� dirigi�ndose � nosotros, los

detalles del crimen, �qu� m�s?�Tendida en el suelo Rufina,

ba�ada en su propia sangre, quedaba todav�a la ni�a, mi

bija Petrona, que todo lo habia visto y escuchado. Me es

torbaba tambi�n, y mareado por la sangre de la madre,

mat� tambi�n � la hija, envenen�ndola y ahog�ndola en mis

propios brazos. Esto es tremendo, es atroz, bien lo s�; pero
est� hecho y estoy resignado � todo: no puedo inspirar l�stima.

�Ciertamente, le observamos; su crimen es tremendo y

nada puede atenuarlo.

�Nada, ni una sola circunstancia. .�. . �Hasta haber sido

mujeres mis pobres v�ctimas! porque si en vez de ser muje
res hubieran sido hombres, entonces el crimen no habr�a

sido tan nefando. Le digo � usted la verdad: s� que estoy

perdido.
�Ha hablado V. varias veces de las infidelidades de su

mujer: �ten�a V. completa seguridad de ellas?

�S�, las ten�a. Es una historia que voy � contarle � V.

Cuando cas� con Rufina en Buenos Aires, ya estaba en

aquella capital mi primo Jos� Rodr�guez, espa�ol como yo,

que habia llegado � Am�rica unos cuantos a�os antes que

yo. Este primo empez� � frecuentar mi casa. Mi mujer lo

atendi� alg�n tiempo despu�s de conocerlo. Esto bien lo

sab�a yo; pero el temor � un esc�ndalo, mi investidura sa

cerdotal y otras circunstancias que V. puede apreciar, me

hac�an pasar por alto esas relaciones. Yo pas� de Buenos

Aires � Ranchos llevando � mi mujer, y all� me puse al

frente de una. escuela. Mi primo Jos� nos sigui�: hac�a vida

de desocupado, se jactaba de conocer mucho las costumbres

de campo y siempre nos contaba historias de sus haza�as.
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En Ranchos mi mujer pas� � habitar una casa pr�xima �

la que ocupaba la escuela. Una ma�ana, estando yo pre

par�ndome en la sacrist�a de la iglesia para decir una misa,
se me apareci� mi mujer, singularmente excitada, pidi�ndome
� gritos que la salvase.
��De qu� he de salvarte? le pregunt� sorprendido.
�De tu primo Pepe, que ah� est� � la puerta para ma

tarme, me contest� atemorizada.

Aquella escena en aquel sitio me compromet�a. Entonces,,
para concluir con semejante situaci�n, abr� una puerta de la

sacrist�a que daba acceso al juzgado de paz y por ella hice

escapar � Rufina.
Yo sab�a bien que mi primo frecuentaba � mi mujer en

Ranchos como lo hac�a en Buenos Aires; pero nunca logr�
saber c�mo hab�a empezado, y por qu� causas, la escena que
acabo de referirle.
�Sin embargo, V. no hab�a pensado separarse de su mujer.
�No se�or, porque en medio de todo yo la quer�a.
�Y �qu� sucedi� despu�s de su estad�a en Ranchos?
�Pas� al Azul donde entr� � desempe�ar el cargo de

teniente cura; all� tambi�n se me reuni� mi mujer, habitando
una casita � distancia de cuatro cuadras de la iglesia. En
el Azul fu� donde naci� mi hija Petrona.
�Seg�n las versiones conocidas, del Azul pas� usted �

desempe�ar el curato de Olavarr�a.
�Exactamente; obtuve el curato de Olavarr�a en 1882 y

antes de abandonar el pueblo del Azul consegu� que mi mu

jer se trasladase � Buenos Aires, prometi�ndole verla fre

cuentemente, como efectivamente lo hac�a.
��Recuerda V. algunas circunstancias dignas de ser re

feridas, relativamente � las entrevistas que ten�a con su

mujer en Buenos Aires?
�No hubo en nuestras entrevistas nada extraordinario.

Mis visitas � Rufina fueron siempre cordiales y en cada
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viaje que hac�a les llevaba alg�n obsequio � ella y � la ni�a,
porque yo siempre las ten�a presentes.

��C�mo explica V. el viaje de su esposa � Olavarr�a el

dia del crimen?
�Yo mismo le habia escrito llam�ndola; quer�a tenerla

cerca de m�. Antes del viaje ya sabe V. que ella habia ven

dido los bienes que pose�a en Buenos Aires y que su importe
me lo hab�a enviado en un giro por veinticuatro mil nacio

nales, dinero que yo deposit� � mi nombre en la sucursal del

Azul. Lo que me ha perdido, se�or, es su empe�o en que
darse en mi propia casa. Si ella no se obstina, yo no me

hubiera visto acometido por un v�rtigo de sangre y el cri
men no se hubiera producido.

--Est� V. convicto y confeso de su crimen, entonces;,
nada tiene que alegar en su favor.
�Ser�a todo in�til, nos contest�, entreg�ndose � nuevas

demostraciones de abatimiento. Estoy hundido, estoy perdido.
�Dios mi�! �qu� dir�n mis amigos, que dir�n los diarios, que
dir� el mismo clero! Yo no he leido nada de cuanto se ha

br� escrito en estos dias respecto � mi causa; no he leido

ni quiero leer; pero me imagino que lo opini�n p�blica es

tar� desencadenada sobre mi cabeza. �Qu� dir�n de m� el

doctor Alzag�, actual Ministro de Hacienda, que siempre
ha sido tan deferente y tan bueno conmigo; el doctor Arce

Pe�alva, el doctor Molla C�tala, Carlos Paz y tantos otros

amigos de La Plata! �Y los de Olavarr�a! �y los del Azul!...
Vea se�or, el jefe de polic�a me ha ofrecido ayer una habi

taci�n reservada para recibir � mis amigos. Yo he rehusado

ese ofrecimiento, porque no debo, porque soy indigno de

tener amigos.
(El preso tuvo unos momentos de pausa y luego continu�

hablando):
�Aqu� est�, en La Plata, se�or, el Dr. Molla C�tala. El

conoci� muy bien las infidelidades de mi mujer, �l podr�a
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decirle muchas cosas... �Y el Dr. Arce Pe�alva? Yo he

apreciado mucho al Dr. Pe�alva; �l conserva un recuerdo

mi�: cuando mi ni�a Petrona cumpli� ocho a�os, compr�
dos estuches con piezas de plata: uno lo mand� de regalo
� �l y otro � mi mujer. Y ahora, estas personas y otras mu

chas que me conocen y que siempre han tenido buen apre
cio de m�, me ven en la c�rcel, asesino y deshonrado!...

�Oh! esto es tremendo, continu� diciendo el preso exal

t�ndose; ayer mismo, cuando salia del despacho del jefe de

polic�.a donde me encontr� con el gobernador se�or Paz y
otras personas, un moreno que estaba en la puerta de la

oficina me tir� de un brazo, as�... (al decir esto el presb�tero
Castro Rodr�guez tomaba fuertemente al corresponsal que
esto escribe por un brazo) as�, y me zamarreaba y yo no

podia hacer nada contra tal ultraje. Hoy mismo, se�or, veo
desfilar por delante de mi calabozo hombres y jueces que
me miran con odio y quiz� me maldicen; hoy mismo he oido

� un mozalbete (textual) estas palabras: �qu� lindo para pe

garle un tiro!... �Ah, s�, preferir�a cuatro tiradores � estas

crueles humillaciones!

Llevando la conversaci�n � otro terreno, tratamos de co

nocer algunos antecedentes de familia, de su vida de Espa�a,
estudios, etc., que proyectasen mayor luz sobre este extra

ordinario sujeto,
��Mi familia? nos contest�, �para qu� quiere V. cono

cerla? En este asunto nada tiene que hacer la familia. �Mis
estudios? Yo estudi� en Espa�a dos a�os de medicina: he

debido ser m�dico y no sacerdote; pero� �qu� quiere V.!�

muchas veces hay que transigir con los deseos de los suyos.
�A estar � ciertos informes, V. sali� expulsado de Es

pa�a por las autoridades eclesi�sticas.
�Efectivamente; fui expulsado de Espa�a � consecuencia

de un incidente personal, un pugilato con otro sacerdote.
Como no pudiera ejercer mi ministerio en mi pa�s, vine �
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Buenos Aires con ese prop�sito; pero tropec� con Rufina �

poco tiempo y para poder unirme en matrimonio con ella

ingres� con un nombre supuesto � la iglesa metodista. Pos

teriormente abjur� esta religi�n y volv� al seno de la reli

gi�n cat�lica.
�Convencido como est� V. de la enormidad de su delito,

�qu� resoluci�n piensa adoptar en cuanto al tribunal que ya
lo est� juzgando?
�Estoy convencido de la enormidad de mi crimen; yo no

pido ni quiero nada; quiz�s algunas personas de mi relaci�n

tratar�n de aminorar la pena que los jueces est�n llamados

� aplicarme y creo que ya lo est�n haciendo;�pero nada

debo esperar, porque sospecho que aunque los jueces quisie
ran ser clementes conmigo, la opini�n del pa�s se levantar�a
en mi contra. Espero el desenlace de este asunto y no he

de apelar siquiera de la sentencia condenatoria de primera
instancia. Esto debe concluir pronto.
�Entiendo que ha nombrado V. defensor � un abogado

de esta ciudad.
�Lo he hecho en la persona del Dr. Jos� Fonrouge. Ni

le conozco, ni s� si aceptar� mi defensa. En �ltimo caso pe
dir� al juez que me nombre por defensor al de pobres; y
como los defensores de pobres sirven gratuitamente, me em

pe�ar� tambi�n porque se le paguen honorarios del dinero

que tengo en dep�sito.
La entrevista con el reo fu� prolongada algunos momen

tos m�s. Su sistema nervioso, agitado y trabajado quien
sabe por cuantas sensaciones, lo hac�a aparecer ora tranquilo
y sometido � su destino, ora violento y exaltado, ora entre

gado � la desesperaci�n, ora sollozante y lloroso

Le abandonamos �sus pensamientos encontrados, dej�ndole
otra vez en su calabozo, � solas con su conciencia de criminal.
Pocos cr�menes como este; sin una sola causa que lo aten�e.

7
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DATOS BIOGR�FICOS

El diario La Naci�n public� algunos datos importantes,
respecto de la vida de Castro Rodr�guez.
Como son de un valor incuestionable, los publico � con

tinuaci�n.

El crimen de Olavarr�a�La sangrienta tragedia de Ola
varr�a es el tema de todas las conversaciones.
El siniestro personaje, reo de un crimen que subleva por la

refinada perversidad con que ha sido ejecutado, se va

poniendo de relieve y llegan datos de todas partes sobre

sus antecedentes sospechosos.
Hoy t�canos agregar nuevos detalles al respecto, adem�s

de los que consigna nuestro corresponsal de La Plata.

Sabiendo que el criminal Castro Rodr�guez era conoci

do de a�os atr�s por el pastor de la iglesia americana,
Mr. Thompson, nos apersonamos � �l con el objeto de pedirle
los informes que conociese, relacionados con su vida y ante

cedentes.
El se�or Thompson nos hizo una breve pero interesante

rese�a del sombr�o personaje que concreta por el momento

una gran parte de la atenci�n p�blica.
Pedro Castro Rodr�guez, dijo, se cas� el 10 de Noviembre

de 1873, con Rufina Padin y Chiclana, sirviendo como tes

tigos del acto Estanislao Padin, que supongo pariente de

ella, y una tal Rita cuyo apellido no recuerdo.
De todo esto hay constancia en el templo que est� �

mi cargo.
Remont�ndome ahora � una �poca anterior, agreg�, dir�

que conoc� � Castro Rodr�guez en Montevideo, en circunstan
cias bien lamentables, pues seg�n su propia declaraci�n,
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salia del Hospital de Caridad, donde se habia asistido de

una enfermadad � los ojos.
��Cree usted que su situaci�n era efectivamente tan

desgraciada como se la refer�a?
�No tengo testimonio alguno de ello; pero puedo, s�, ase

gurar, que el aspecto de los ojos justificaba su relato.
El traje, por otra parte, era indicio de miseria.
Lo socorr� con alg�n dinero, y habi�ndome manifestado

el deseo de pasar � Buenos Aires, aprovech� la circunstancia

de tener yo que efectuar este viaje para traerlo en mi com

pa��a � bordo del vapor �Am�rica�, de fatal memoria.
Pasaba esto � fines del 69 � principios del 70, no estoy

bien seguro de la fecha.
� Como hombre de instrucci�n, � vale algo Castro Ro

dr�guez ?
� Indudablemente; posee conocimientos generales, y ha

profundizado bastante el estudio de ciertas materias; despu�s
de esto es persona de trato afable y social, con cuyas dotes

se hace insinuante y agradable.
�En los rasgos fison�micos �se nota alguna particulari

dad que demuestre los signos caracter�sticos de perversi�n
moral estudiados por la criminolog�a moderna?
� Lo �nico que puede calificarse de antip�tica es la

expresi�n de la mirada; si los ojos son el espejo del alma,
no es extra�o que haya demostrado tenerla tan malvada.
�Cuando lleg� en su compa��a � Buenos Aires �qu�

rumbos tom� el entonces ap�stata de la religi�n cat�lica?
�A t�tulo de partidario ferviente del protestantismo, hizo

relaci�n inmediata con el doctor, espa�ol, en teolog�a, se�or

Real, que por entonces predicaba en la iglesia americana

de la calle Corrientes.

Este caballero, despu�s de aceptarlo en su casa en calidad

de empleado, por no herir su susceptibilidad brind�ndole

simplemente un asilo, casi fu� v�ctima de un veneno que le

propin� el socorrido.



92 CAPITULO I

��Quiere tomarse la molestia de relatar el suceso tal como

ha sucedido?
�lis bien f�cil; el Dr. Real sufr�a de des�rdenes intesti

nales, uno de cuyos ataques sufri� � los pocos dias de ser

su pupilo Castro Rodr�guez.
Debiendo tomar orchata como �nica bebida para calmar

la sed, su en apariencia agradecido empleado, que se brind�

sol�citamente � servirle de enfermero, mand� traer una botella

de ese l�quido y se^ la llev� � su cuarto.

Una de las veces que sirvi� un vaso al enfermo, not�

�ste con extraordinaria alarma y extra�eza un ardor inso

portable en la garganta, algo as� como si le aplicasen un

hierro candente, siendo tal su desesperaci�n que abandon�

la cama y corri� � una llave de las aguas corrientes, donde
encontr� un calmante bebiendo ansiosamente.
Pocos momentos despu�s me hac�a conocer este raro

incidente, dejando entrever sospechas de que la orchata

estuviese envenenada.

Tom� la botella y me dirig� � hacer analizar su contenido

en la botica de Murray, situada, como ahora, en la calle de

Reconquista, entre Piedad y Cangallo, donde se comprob�
que conten�a bicloruro de mercurio en una fuerte dosis.

Acompa�ado del Sr. J�nior, tan conocido por el colegio
ingl�s que ha dirigido, y por el Dr. Real, que habia aban

donado el lecho ante tan criminal descubrimiento, nos diri

gimos � la comisar�a de polic�a situada en la calle Esmeralda
� Suipacha.
Hecha nuestra exposici�n al jefe de la oficina, recibimos

por toda contestaci�n estas � parecidas palabras: ��Bah!
yo no me meto en asuntos de frailes; se habr�n peleado
los compadres y se dijeron las verdades.�

�Y ustedes �no dieron otros pasos en busca de castigo
para el criminal?
�Lo cre�mos de todo punto inoficioso despu�s del resul-
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tado tan poco halagador que hab�amos obtenido ante un

jefe de distrito de la polic�a.
As� es que nos contentamos con arrojar de la casa del

doctor Real al que, seg�n todas las apariencias y nuestra

propia conciencia, era un aborrecible criminal.
��Y �l tuvo conocimiento del an�lisis de la orchata?

�S�, lo tuvo, y hasta trat� de aparecer inocente presen
tando argumentos torpes y vulgares.
��Habr�a cursado, efectivamente, los estudios de la

carrera eclesi�stica en Espa�a?
�He visto los certificados en toda regla.
�Del motivo que lo indujo � emigrar de su pa�s, �no

tiene usted alg�n conocimiento?

�De esto me refiri�, as� � la ligera, una historia relacio

nada con acontecimientos pol�ticos de car�cter republicano,
debido � los cuales colg� los h�bitos, como �l dec�a, hacien

do resoluci�n de venir � Am�rica en busca de mejor
fortuna.

Me declar� tambi�n, en nuestro viaje de Montevideo �

Buenos Aires, que pertenec�a � la orden de San Ignacio
de Loyola, es decir que era jesu�ta.
��Lleg� �l � ser miembro de alguna comunidad pro"

testante?

�Puedo asegurarle, en contra de lo que se ha dicho,

que jam�s fu� admitido como miembro de iglesia alguna
metodista.

��Concept�a Vd. legal su casamiento?
�Perfectamente legal, puesto que p�blicamente, tanto en

Montevideo como aqu�, habia hecho abjuraci�n del catoli

cismo, con mucha anticipaci�n � el acto de su matrimonio.
��No puede agregar algo posterior � la �poca del inte

resante relato que debo � su amabilidad?
�Solo podr� decirle que el mismo a�o 70 me volv� �,

Montevideo, viniendo � establecerme aqu� el 78.
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Desde entonces hasta ahora tuve ocasi�n de encontrarlo
una vez en la calle y otra en un viaje de ferro-carril.
Me dijo que estaba perfectamente en el Azul desempe

�ando el cargo de teniente cura, despu�s de haber vuelto

� la religi�n cat�lica y algunas otras particularidades � que
no prest� atenci�n, porque no quer�a prolongar mi entre
vista con un hombre que me era odioso.

En cualquier parte donde se haya encontrado es seguro

que habr� conquistado el aprecio y las consideraciones de

cuantos lo hayan tratado, porque tiene una habilidad espe
cial para ocultar sus instintos malvados y feroces.

Aqu� termin� la entrevista con el reverendo Thompson,
cuya fineza agradecemos.

AUTOPSIA DE LOS CAD�VERES

� INFORME DE LOS M�DICOS QUE LA PRACTICARON

Olavarr�a, Julio 30 de 1888.�Al se�or jefe de polic�a
de la Provincia, D. Carlos J. Costa:�En cumplimiento de

lo dispuesto por V. S. los que suscriben, doctores en

medicina, nos trasladamos el dia de la fecha al cementerio
de la localidad para practicar la autopsia de los cad�veres

de las que fueron en vida Rufina Padin y Petrona Castro.

Extra�do el caj�n en que se encontraban los cad�veres

procedimos � levantar sus tapas, constatando la existencia

de las dos v�ctimas colocadas en dec�bito abdominal y en

opuestas direcciones sus cabezas.

Colocados los cad�veres sobre la mesa destinada para la

autopsia, observamos lo siguiente:
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i� El cad�ver perteneciente � la mujer Rufina Padin

era de un largo de i m. 6o pr�ximamente, de constituci�n

al parecer fuerte y perfectamente conformada. Su cuerpo

estaba cubierto por una camisa de hilo, no poseyendo ninguna
otra pieza de ropa; despojada de �sta y examinado su cuello,
t�rax y extremidades, no encontramos rastro alguno apre-

ciable de lesiones traum�ticas recibidas, con excepci�n de

las manifestaciones que la putrefacci�n habia producido,
dado el tiempo que permaneci� sepultado.
Reconocidos los tegumentos del cr�neo y cara, notamos

dos heridas contusas transversalmente situadas en la regi�n
occipital, guardando ambas alg�n paralelismo y teniendo la

primera una longitud de cinco cent�metros y la segunda
siete cent�metros, no alcanzando ninguna de ellas � compro

meter sino el tejido denominado cuero cabelludo.

Abierta la cavidad craneana se presentaron � nuestra vista

las membranas que envolv�an la masa llamada encef�lica

en completo estado de reblandecimiento por la putrefacci�n
y no observamos en ella nada que fuera digno de mencio

narse. En la parte del enc�falo denominada, cerebelo, situada

en la parte posterior de la cavidad del cr�neo, encontramos

dep�sito de sangre en abundancia que revelaban una hemo

rragia que se hab�a producido en este importante �rgano.
Descubierta la cavidad tor�xica reconocimos que las visce

ras contenidas en ella no presentaban nada de particular.
Abierta la cavidad abdominal, notamos un abundante de

rrame de bilis, proveniente de la ruptura que habia sufrido

la ves�cula que la conten�a, ocasionada probablemente por

la descomposici�n cadav�rica. El h�gado, algo aumentado

de volumen, de consistencia friable, de aspecto negruzco, no

dejaba sospechar, salvo las consecutivas � las inflamaciones,

nada que mereciera notarse.

El est�mago, excesivamente distendido por gases que

triplicaban su di�metro normal, se presentaba sembrado de
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ves�culas que compromet�an todo el espesor del tejido de

sus paredes, conteniendo adem�s su interior hacia la regi�n
pil�rica gran cantidad de sustancias pulverulentas de colora

ci�n blanca. Los intestinos, distendidos tambi�n por gases,
los r��ones y bazo, nada indicaban de anormal.

2o El cad�ver perteneciente � la ni�a Petrona Castro, que
representar�a una edad de 1 1 � 1 2 a�os pr�ximamente,
vest�a igualmente que el anterior cad�ver. Su cuello, cuerpo,
extremidades y cabeza, no revelaban visiblemente manifes

taci�n de violencias experimentadas, con excepci�n de las

producidas por la descomposici�n p�trida.
Abierto el cr�neo y examinadas las men�ngeas, sustancia

encef�lica y huesos, no encontramos nada anormal que me

reciera determinarse.
Abierto el t�rax y reconocidos los pulmones y coraz�n,

no observamos tampoco en esos importantes �rganos rastro
alguno que nos diera luces sobre la causa del fallecimiento

r�pido
En la cavidad abdominal notamos el h�gado algo volu

minoso, de aspecto tambi�n negruzco y de consistencia fria

ble; su est�mago tambi�n distendido por gases y sem

brado como el anterior de ves�culas que interesaban el

espesor de sus paredes, y en su interior presentando la mis

ma sustancia pulverulenta encontrada en la anterior auptosia.
Las dem�s visceras nada tienen digno de indicarse.

De estos antecedentes nos permitimos hacer las siguientes
conclusiones:

Ia Que la mujer Rufina Padin ha sido v�ctima de un en

venenamiento y que las contusiones recibidas en la regi�n
occipital, si bien no han producido fractura de la b�veda

craneana, han causado la hemorragia en la regi�n indicada

que ha precipitado su fallecimiento.

2a Que la ni�a Petrona Castro, no revelando el examen,
practicado con la mayor proligidad, lesi�n traum�tica alguna
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capaz de ocasionar tan r�pida muerte, y atendiendo � las

visceras contenidas en el abdomen que indicaban graves al

teraciones producidas por alg�n agente activo y t�xico y

cuyos rastros se encontraban, como en el anterior, en el

interior del est�mago, deducimos que la referida ni�a ha

sido tambi�n v�ctima de la misma sustancia t�xica que con

cluy� con la vida de la madre.
Siendo indispensable para el completo esclarecimiento de

este hecho criminal recurrir al examen qu�mico, verificado por

persona perita, procedimos � extraer de los cad�veres las

principales visceras donde puede hallarse alojado el veneno

y encerrarlas en tarros herm�ticamente cerrados en n�mero
de dos para el uso que V. S. repute conveniente.
Dios guarde � V. S.�M. Aravena��ngel Pintos.

INFORME DE LA OFICINA QU�MICA

La Plata, Agosto de 1888.�Se�or juez del crimen del

departamento de la capital, Dr. Juan A. Mart�nez.�Tengo
el honor de elevar � V, S. el resultado de los an�lisis prac
ticados de las sustancias qu�micas y visceras de Rufina Pa

din y Petrona Castro, enviadas por ese juzgado � la oficina

que dirijo, en la causa .seguida al cura Pedro Castro Ro

dr�guez por envenenamiento, etc.
Esta oficina recibi� los siguientes objetos; i� Un frasquito

de 15 gramos con tapa esmerilada, para sales, que conten�a
una peque�a cantidad de polvos blancos higrosc�picos.

20 Una cajita de viruta (de madera) de 4 cent�metros de

di�metro por 3 de alto, que contenia tambi�n una peque�a
cantidad de polvos blancos.

30 Un tarro de lata, con tapa soldada al exterior, con-
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teniendo el h�gado, est�mago y parte de intestinos de Ru

fina Padin.

4o Un tarro de lata algo m�s peque�o, con tapa soldada

al exterior, conteniendo el h�gado, est�mago y parte de in

testinos de la menor Petrona Castro.

5o Una esponja, al parecer con manchas de sangre.

Despu�s . de comprobarse la integridad de los sellos, se

procedi� al an�lisis qu�mico de las dos primeras sustancias,
dej�ndose para empezar al siguiente dia, el an�lisis toxico -

l�gico de las visceras y el estudio m�dico legal sobre las

manchas de sangre.

I

Tratada con el agua destilada una parte de la sustancia

contenida en el frasquito de tapa esmerilada se disolvi� con

facilidad, y coloc�ndose unas gotas sobre una l�mina de pla
tino, se sometieron � la acci�n del calor, �fin de conocerla

naturaleza org�nica de dicho cuerpo.

Sospech�ndose la presencia de un alcaloide se trat� la so

luci�n por los diferentes reactivos de estos cuerpos, obser

v�ndose sus precipitados caracter�sticos; y despu�s de ciertos

ensayos se pudo reconocer la existencia de la atropina, al
estado de sulfato, por las siguientes reacciones qu�micas:

i� Calentado el alcaloide con el �cido sulf�rico, concen

trado en un vidrio de reloj hasta obtener una d�bil coloraci�n

oscura, y vertiendo en seguida unas gotas de agua destilada

se desarroll� un olor particular que recuerda la flor de ci

ruela, el cual se manifest� aun durante cierto tiempo, calen
t�ndose nuevamente el l�quido.

2
o Calentado el alcaloide con �cido sulf�rico concentrado

y bicromato de potasio en un peque�o tubo de ensayo, dio

lugar � la formaci�n de vapores que presentan un olor pro
nunciado de benjir� (Reacci�n de Pfeiffer).
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3o Oxidando el alcaloide por medio del �cido n�trico
concentrado � hirviente, en un vidrio de reloj, y evaporando
suavemente � sequedad, se obtuvo despu�s del enfriamiento,
por medio de unas gotas de soluci�n alcoh�lica de potasa,
una coloraci�n violeta que pas� al rojo vinoso y enseguida
al rojo sucio. (Reacci�n del doctor V�tale de Plaisance).

4o La soluci�n de alcaloide, instilada en ojos de conejos,
produjo la dilataci�n permanente de sus pupilas precedidas
de una peque�a contracci�n moment�nea.

5� El �cido sulf�rico del sulfato de atropina se determin�

por medio del cloruro de borio, etc.

II

El polvo blanco de la cajita de viruta de madera, era apa
rentemente insoluble en el agua, pero se disolv�a con facilidad

�en la potasa y la sosa, y calcinado sobre una l�mina de platino
.�se volatizaba sin residuo carbonoso.

Acidulada la soluci�n s�dica por el �cido clorh�drico, y
�sometida � la influencia del hidr�geno sulfurado, produjo un

precipitado amarillo, soluble en el �cido n�trico hirviendo.

Tratada la soluci�n s�dica por el nitrato de plata, dio un

precipitado amarillo de arseniato de plata.
Sometida la soluci�n del sulfato de cobre , suministr�

un precipitado verde amarillento de ars�nico de cobre.

Vertida una peque�a cantidad de la soluci�n s�dica en el

aparato de Marsh que habia funcionado previamente en blan

co, durante una hora, dio inmediatamente manchas grises
met�licas sobre c�psulas de porcelana, con la que se inter

ceptaba la llama de hidr�geno y m�s tarde anillos de igual
aspecto.
Las manchas y anillos dieron las reacciones siguientes que

son caracter�sticas de las manchas y anillos arsenicales:

i� Calentados los anillos en una corriente de anh�drido
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), se ^|latilizaban, ocupando la parte de tubo colo

cado mao-al|ff/fle la llama. (Los anillos antimoniales con los

J�drrJupr confundirse son fijos).
"Tratgtgras las manchas con el hipoclorito de sodio, se

con facilidad. (Las manchas antimoniales que son

parecidas no se disuelven).
3� Sometidas las manchas � la influencia de los vapores

de iodo, tomaron un color amarillento. (Formaci�n de iodurc*

de ars�nico).
4o Bajo la acci�n del sulfridato de amon�aco, las manchas;

tomaron un color amarillo. (Formaci�n del sulfuro de ars�nico)'.
5o El �ccido n�trico concentrado disolvi� las manchas y

anillos inmediatamente, y el l�quido �cido evaporado � seque
dad dej� un residuo, que disuelto en el agua destilada, dio
un precipitado tenue de color rojo ladrillo, con el nitrato de

plata amoniacal de arseniato de plata.
El compuesto de estas reacciones qu�micas demuestran la

existencia del ars�nico en dicha cajita al estado de �cido

arsenioso, y no de extricnina, como ha declarado el cura

Castro Rodr�guez.

III

Una parte de est�mago y de intestinos de Rufina Padin,
fueron sometidos al an�lisis toxicol�gico, comprob�ndose la

presencia de la atropina pormedio delprocedimiento de Stars,
modificado por Otto.

Las reacciones qu�micas de la atropina se parecen en algo-
� las que presentan ciertas ptimainas � alcaloides cadav�ri

cos desarrollados por la putrefacci�n , pero el conjunto de

las reacciones que se han hecho y la acci�n fisiol�gica sobre

la retina de ojos de conejos en que se experiment�, han venido
� establecer que se trata de un envenenamiento por la

atropina.
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Las reacciones � que me he referido est�n descritas en

��el cap�tulo I, al tratar del polvo blanco contenido en el fras-

quito de tapa esmerilada.

Otra parte de est�mago � intestino se sometieron al procedi
miento de Fresenius y Babo para la destrucci�n de lamateria

org�nica, � fin de investigar los venenos met�licos, pero des

pu�s de terminadas las investigaciones del caso, no se han

obtenido m�s que resultados, negativos; el aparato de Marsh

por otra parte, cuya sensibilidad es extrema, no acus� la pre
sencia del ars�nico.
De modo que el an�lisis qu�mico ha demostrado solo la

presencia de la atropina en las visceras de Rufina Padin.

IV

Una parte de est�mago � intestino de Petrona Castro, se

sometieron al procedimiento de Stars, modificado por Otto,
para la investigaci�n de los alcaloides, y se comprob�, como
en el caso anterior, la existencia en dichas visceras de la

atropina.
Otras partes de las visceras fueron destruidas por el proce

dimiento de Fresenius y Babo para investigar los venenos

met�licos, y dieron, como en el caso de Rufina Padin, resul
tados negativos; el aparato de Marsh tampoco puso de mani

fest� el ars�nico.

V

Respecto � las manchas de sangre que presentaba, al
parecer, la esponja, no ha podido comprobarse su presencia;
�el expectroscopio no suministr� ninguno de los expectros de
absorci�n que presenta la sangre seg�n en las condiciones

crue se observe.
Al miscroscopio no se observ� tampoco los cristales de
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Teichmam (clortridrato de trementina) � pesar de ser una reac

ci�n tan sensible y que la he observado otras veces aun en

peque��simas cantidades de sangre; demanera que si la esponja
se ha empleado para limpiar objetos manchados con sangre, �
su vez ella ha sido lavada con bastante cuidado.
Los l�quidos que obtuve del lavado de la esponja presenta

ban un color rojo muy p�lido, pero esto era debido � un polvo
algo colorado suspendido en el l�quido que se depositaba
f�cilmente por el reposo; sustancia pulverurenta, de aspecto de

polvo de ladrillo, que tal vez fuese la causa de presentar la

esponja, en ciertos puntos, aspecto de manchas de sangre.
En el deseo de poner en conocimiento de V. S. lo m�s pronto

posible el estudio que esta oficina ha hecho de los objetos y
visceras que se han servido enviarle, no entro en mayores
detalles, pero me pongo � la disposici�n de ese juzgado para

ampliarlos siempre que lo crea conveniente.
Saludo � V. S. conmi mayor consideraci�n,

Pedro J. Pando.

ACUSACI�N DEL AGENTE FISCAL

DOCTOR DON TEODORO V�RELA

La Plata, Agosto 29 de 1888.�Se�or juez.�La condici�n

personal del delincuente, la naturaleza del delito, la sensa

ci�n que �l ha despertado en el seno de la sociedad, las
circunstancias que lo han rodeado, son otros tantos motivos

que hacen � esta causa singular, importante y dif�cil.
El sarcedote Castro Rodr�guez se encuentra procesado

por haber dado muerte � Rufina Padin y � Petrona
Castro.
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El cuerpo del delito se halla comprobado por el informe

m�dico de fs. 9 � informe de la oficina qu�mica de fs. 41 ^

El procesado mismo desde su primera declaraci�n de fo

jas 15 ha reconocido ser el autor de los delitos mencionados.

En ella dice que la mujer Padin y su hija, llegaron � su

casa el dia 5 de Junio del corriente a�o; que cenaron juntos,, ,

sirvi�ndoles la mesa el sirviente Eriberto Perrin;
Que en seguida de cenar se retiraron al cuarto dormitorio

que comunica con el despacho; que habiendo exigido la

mujer Padin que � la fuerza quer�a quedarse all� y que no

saldr�a de su casa aunque �l la despidiera, tuvieron un cam

bio fuerte de palabras por lo que el exponente exasperado
y viendo la situaci�n afligente en que lo ponia esta mujer,
� la que habia servido siempre de la mejor voluntad � pesar
de haberle probado por varias veces su mala conducta, y
considerando en toda forma imposible la permanencia de

esta mujer en su casa, y encontr�ndose enteramente exaspe
rado por esta misma causa, resolvi� deshacerse de ella, para

cuyo efecto, y sabiendo donde se guardaba la atropina en

la botica del Siglo, de propiedad de Don Ventura Esteves,

entr� � ella y pase�ndose un momento por all� esper� que
no lo viese nadie y sustrajo el frasco que contenia este

veneno; que de vuelta � su casa, en seguida, encontr� que

la mujer estaba todav�a enojada, pregunt�ndole si habia

salido � alguna cita amorosa ; que le contest� que no : alo

que he ido es � traer polvos de tilo para calmarte los

hervios ;

Que en seguida resolvi� que se acostaran, haci�ndolo en

la forma siguiente : la mujer Rufina Padin en la cama del

exponente, la ni�a en un sof�, y el exponente en la pieza
contigua en un colch�n en el suelo;

Que momentos despu�s tom� un pedazo de pan y, sa

c�ndole la miga, puso dentro de �sta y bien cubierta, una

cantidad de polvos de atropina, dici�ndole : toma esto que
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te calmar� los nervios; se lo hizo tragar d�ndole agua des

pu�s por repetidas veces ;

Que los efectos del veneno no se hicieron esperar produ
ciendo en la mujer gran excitaci�n mezclada de gritos y
movimientos violentos;
Que varias veces quiso sujetarla en la cama, pero viendo

que los gritos segu�an con instancia, y acobardado ya por
el miedo de ser sentido, tom� un martillo y d�ndole dos

golpes en la cabeza, tendi� muerta � sus pies � la mujer
Rufina Padin;
Que sintiendo acto continuo llorar � la ni�a Petrona por

el estado de su madre, y viendo para �l mismo peligro
en dejarla viva, la oblig� � tomar tambi�n una dosis de

atropina ;

Que antes de seis horas habia concluido igualmente con

su vida, habiendo empezado � las once de la noche y ter

minado � las cinco de la ma�ana;

Que cerr� con llave la puerta del cuarto que cae al

comedor guard�ndosela en el bolsillo, cerrando lo mismo

la que cae al despacho, y dispuesto � buscar la forma de

deshacerse de los cad�veres con todos los visos legales,
escribi� la carta, que reconoce ser suya, solo que los nom

bres son supuestos � inventados por �l ;

Que se traslad� � la casa del Dr. Guitarte para pedirle
por este medio un certificado de defunci�n y no habi�n

dolo encontrado hizo lo mismo en busca del Dr. Madrazo,
� quien tampoco pudo encontrar, por lo que resolvi� ir �

la secretar�a municipal, d�nde, habi�ndole le�do la carta al

empleado Hartenfeld, consigui� que �ste le creyera lo que
�l decia, acostumbrado como estaba � hacerlo por respeto
al ministerio que representaba;

Que munido ya del certificado que le hacia falta, se

traslad� � casa del carpintero y le pidi� que le hiciera

para esa misma noche un caj�n, recomend�ndole que �ste
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fuera bastante grande', pues se trataba de poner en �l una

persona muy gruesa y cuyo cad�ver estar�a descompuesto :

que � su parecer el caj�n fu� tra�do cuando �l estaba

cenando � fuera de la casa, habiendo dejado � prop�sito
la puerta de la iglesia abierta; y el caj�n fu� colocado en

el peristilo ;

Que vuelto � su casa resolvi� encajonar los cad�veres,
pasando � su efecto al dormitorio donde estaban desde la

noche anterior;
Que trat� de cargar con el de la mujer y no teniendo

bastante fuerza para hacerlo resolvi� arrastrarlo tir�ndolo

de los pies, y que para que no quedase el rastro de la

sangre que vert�an las heridas inferidas en la cabeza, resol

vi�, como lo hizo, envolverle �sta en la tohalla; notando

que al llevarlo, dejaba � pesar de eso el rastro de la san

gre, lo llev� sin embargo y lo acomod� en el caj�n lo

mejor que pudo ;

Que volvi� y tomando en brazos el cad�ver de la ni�a

lo condujo tambi�n al caj�n acomod�ndolo de la mejor
manera que le fu� posible, no recordando bien la forma

en que �stos quedaron porque esta escena la alumbraba

solo una vela : cerr� el caj�n tratando de hacer el menor

ruido posible;
Que � la ma�ana siguiente, como � las siete, fu� � la

casa del empresario de pompas f�nebres y cont�ndole el

mismo relato del cad�ver de la mujer venida del campo,
le pidi� mandara el carro f�nebre, acompa�ando el expo
nente, en otro carruaje, los cad�veres basta el cementerio

con la idea de cerciorarse de que �stos eran enterrados;
Que de regreso � la casa procedi� � lavar las manchas

de sangre de la mejor manera posible y enjuagar el pa�o
que habia servido para cubrir la cabeza de la muerta, inu

tilizando algunos papeles, ech�ndolos � la letrina, como

asimismo trapos viejos y otros objetos.
8
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A fs. 17 vuelta, el procesado ha reconocido el frasco

que contenia el veneno, siendo el mismo, que sustrajo de

la botica de Esteves y el mismo que arroj� � la calle por
encima de la pared de la caballeriza: ha reconocido tam

bi�n Castro Rodr�guez, el marrillo con que dio los golpes
� Rufina Padin.

Ha reconocido igualmente que contrajo matrimonio con

Rufina Padin en la iglesia episcopal metodista, y que la

ni�a Petrona Castro era su hija por haber nacido de dicha

uni�n en el Azul en el a�o de 1878;
Que la libreta que acredita un dep�sito � su favor, de

24.000 S proviene de un giro que recibi� en 30 de Mayo
de Buenos Aires : que el dinero referido se lo mand� la

mujer Rufina Padin, quien lo tenia por orden del declarante

en dep�sito, y que provey� siempre � la subsistencia de

Rufina Padin y � la educaci�n de su hija Petrona con una

suma mensual de ciento diez pes : s

Que la caja con el r�tulo de veneno que se le pone de

manifiesto contuvo estrignina destinada � matar ratones

y que hace m�s de tres a�os estaba vac�a:

Que cuando contrajo matrimonio con la mujer Rufina

Padin sabia que era nulo ante la ley civil por tener el

declarante el impedimento de su estado eclesi�stico;
Que no se habia separado de la iglesia por acto p�blico

hasta el tiempo de la celebraci�n del matrimonio: que

despu�s perteneci� � la secta fundada por Castro Boedo, y
cuando �sta caduc� se retir� � Ranchos donde vivi� alg�n
tiempo con la mujer Rufina Padin, quien cometi� all� algunas
infidelidades, concluyendo con una separaci�n de hecho;
Que posteriormente, y por medio del cura de la Merced.

volvi� � reconciliarse con la iglesia cat�lica y posteriormente
fu� como teniente cura al Azul y all� le sigui� la mujer
Rufina Padin. con la cual continu� vi�ndose ymanteniendo
relaciones �ntimas de las cuales result� la ni�a Petrona

Castro;
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Que antes de ahora no habia pensado deshacerse de la

mujer porque no le estorbaba, que por el contrario le es

crib�a con frecuencia, y la socorr�a con dinero y la hacia

depositar�a de sus econom�as. Que el suceso ha tenido como

causa determinante el altercado de esa noche.

A fojas 21, 22, 23 y 24 se encuentran las declaraciones

de los testigos que han depuesto en esta causa, las que han

sido debidamente ratificadas.
Y finalmente, � fojas 60, consta la confesi�n del procesado

que confiesa haber dado muerte � su mujer Rufina Padin

y � su hija Mar�a Petrona, en Olavarr�a, la noche del 5 de

Junio del corriente a�o; confiesa haberles administrado �

ambas una dosis de atropina, que el confesante sustrajo
para ese objeto de la botica de Esteves, y confiesa igual
mente que hizo uso de un martillo con el cual dio golpes
en el cr�neo de su mujer Rufina Padin para apresurar su

muerte; que accediendo � las reiteradas s�plicas que ella le

habia hecho, le permiti� ir � vivir cerca de �l, con el objeto
de que pudiera restablecer su salud y que viviera algo distante,
en la misma forma que habia estado en el Azul.

Que ha procedido en un momento de excitaci�n y que

cree � no debe aceptar la responsabilidad de los hechos �
.

Necesario me era dejar precisados los hechos del proceso,

porque es de ellos que debe surgir la criminalidad del delin

cuente, y es de ellos tambi�n, que debe, al aplic�rsele la ley,
derivar la pena.

II

En el estudio legal de los hechos anteriormente mencio

nados no hay para qu� fijar la atenci�n en el matrimonio

contra�do por el sacerdote Castro Rodr�guez, desde que si

bien el matrimonio hace variar tanto la naturaleza del

delito como la gravedad de la pena, �l no puede en el
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presente caso, tener importancia decisiva y mayores conse

cuencias en el terreno de la ley, porque hay un voto

solemne que modifica y altera las condiciones del matrimo

nio y las relaciones que de �l se derivan sean ellas rela

tivas al delito cometido.
Un sacerdote, por nuestras leyes, no puede contraer ma

trimonio ni tener paternidad legal desde que la orden

sacerdotal es un sacramento perpetuo que sigue al sacerdote

en la suspensi�n y en el crimen.

Bajo cualquier aspecto que se le considere, sea el sacer

dote antiguo � nuevo, fiel � ap�stata, virtuoso � criminal,
con cura de almas � sin ella, pero siempre sacerdote, con el

sacerdocio impreso por el pont�fice, y por el sello de la f�,
no puede llegar � ser padre legal ni tronco de una fa

milia.

Fluye de aqu� que �l no ha podido cometer el delito

previsto y castigado por el art�culo 94 del C�digo Penal.

Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto tambi�n

que los v�nculos que le ligaban � las v�ctimas, si no eran

de los que nacen de la ley, eran sin embargo de los que
nacen de la naturaleza, y que los sentimientos que ha tenido

que ahogar imprimen � su delito circunstancias que moral-

mente revelan una profunda perversidad.
Castro Rodr�guez ha dado muerte � sabiendas � Rufina

Padin y � Petrona Castro, con las circunstancias agravantes
de premeditaci�n, alevos�a, astucia � disfraz y por medio

de veneno, sin que pudiera invocar en su favor una sola

circunstancia atenuante.

La aplicaci�n de la ley penal es exigente, porque como

todas las leyes ella tiene sus principios generales; es un

conjunto de disposiciones que se relacionan entre s�, que
se mueven y se animan � impulsos de estas mismas reglas;
es una obra sistem�tica proveniente de una teor�a general
que domina su conjunto. Es evidente entonces, que ella no
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puede subsistir sino por el trabajo de una interpretaci�n
cient�fica que se relacione y coordine sus t�rminos, expli
que sus locuciones, desprenda sus m�ximas y asegure su

extensi�n.
H� aqu� la raz�n que existe para estudiar si los hechos

del proceso revisten legalmente los caracteres de la pre

meditaci�n, de la alevos�a y de otras causas que puedan
agravar la penalidad del delincuente.
Castro Rodr�guez, despu�s de un fuerte altercado con la

mujer Rufina Padin, porque �sta no quer�a salir de su casa

aunque �l la despidiese, y viendo la situaci�n afligida en

que lo ponia, resolvi� deshacerse de ella para cuyo efecto

fu� hasta la botica de El Siglo, sustrajo el veneno, haci�n

dole entender que habia ido en busca de polvos de tilo

para calmarle los nervios y cuando se acostaron tom� un

pedazo de pan sac�ndole la miga, puso dentro de �sta y
bien cubierta una cantidad de polvos de atropina dici�ndole:

toma esto que te calmar� los nervios; se lo hizo tragar
d�ndole agua por repetidas veces, y cuando el veneno

principi� � hacer sus efectos produciendo gran excitaci�n

mezclada de gritos y movimientos violentos, temeroso de

ser sentido, tom� un martillo y descarg� dos golpes sobre

la cabeza de su v�ctima tendi�ndola muerta � sus pies.
La simple enunciaci�n de estos hechos revela con la m�s

profunda verdad la deliberaci�n de cometer el delito. Cas

tro Rodr�guez no ha obrado � impulso de una pasi�n ins

tant�nea, pues entre el altercado y el hecho criminal ha

mediado el tiempo suficiente para dar lugar � que la raz�n

obrase sobre la voluntad.

Ha podido ir hasta la botica, sustraer el veneno, conver

sar con la v�ctima, hacerla acostar y luego, vali�ndose de

la astucia, suministrarle el veneno.

No hay aqu� simplemente voluntad criminal, hay preme
ditaci�n.
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La voluntad criminal concibe el deseo del crimen y lo

ejecuta inmediatamente. Una ocasi�n s�bita la despierta, no
reflexiona sino que obedece � la pasi�n que la agita; se

precipita en el mal con el conocimiento del mal, pero
sufriendo la influencia de un resentimiento instant�neo.
La premeditaci�n supone que el agente obra � sangre

fria, porque delibera antes de obrar, madura y prepara el

proyecto: su pensamiento no es oscurecido por ning�n im

pulso apasionado; la reflexi�n ha enfriado el impulso; un

tiempo m�s � menos largo ha transcurrido entre el pro

yecto y la ejecuci�n, y ha podido calcular el alcance y los

efectos de su acci�n: no solo lo ha querido el crimen, sino que
ha calculado los medios de cometerlo.

Por otra parte, la premeditaci�n no supone que el cri
men se haya combinado necesariamente de sangre fria;

supone solo que ha precedido la reflexi�n, que no es el

resultado del primer momento. (V�ase Chauveau Adolphe.
tomo III, p�gina 410).

Todos los actos, tanto los anteriores como los posterio
res al homicidio, demuestran un plan meditado que solo

esperaba un momento oportuno para manifestarse.

No es posible suponer que una persona despu�s de un

fuerte altercado haya tomado d�cilmente el veneno; lo que
acusa uno de estos dos extremos; � que el altercado no

tuvo lugar � que la suministraci�n del veneno ha sido des

pu�s que la calma habia vuelto � renacer.

Y �c�mo es posible suponer que una persona que en un

momento de excitaci�n y ofuscaci�n de su esp�ritu por el

hecho mismo del crimen haya tenido su visi�n tan clara para
trazar y llevar � cabo el modo de deshacerse de los cada

veres sin despertar la m�s leve sospecha?
La carta simulada, el inter�s de obtener de los m�dicos el

certificado de defunci�n, el modo de proveerse de los medios

necesarios para el entierro de los cad�veres y la presencia
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en �l del delincuente, no solo acusa una serenidad de �nimo

que en estas circunstancias no es posible tener, generalmente,
sino que manifiestan que era la ejecuci�n de un plan ante

riormente trazado.

Y esto se revela m�s todav�a si se tiene presente que
Castro Rodr�guez para hacer tomar el veneno � Rufina Padin

le manifest� por medio del enga�o que habia ido hasta la

botica para traer polvos de tilo que le calmaran los ner

vios, procediendo de un modo alevoso desde que actu� �

traici�n y sin peligro para �l.

Y como si esto no fuera bastante y como si su vengan
za no hubiera a�n quedado satisfecha, y como si el remor

dimiento no hubiera a�n lacerado su coraz�n con la ejecuci�n
de este crimen, le era necesario todav�a el sacrificio de la

inocencia en aras de la crueldad.

�Qu� circunstancia podr�a invocar para atenuar la pena

que surge de la perpetraci�n de este nuevo delito?

Castro Rodr�guez, sintiendo llorar � la ni�a Petrona Castro

por el estado de su madre, la hace tomar la atropina que
seis horas m�s tarde habia de terminar con su vida.

Esa ni�a inocente � indefensa comprende la situaci�n de

su madre y solo puede oponer � la consumaci�n del crimen,
el llanto que brota de sus ojos. Los instintos de la natura

leza son los que la advierten del peligro, los sentimientos

de su coraz�n son los que le revelan la agon�a de su ma

dre, y d�cil y sumisa, toma el veneno que debe extinguir
para siempre ese grito de la inocencia.

Y es un sacerdote que predica la m�s noble doctrina del

universo el que ha olvidado los preceptos del Evangelio,
el que ha desconocido los v�nculos naturales que le ligaban
� las v�ctimas, el que ha apagado en su coraz�n todo sen

timiento humano, el que ha extinguido todo escr�pulo en

su conciencia, el que ha violado todas las leyes y el que
no se ha detenido ante ese llanto que le recordaba su
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crimen. Ni la gravedad del primer delito, ni lo innecesario
del segundo, han sido fuerzas capaces para detener � Castro

Rodr�guez � de apartarlo de su prop�sito criminal.

Pero entremos en otro orden de ideas y busquemos en los

antecedentes que fundan la ley penal el verdadero car�cter
de �sta y su verdadera extensi�n, para de ellos deducir la

pena que debe aplic�rsele al delincuente.
La penalidad, la gravedad del car�cter inmoral de un

hecho, no es siempre la �nica regla, no es siempre el �nico

principio al cual el legislador se apega para determinar la

pena que se aplica � este hecho.
En efecto, la inmoralidad, la culpabilidad del hecho, tal

como la conciencia nos lo indica, es, s�, una primera condici�n

necesaria para que este hecho fuera punible ; pero para
establecer la medida de esta pena, para determinar la can

tidad de ella, el legislador se une � una consideraci�n de

otra naturaleza, � saber: el peligro social, el sufrimiento.

social que resulta de este mismo hecho.

Existe, pues, en la conciencia humana, en materia de pe

nalidad, otra cosa distinta que la necesidad de la defensa

social.

Lo que hay es la inmoralidad, es el desm�rito del hecho,
desm�rito al lado del cual colocamos siempre la idea de

pena.
As� hay en el derecho de castigar otra cosa que la nece

sidad de la defensa social: hay la falta, hay el delito, hay
el crimen cometido por el individuo sobre el cual debe

recaer la pena.
Se sigue de aqu� que el mal moral es la primera base

de toda penalidad, pero que no es la �nica desde que es

necesario tener presente la naturaleza del peligro social, el

grado de necesidad que pueda presentarse de reprimir por
una pena m�s � menos fuerte un hecho m�s � menos

peligroso .
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Es � estos mismos principios que ha obedecido nuestro

C�digo Penal al fijar y determinar las penas, sus clases, su
duraci�n, ejecuci�n y efectos.
Y el crimen cometido por Castro Rodr�guez reviste tal

car�cter de gravedad que entra�a un peligro social y atenta

� las bases fundamentales sobre las cuales reposa la so

ciedad.

Existen entonces los dos elementos esenciales requeridos
para la aplicaci�n del m�ximum de la pena, sin que tenga
por mi parte que entrar � juzgar si ella es buena � mala,
ejemplar � no, bast�ndome dejar establecido que ella ha sido

mantenida en la ley y designada para esta clase de cr�menes.
Por otra parte, el procesado se encuentra convicto y

confeso de su delito, con circunstancias agravantes, revis

tiendo su confesi�n los requisitos prescritos por los art�cu

los i�, 2o, 40, 5o y 6o, t�tulo 13, part. 3a.
En representaci�n de la ley y la sociedad ultrajada y en

demanda de la sanci�n penal, acuso formalmente � Pedro

Castro Rodr�guez por haber dado muerte � sabiendas, con

premeditaci�n y alevos�a, profanaci�n de lugares sagrados
y empleando el veneno (art. 84, inciso 20, 40, 8d y 16), �

Rufina Padin y Petrona Castro, pidiendo se le aplique la

pena estipulada en el art. 95, inciso i� del C�digo Penal.
� Teodoro V�rela .

DEFENSA DEL PROCESADO

R�PLICA AL AGENTE FISCAL

La Plata, Setiembre 18 de 1888.� Se�or juez del crimen:
�El Dr. Jos� Fonrouge, defensor de Pedro Castro Rodr�

guez, evacuando el traslado conferido � V. S., digo:
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Ardua tarea me impone el deber profesional, para des

empe�arme con la altura y acierto que requiere esta c�lebre

causa, que tan hondamente ha conmovido � la sociedad.

No es una vana ostentaci�n de modestia la que me mueve

� r�rraar que mi preparaci�n no est� � la altura de la im

portancia del asunto, m�xime cuando la ciencia penal pasa
en estos momentos por sacudimientos verdaderamente ex

traordinarios, pudiendo ya anunciarse el imperio, en tiempo
r�o lejano, de otros sistemas legales que, abandonando las

clasificaciones tomadas del da�o producido, entreguen el

agente al examen de m�dicos-legistas que solo se preocu

pen de su eliminaci�n social, no vital, en la justa proporci�n
que exija la reacci�n p�blica.
Entonces, lo que se llama opini�n indignada, en presencia

del mal producido, no execrar� al desgraciado � que hoy se

le llama criminal, sino que tratar� de ponerlo � buen re

caudo en previsi�n de nuevos males que pueda cometer;

tampoco se ensayar�n espect�culos buscando el �xito, no

en el m�rito literario y moralizador de la obra, sino en la

piedad de un hecho que, como el que motiva este proceso,
ha justamente despertado en presencia de dos v�ctimas sa

crificadas.

Es que se parte de un error funesto. Se ha cre�do que
el homicida es un hombre como los dem�s; que tiene una

raz�n y una conciencia iguales � las de aquellos nacidos con

el instinto del bien�y de ah� que cuanto mayor sea su

crimen, mayor es la reprobaci�n de los buenos, porque �stos

juzgan al delincuente seg�n las mismas condiciones morales.

M�s, se ha cre�do que los que han nacido con el instinto

del bien, no est�n sujetos � que en un momento dado, se

g�n las circunstancias especiales que se opongan, puedan verse

irresistiblemente complicados � producir un mal.

La ley, no obstante, en los hechos criminosos que reco

nocen motivos de honor, duelo, infanticidio cometido por
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mujer soltera, adulterio y otros, es relativamente benigna,
viniendo por estos medios � reconocer en principio que hay
circunstancias, llamadas atenuaciones, y que no son otra

cosa que oscurecimientos de la raz�n y desaparici�n mo

ment�nea del instinto del bien.

Si, pues, resulta que el hombre, no ya el delincuente

nato � por enfermedad, sino el m�s perfecto, posee, en for

ma tan precaria ese precioso don que se llama instinto del

bien,��por qu� no admitir que muchos otros casos que los

enumerados pueden, por causa de la misma �ndole, arras

trar al crimen?
Es bajo estas desapasionadas consideraciones que voy �

referir � grandes rasgos la vida de Castro Rodr�guez desde

�que vino � la Rep�blica, porque esta referencia vendr� �

demostrar c�mo ha podido producirse el hecho que motiva

este proceso, sin que el autor revista los odiosos caracteres

de perversidad que se le atribuyen.
El presb�tero Castro Rodr�guez lleg� � Buenos Aires en

1869 y como chocase con algunas dificultades para ejercer
su sacerdocio, resolvi� abrir un colegio en Barracas, bus
cando en medios tan l�citos la manera de atender � su sub

sistencia, trabajo perfectamente compatible con la carrera

que hab�a abrazado.

All�, durante la epidemia de la fiebre amarilla (1871),
conoci� � Rufina Padin, por la que cobr� un afecto especial,
al extremo de que con el benepl�cito de �sta, resolvi� con

traer matrimonio ante la iglesia metodista.

Ya casados y considerando su nuevo estado incompatible
cpn el de sacerdote, bajo el que era conocido en Barracas,
se fu� � Buenos Aires, construyendo en un terreno que era

de Rufina un edificio para escuela.
Como careciese de recursos para esa obra, obtuvo un

pr�stamo con pacto de retroventa, pasando � manos del

prestamista el inmueble, por falta de pago al vencimiento

de la obligaci�n.
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En ese estado, sin contar con ning�n g�nero de recursos,
se le present� la oportunidad de trasladarse � Ranchos donde
estableci� un colegio.
Pasado alg�n tiempo, un primo de Castro Rodr�guez,

llamado Jos� Rodr�guez, recien llegado de Espa�a, pidi�le
le prestase su protecci�n, haci�ndole entrar en relaci�n con

personas entendidas en negocios de campo, pues deseaba de

dicarse � ese mismo g�nero de trabajo.
Castro Rodr�guez, movido por justos sentimientos respecto

� su. pariente, empez� por alojarlo en su casa, mientras se

presentase la oportunidad de proporcionarle un destino en

armon�a � los deseos manifestados.

Aprovechando de esa circunstancia, el primo lleg� � man

tener �ntimas relaciones con Rufina Padin hasta que Castro

Rodr�guez, apercibido de la infidelidad de �sta y de la ingra
titud de su protegido, expuls� � aqu�l de su casa.

Como estos esc�ndalos nunca pasan desapercibidos, y
mucho menos en los peque�os centros, llegaron � ser del
dominio p�blico en Ranchos, lo que en tiempo oportuno
probar� debidamente.

� Qu� situaci�n para un hombre que por un afecto irre- .

sistible, olvidando las severas disciplinas � que est� sugeto
el sacerdote, contrae matrimonio con una mujer que tan mal
retribuir�a su cari�o!

Con el coraz�n hecho pedazos, apenas si tuvo valor para
separarse de la mujer infiel, la que, por otra parte, manifest�
el mismo deseo fund�ndose en que repugnaba � su conciencia

seguir por m�s tiempo haciendo vida conyugal con un sa

cerdote.
Convenida la separaci�n, Castro Rodr�guez le otorg� el

poder corriente � f., para que pudiera vender un terreno

que pose�a en Lomas de Zamora y disponer de su im

porte.
Habiendo as� desaparecido la causa del extrav�o de Castro
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Rodr�guez, que nunca apostat� de su f� y sus creencias,
trat� de reconciliarse con la iglesia, persiguiendo con fer

vorosas s�plicas de arrepentimiento su rehabilitaci�n en el

clero, la que obtuvo mediante penitencias y otras pruebas-
inequ�vocas de que podia, sin mengua de la religi�n, volver
al ejercicio del car�cter sagrado de que se hallaba investido.

Agregado provisoriamente al curato de la parroquia de

IBalvanera, fu� visto por el Dr. Escudero, ministro entonces

de Costa Rica, quien le pregunt� si su conciencia no le

remord�a por sus procederes para con Rufina Padin, pues
�sta decia que habia sido abandonada y que ya habia visto

un abogado para que promoviera juicio contra �l, todo lo

que dar�a lugar � un verdadero esc�ndalo.

Amedrentado mi defendido, busc� � Rufina suplic�ndola
desistiera de sus prop�sitos, � lo que �sta accedi�, siempre
que �l reanudara sus relaciones con ella, aunque en forma

clandestina.

� Qu� le quedaba � hacer � este desgraciado desde que
bastaba una sola palabra de Rufina para perderlo en el

concepto de la iglesia, � la que habia vuelto con el prop�sito
de no separarse jam�s ?

Era un colmo de sacrificio, es cierto, vivir con la querida
infiel ; pero necesario desde que era el precio de un secreto

que Castro se obstinaba en que no fuera revelado. Tuvo,
pues, que aceptar el nuevo g�nero de vida impuesto por la

desgraciada Rufina Padin.

Posteriormente, Castro Rodr�guez fu� nombrado teniente

cura del Azul, donde Rufina Padin lo sigui�, aunque con

tal sigilo que puedo casi asegurar que sus relaciones con

aqu�l no fueron positivamente advertidas por nadie.
All� naci� Petrona y desde entonces las ataduras de

Castro Rodr�guez fueron m�s fuertes con el nacimiento de

una hija que deb�a necesariamente hacer m�s duraderos sus

v�nculos con Rufina.
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Del Azul pas� � ejercer el curato de Olavarr�a, regre
sando Rufina y Petrona � Buenos Aires, sosteni�ndolas
con sus recursos propios.
Durante la estad�a de Rufina en esa ciudad, Castro Ro

dr�guez le enviaba todas sus econom�as que aqu�lla deposi
taba en el banco de Carabassa, no s� si � su nombre propio
� bajo otro simulado.
Con dinero, pues, de Castro Rodr�guez, Rufina adquiri� el

inmueble de la calle Estevarena, que �sta vendi� luego de

acuerdo con instrucciones de aqu�l.
Aqu� es la oportunidad de recordar que Rufina Padin, con

una insistencia obstinada, le escrib�a constantemente, � aqu�l ,.
que quer�a irse � Olavarr�a para vivir m�s cerca de �l.
La raz�n principal de esta exigencia, era que Rufina

habia contra�do una afecci�n asm�tica, de car�cter cr�nico

y no s� si esto, influyendo sobre el sistema nervioso, la

habia hecho altanera, violenta, despert�ndose en ella una

especie de neurosis de celos, con respecto � Castro Ro

dr�guez.
No atrevi�ndose �ste � contrariarla accedi�, por fin, � que

se fuese � Olavarr�a ; pero sobre la base de que observerian
la misma conducta clandestina del Azul.

Fu� as� que Rodr�guez le escribi� que se preparase para
el viage avis�ndole cu�ndo ir�an.
A los pocos dias Rufina hace un telegrama � Castro Ro

dr�guez, dici�ndole que su silencio la tenia con cuidado,
pues aqu�lla, sin duda, cre�a que no deb�a efectuar el viag e
sin previo aviso,�por lo que recibi� telegrama dici�ndole

que se fuera � Olavarr�a.
Este despacho es el que se ha querido explotar como que

era uno de los elementos de premeditaci�n en el hecho

sangriento que muy luego se produjo, siendo as� que era

una consecuencia forzosa de las reiteradas exigencias de

Rufina Padin.
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Trasladada �sta � Olavarr�a, veamos lo que all� se produjo
y c�mo debi� veros�milmente producirse.
Castro Rodr�guez, Rufina Padin y la ni�a Petrona, comieron

en casa del primero, siendo servidos por Eriberto Perrin,
quien dice que la cena fu� tranquila, siendo sin embargo
de notar que la reuni�n era m�s triste que alegre. (V�ase
declaraci�n de f. 25).
Esto quiere decir que fu� en la mesa donde Rufina ma

nifest� su resoluci�n inquebrantable de no querer ir � parar
al hotel mientras se buscaba casa y que lo que pretend�a era
instalarse definitivamente en �a misma que habitaba el cura

Castro, discusi�n que debia suspenderse toda vez que en

traba el sirviente.

Era, pues, l�gico que �ste notara que la reuni�n era m�s

triste que alegre.
Agriados as� los �nimos, abandonaron la mesa como � las

siete y media p. m. (declaraci�n citada), y es de suponer que
la discusi�n continu� con m�s violencia desde que que ya se

vieron libres del sirviente Perrin.
Rufina con sus genialidades y arranques, pretendiendo

perentoriamente hacer vida p�blica con Castro Rodr�guez,
cura p�rroco de la localidad, lo que era incompatible con el

car�cter que invest�a, debi� crear � �ste una situaci�n horrible

al pensar en todas las consecuencias oprobiosas � que quedaba
irremisiblemente expuesto, una vez que se hicieran p�blicas
sus relaciones con aqu�lla.

Debi� pensar en los anatemas que contra �l fulminar�a la

iglesia, en la reprobaci�n social, que seria tanto m�s severa

por tratarse de un sacerdote, y en fin en el mismo despre
cio de sus m�s �ntimos amigos que habr�an visto en �l al

seductor de una mujer con la que no habia podido contraer

v�nculo alguno leg�timo.
Debi� pensar en todo eso, se�or juez, con m�s desespera

ci�n, con m�s verg�enza y m�s abrumado que la mujer
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que, por ocultar su honor, oprime en sus manos el cuello

indefenso del hijo de sus entra�as, fruto de una ligereza
il�cita.
El amor recrudecido de una mujer neur�tica que ven�a �

arrancar del cumplimiento de sus deberes � quien antes en

ga�ara, debi� dar lugar � una lucha espantosa, que obrando
en Castro Rodr�guez, de temperamento muy nervioso, pro

dujo como consecuencia forzosa el drama sangriento que
conocemos.

Y que es cierto que todo fu� obra de ese momento fatal,
lo prueban las circunstancias que rodean el hecho, lo que
demostrar� cuando me ocupe de rebatir la acusaci�n fiscal

en ia parte en que pretende sostener que ha habido preme
ditaci�n.
Desde luego notar� someramente la observaci�n hecha

por los facultativos doctores Aravena y Pintos cuando prac
ticaron la autopsia de los cad�veres de Rufina y Petrona.

. constat�ndose que en la cavidad abdominal de la primera se

notaba un abundante derrame de bilis proveniente de la

ruptura que habia sufrido la ves�cula que la contiene, lo

que deja presumir, seg�n opiniones autorizadas, que ese de

rrame ha podido tambi�n producirse como consecuencia del

estado de excitaci�n en que debi� encontrarse Rufina antes

del envenenamiento.

Y esta conjetura es m�s fundada si se tiene en cuenta que
no se observ� el mismo fen�meno en la cavidad abdominal

de la ni�a Petrona, fallecida la misma noche y con el mismo

tiempo de descomposici�n.
Respecto � este punto pedir� oportunamente las diligen

cias periciales que considere necesarias.

Es fuera de duda, pues, que el �nico m�vil del crimen

fu�, en un momento de desesperaci�n, deshacerse de una

mujer que para fatalidad misma de ella, se hab�a cruzado

en el camino de Castro Rodr�guez.
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�Acaso �ste no habia forjado en su imaginaci�n ideas de

odio contra la desgraciada Rufina, viendo en ella el genio
del mal que lo arrastrara � contraer una uni�n sacrilega?

�No habr�a cruzado alguna vez en �l la idea horrible que

luego se transform� en hechos de sangre, considerando que
el que ha abrazado una carrera de abnegaci�n y sacrificio

no tiene derecho � gozar de los afectos que ofrece al hom

bre el hogar conyugal?
Estas reflexiones invitan � meditar un poco, m�xime

cuando la historia est� plagada de ejemplos en que el sacri

ficio de seres queridos se practicaba como prueba de amor

� Dios.

Pero es que al rededor de Castro Rodr�guez se ha for

mado una atm�sfera tan despiadada que la imaginaci�n ha

forjado cosas imposibles, viendo en �l un criminal como

jam�s haya creado novelista alguno.
. �Ni una voz de clemencia para �l!

�Acaso porque era sacerdote?

Precisamente esa condici�n es la que debia dar lugar �

que la sociedad fuera menos severa con ese desgraciado,
porque debia pensar que si su calidad de sacerdote no hu

biera sido incompatible con la de casado y padre de familia,
afirmo con toda convicci�n que Castro Rodr�guez no habr�a

muerto � su mujer y � su hija.
Como se puede afirmar que en los pa�ses donde no se

tienen nociones del honor y dignidad, no hay hombres que
se baten en duelos, mujeres que matan sus hijos para ocul

tar su deshonra, ni hombres que castigan cruelmente la

infidelidad de su mujer.
Sin embargo, el honor, etc., son ideas de car�cter esen

cialmente social y la ley, no obstante, ha cre�do con mu

ch�sima raz�n,' que debe haber cierta tolerancia, aun trat�n

dose de delitos contra natura como el filicidio, toda vez que
el m�vil del crimen sea para ocultar � vengar una deshonra.

9
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Y �por qu� no usar de esa misma tolerancia respecto de

un ministro de la religi�n que el pueblo argentino ha de

clarado oficial y que seg�n los ritos de la misma, fulmina
anatemas severos contra el sacerdote que, faltando � sus

votos perpetuos de castidad, contraiga matrimonio.

M�s, esas imposiciones de celibato, est�n igualmente pres
critas en nuestras leyes patrias, y juzgue V. S. la triste

situaci�n en que se hubiera colocado Castro Rodr�guez una
vez hechas p�blicas sus relaciones con Rufina Padin.

No es mi prop�sito hacer reflexiones que fluyen de por

s�, cuando se piensa que si uno fuese � profundizar los casos

y � examinar filos�ficamente sobre las causas verdaderas del

hecho, tendr�amos que convenir que el drama de Olavarr�a

bien puede ser la consecuencia de nuestra propia obra.

La sociedad que no quiera ver sacerdotes parricidas, co-

ruptores, etc., declare que �stos tienen el derecho de formar

una familia, como cualquier otro hombre, y que el estado

les garante, protege y sostiene en el ejercicio de esa facultad.

Por eso decia que precisamente ve�a una atenuaci�n en

la sola circunstancia de que Castro Rodr�guez era sacerdote,

porque creo que si las hermosas libertades que este pa�s
brinda � todos sus habitantes, fueran tambi�n extendidas al

sacerdote cat�lico, �cu�ntos de �stos, comprendi�ndose im

posible por su temperamento y tendencias para imponerse
el g�nero de vida que la iglesia prescribe, no abandonar�an

el solitario claustro por el hogar sublime de la familia?

El mismo fiscal lo dice: �Un sacerdote por mtestras leyes
no puede contraer matrimonio ni tener paternidad legal,
desde que la orden sacerdotal es un sacramento perpetuo que

sigue al sacerdote en la suspensi�n y en el crimen.

�Bajo cualquier aspecto que se le considere, sea el sacer

dote antiguo � nuevo, fiel � ap�stata, virtuoso � criminal,
con cura de almas � sin ellas, pero siempre sacerdote, con

el sacerdocio impreso por el pont�fice y por el sello de la
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f�, no puede llegar � serpadre legal, ni tronco de una fa
milia� .

Sin embargo, tres a�os de prisi�n bastan para castigar �

la madre que ha muerto al hijo y � los abuelos que la han

ayudado, siendo as� que la misi�n primordial de la mujer
es perpetuar la especie: pero la ley no puede menos que
reconocer que hay casos en que el honor prima sobre los

m�s caros afectos.

Y trat�ndose de un hombre que, investido de un sacra

mento por el pont�fice y por el sello de la f�, no puede ser

padre ni tronco de una familia, el fiscal olvida que razones

m�s supremas que las de la madre infanticida han podido
actuar en Castro Rodr�guez, para tomar la horrible deter

minaci�n de concluir con la vida de Rufina y la ni�a Petrona.

En el primer caso se mata por ocultar una falta; en el

segundo el prop�sito fu� ocultar un hecho grav�simo ante

la iglesia y ante la sociedad.

Siendo mayores las consecuencias del segundo en cuanto

� su reprobaci�n y castigo, mayor ha debido ser el da�o

producido, y donde el fiscal ve una profunda perversidad,
la defensa ve mayores causas que han debido actuar para

producir el trastorno moral que arrastr� � Castro Rodr�guez
� la consumaci�n del crimen.
Sin embargo, el fiscal considera el hecho como resultado

de una premeditaci�n bien madurada, y nada menos exacto

que tal afirmaci�n.

Dice este funcionario que Castro Rodr�guez no ha obrado

� impulsos de una pasi�n instant�nea porque entre el alter

cado y el hecho criminal ha mediado el tiempo suficiente

para que la raz�n obrase sobre su voluntad: ha podido ir

hasta la botica, sustraer el veneno, conversar con la v�ctima,
hacerla acostar, y luego, vali�ndose de la astucia, suminis
trarle el veneno.

Las referencias son m�s � menos exactas; pero no asi
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las consecuencias que se fundan en esta hip�tesis, pues no

cita un hecho concreto que demuestre la premeditaci�n de

un modo claro y convincente.

Decir que mientras fu� � buscar el remedio ha podido
reflexionar, no es afirmar nada sino adelantar una congetura,
y la premeditaci�n, que es una de las circunstancias m�s

s

graves en todo delito y que en el caso sub judice se quiere
imputar � mi defendido para la aplicaci�n de la pena capi
tal, debe probarse con hechos y no con simples reflexiones
� hip�tesis.
Nada es m�s premeditado que el suicidio. Casos hay que

son la obra de tres y cuatro meses. Se escriben cartas de

despedida con mucha anticipaci�n, sin omitir detalles insig
nificantes de verdadera previsi�n para un viaje tan largo.
Sin embargo �qui�n puede dudar que el suicida procede

bajo la acci�n de un trastorno moral, tan imperceptible que

cuando estalla sorprende horriblemente aun � sus m�s

allegados?
Quiero decir que no es posible establecer reglas fijas

respecto � Ja duraci�n de ciertos fen�menos que, atacando

el cerebro, producen un estado tal de excitaci�n que la

voluntad obra bajo impulsos propios y con ausencia com

pleta de la raz�n.

El que por una causa cualquiera se siente dominado por
la ira � el furor, sufre un desequilibrio brusco en sus facul

tades, desequilibrio que se traduce en demencia moment�nea

y que dura todo el tiempo que seg�n su temperamento le

es indispensable para que, desapareciendo las causas de su

excitaci�n, vuelva � su estado normal.

Esto no es arbitrario porque es cuesti�n de naturaleza.

De los enfermos del mismo mal y curados por id�ntico

sistema, uno mejora primero que el otro, as� como la em

briaguez se prolonga en unos m�s que en otros.

Una discusi�n enojosa d� lugar � arrebatos, � manifes-
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taciones de violencia; en una palabra, � todo lo que la vo

luntad impulsiva, como resultante, es capaz de producir.
Dejar � la apreciaci�n profana de las congeturas el esta

blecer ex cathedra la facultad de afirmar cuando termina el

fen�meno impulsivo que obra aisladamente y gobierna al

agente, es tan peligroso como entregar el honor y la vida

de los delincuentes � la suerte y capricho de las muche

dumbres,�m�xime si se tiene en cuenta que entre la pro
bable concepci�n del crimen de Castro Rodr�guez, su pre

paraci�n y consumaci�n no ha mediado un intervalo mayor
de diez minutos.

Hay personas que necesitan mucho m�s tiempo que otras

para alterarse, y este fen�meno, que es de una verdad

innegable, depende de causas puramente fisiol�gicas m�s

� menos atemperadas por la educaci�n; y si esto es cierto,

�c�mo podr�amos desconocer que la reacci�n al estado nor

mal no se opera en todos en el mismo tiempo, y que si los

hay que al minuto recobran la calma, otros necesitan de

intervalos mucho mayores?
De esto deduzco, y creo con raz�n, que el argumento del

fiscal es inconsistente, cient�ficamente considerado, para de

ducir la premeditaci�n.
Sobre materia tan importante me reservo el derecho de

solicitar oportunamente las diligencias periciales que juzgue
convenientes.
De otra circunstancia deduce el fiscal la premeditaci�n, y

es por lo que se refiere al veneno de que se sirvi� Castro

Rodr�guez para dar muerte � Rufina y Petrona.

Primeramente no encuentro la relaci�n que exista entre

el estado anormal bajo cuya influencia procedi� el agente
y el instrumento de que se vali� para el crimen.
El punto � estudiar es, si dada la situaci�n de Castro Ro

dr�guez, ocasionada por un altercado y la perspectiva de que
se har�an p�blicas sus vinculaciones con la v�ctima, la con-



126 CAP�TULO I

cepcion del crimen se produjo bajo un estado de excitaci�n

que debi� necesariamente oscurecer su raz�n, actuando, tan
solo, una fuerza impulsiva que lo arrastr� � la consumaci�n
del hecho.

Ahora, en cuanto al veneno, es un agente como cualquier
otro de destrucci�n�sin que la elecci�n de �l influya ni en
m�s ni en menos para agravar � atenuar el delito.
No conozco instrumento que, produciendo una muerte

menos dolorosa, sirva de circunstancia atenuante � favor
del homicida.
El instrumento puede s� tener alguna relaci�n respecto al

agente, cuando de �l se hubiese servido para torturar � la

v�ctima, ocasionando una muerte lenta, en que se demostrara

una refinada perversidad; pero ni aun en este caso podr�a
servir para fundar la premeditaci�n.
Rar�sima vez, el cuerpo del delito y el instrumento del

mismo son elementos para descubrir la premeditaci�n. Esta
debe buscarse en otros detalles que lleven, por as� decir,
el sello de la inteligencia del delincuente, y anteriores al

da�o.

Un crimen puede ser el resultado de una elaboraci�n

intelectual que se traduce en combinar, no solo los medios

para su consumaci�n, sino tambi�n los de ocultaci�n.

Para descubrir la premeditaci�n, es indispensable, pues,
constatar con hechos, no con congeturas, la existencia de

alguno de aquellos medios. Es lo que precisamente no en

cuentro en el proceso.
El fiscal solo pretende constatarla con simples congeturas

y la elecci�n del instrumento.
Si Castro Rodr�guez hubiera premeditado su crimen y en

la ejecuci�n hubiera procedido con verdadera serenidad, �para

qu� resolvi� apurar la muerte de Rufina por medio de los

golpes de martillo que asest� en el cr�neo de �sta?

�Acaso no debia saber que la atropina obra r�pidamente
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como todos los alcaloides; que los gritos de su v�ctima, si

eso temi�, pudo contenerlos por otros medios menos torpes
que evitasen la hemorragia?
Esto prueba que ni antes ni despu�s de la ejecuci�n hubo

un plan que le diera el sello de un trabajo intelectual me

dianamente combinado.
El fiscal deduce, finalmente, la premeditaci�n de los he

chos posteriores al crimen, tales como la simulaci�n de la

carta de f. 14.

Desde luego, seria necesario empezar por la prueba de

que esa carta se escribi� antes de la ejecuci�n, y esa prueba
no existe en autos.

Pero prescindiendo de esto, pareciera deducirse impl�cita
mente que, seg�n el fiscal, no hay premeditaci�n cuando el

homicida no practica nada tendente � ocultar el cuerpo del

delito, y que, como consecuencia l�gica, la premeditaci�n
resulta, sin m�s an�lisis, desde el momento que aparece la

ocultaci�n.

Esto es un error. El da�o puede ser obra de un acto

primo � de un trastorno moment�neo; pero esto no impide
que luego vuelva la calma al esp�ritu.
Desde este momento, lo primero que ocurre cuando entra

en los prop�sitos del delincuente sustraerse � la acci�n de la

justicia, es fugar si no cree en la posibilidad de borrar los

rastros del delito ; pero si esto �ltimo es m�s � menos facti

ble, concibe con rapidez, obra del mismo modo, echando

mano de todos los recursos que pueda ofrecer una inteli

gencia m�s � menos cultivada.

No es ya el malhechor el que piensa y ejecuta, es el

hombre con todo su instinto de la propia conservaci�n en

peligro que ve la mano inflexible de la autoridad pr�xima
� apoderarse de �l, exagerando siempre la perspectiva de

un peligro mayor que el que corresponde � su delito.
Entonces �qu� de extra�o tiene la carta referida, como
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qu� de extra�o tiene que la madre infanticida eche al caj�n
de la basura � � cualquier excusado el fruto de sus entra�as?

Pero creo m�s, creo que los mismos medios de ocultaci�n

son la prueba m�s evidente de que Castro Rodr�guez no

premedit� su crimen.
Premeditaci�n supone concepci�n previa del hecho y si

consta de e~,te proceso que el �nico m�vil de la muerte de

Rufina y su hija fu� la ocultaci�n de v�nculos de Castro

Rodr�guez con aqu�llas, es l�gico suponer que contempor�
neamente � la elaboraci�n intelectual del acto, han debido

elaborarse tambi�n los medios de ocultaci�n.

Veamos, pues, si en estos hay alguno que demuestre de

por s� su preparaci�n anticipada.
Rufina y. su hija van de Buenos Aires � Olavarr�a yendo

directamente � casa de Castro Rodr�guez.
Si hubiera entrado en los prop�sitos de �ste hacerlas ir �

Olavarr�a para cometer el crimen, hubiera empezado por
evitar que la familia de Buenos Aires donde aquellas para
ban, supiera que se dirig�an � aquel punto, pues, tarde �

temprano, esto podr�a servir de indicio para el descubrimiento

del hecho.

Mucho menos hacer telegramas llam�ndolas, porque al

m�s candido se le ocurre que, descubierto el crimen, eso

podr�a comprometer m�s su situaci�n.
Por otra parte, la previsi�n le hubiera forzosamente indi

cado que era indispensable alejar con cualquier pretexto al

sirviente Eriberto Perrin, � fin de que �ste hubiese ignorado
la llegada de esas dos mujeres, que despu�s de cenar y

pasar la noche en casa de Castro Rodriga.ez no sabe m�s

nada de ellas, mientras observa la incomunicaci�n que �ste

establece respecto � la pieza en que aquellas durmieron,
causa suficiente ya para despertar sospechas, si no fueran

las manchas de sangre, el agua te�ida, de la banadera, los

golpes � altas horas de la noche, como si se tratara de
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encajonar algo, y la presencia misteriosa de un gran ata�d

que luego sale de la iglesia escoltado por el mismo Castro

Rodr�guez.
�C�mo debia ignorar �ste, en la hip�tesis de la premedi

taci�n, que su delator tendr�a que. ser Perrin, el sirviente

que vive dentro de su mismo hogar, constante observador

de sus m�s m�nimas acciones?

Esto se le ocurre al menos avezado, y lo natural es suponer
que �n v�speras de hecho tan grave, debi� Rodr�guez adoptar
medidas extraordinarias que evitasen dentro de su propia casa

la posibilidad de una delaci�n.

M�s, la carta simulada, prueba que no responde � un

simulado plan premeditado, porque Castro Rodr�guez no

podia exponer los medios de ocultaci�n � un fracaso, porque
debi� presumir l�gicamente que el empleado municipal
encargado de otorgar las �rdenes de sepultura no le expedir�a
ese requisito sin certificado m�dico, como que tampoco �ste

le dar�a ese certificado sin constatar previamente las causas

de la muerte.

Un criminal avezado que premedita su delito no lo consuma

para en seguida exponerse � un fracaso seguro, respecto �

la ocultaci�n, y solo se explica que desesperado por el

horrible dep�sito que tenia en su casa, de procedencia tan

inesperada, se vali� de la astucia como �ltimo recurso para

arrancar, por sorpresa, un permiso de sepultura.
Pero � c�mo suponer que qui�n premedita un crimen se va

� entregar en seguida � los azares de la casualidad en vez de

combinar racionalmente los medios de ocultaci�n?

No se puede, pues, admitir como prueba de la meditaci�n,
circunstancias contrarias � la l�gica y que no han podido
racionalmente entrar en los planes del que ha meditado su

crimen.
Pero hay otro detalle que lo considero decisivo.

Consta en el proceso que cuando Castro Rodr�guez recibi�
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el dinero depositado en la sucursal del Azul, lo coloc� �

t�rmino, es decir, para no poder disponer de �l sino despu�s
de tres meses.

Esa operaci�n la efectu� pocos dias antes del hecho, y
no se explica que si realmente tenia premeditada la muerte

de Rufina y Petrona, empezara por hacer un dep�sito en esa

forma en vez de ponerse en condiciones de preparar su fuga.
Finalmente, los medios de ocultaci�n han sido tan torpes

que era imposible no se descubriese el cuerpo del delito, y
siendo esto as�, ellos mismos son la demostraci�n verdadera

de que no ha habido premeditaci�n.
El fiscal dice que ni la gravedad del primer delito, ni

lo innecesario del segundo, han sido fuerzas capaces de

detener � Castro Rodr�guez respecto � la muerte de la

ni�a Petrona.

Precisamente, se�or juez, en presencia de la gravedad
del primer delito, Castro Rodr�guez ha debido sentirse

dominado de un v�rtigo espantoso, y ya en la pendiente
�qui�n detiene la mano del desgraciado, que v� en la ni�a

Petrona, no ya � su hija, sino al delator que revelar� su

crimen ante la justicia?
�Qui�n puede dudar que los martillazos asestados en el

cr�neo de Rufina,� son los recursos de que se sirve un

desesperado, un loco furioso, cuyo cad�ver al rodar ba�ado en

su propia sangre debi� aumentar la excitaci�n del homicida?

La gravedad legal del delito est� en el primero; el segun
do contribuye � hacerlo m�s horrible, si se quiere; pero no

es una circunstancia agravante.
El sacrificio de la desgraciada Petrona fu�, debi� ser,

una consecuencia forzosa del primer delito.
Me atrevo � sostener que si Castro Rodr�guez, matando

� la madre hubiera perdonado la vida de su hija, quedar�a
de por s� demostrado que cuando cometi� su crimen no se

encontraba realmente en estado de irresponsabilidad.
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El sacrificio de la ni�a es tan contrario � la naturaleza

que con raz�n pa�ses hubo que borraron de sus c�digos
toda clasificaci�n y penas, respecto � ese g�nero de

delitos.
Por consiguiente, se explica que si en Castro Rodr�guez

ni sus sentimientos de padre fueron suficientes para dete

nerlo en su obra, �ste no ha podido menos que proceder
en un estado de absoluta irresponsabilidad.
El mismo car�cter sacerdotal, que � juicio del fiscal cons

tituye una circunstancia agravante de su delito, es una

prueba m�s en que la defensa se apoya, para afirmar que
solo en un instante de demencia se puede cometer crimen

semejante.
De otra manera, es decir, si Castro Rodr�guez fuese un

malvado de condici�n �c�mo se explica que no concluyera
con la vida de Rufina en la �poca en que, viviendo mari-

talmente en Ranchos, pudo deshacerse de ella tomando

como pretexto su infidelidad?

�Acaso esa no era la oportunidad m�s eficaz contando

con la impunidad de la ley?
Si realmente Castro Rodr�guez era un malvado de condi

ci�n, como se le ha querido presentar �no habr�a podido
casi en el transcurso de veinte a�os deshacerse de Rufina

y su hija por medios menos torpes de los que hizo uso?

Si tales eran sus prop�sitos, �para qu� esperar que

Rufina fuese madre, si menos peligro ofrec�a matar una

que dos?

�Para qu� esperar que la ni�a cumpliera doce a�os, si

mas f�cil era producir su muerte en la adolescencia?

Todo esto demuestra, se�or juez, qne no es l�gico supo

ner la premeditaci�n del crimen de Olavarr�a, que sus m�s

insignificantes detalles pugnan con el buen sentido.

Yo probar� oportunamente que Castro Rodr�guez atendi�

siempre con solicitud � Rufina y Petrona, y que sus cuidados
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y ternuras para con �stas contrastan con el sacrificio de

las mismas.
Pero antes de terminar este escrito me voy � permitir

apuntar ciertas dudas que se han despertado en mi esp�ritu
respecto � las condiciones morales de mi defendido; nacidas
de lo que profanamente he podido observar en las muchas

veces que he conversado con �l.
Yo no pretendo, se�or juez, hacer gala de erudici�n,

sobre todo en materias que no abarcan mis escasos conoci

mientos; pero la forma especial como se ha producido el reo

en sus confesiones, ciertos arranques s�bitos que he presen

ciado, antecedentes de enfermedades que han podido ejercer
cierta influencia en el cerebro, la conformaci�n especial del
cr�neo, y finalmente el delito mismo en cuanto � su forma,
medios de consumarlos y los de ocultaci�n, son circunstan

cias que me imponen el deber de solicitar un examen m�di

co legal del individuo, lo que har� en la estaci�n oportuna
del juicio.
Bien podia suceder que se trate de un verdadero irres

ponsable, y no sea que por proceder con cierta ligereza, se

siga un proceso que en tal caso no tendr�a raz�n de ser.

Como se v�, el punto es grave, y para el caso de que
resulten comprobados los accidentes indicados, la defensa

los har�a valer en la forma que corresponde.
De todo lo expuesto resulta que, no encontr�ndose com

prendido el delito de que se acusa � mi defendido dentro

de los t�rminos del art. 95, inciso i� del C�digo Penal, por
no estar probada la premeditaci�n y existir m�s de una

circunstancia atenuante, la pena que le corresponde es la

que prescribe el inciso 30 del art�culo citado, sirvi�ndose en

consecuencia el juzgado no hacer lugar � lo que solicita el

se�or fiscal�Es justicia, etc.�-Jos� Fonrouge.
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RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO

ESTUDIO M�DICO-LEGAL

Los m�dicos nombrados manifes

taron que era muy angustioso el

t�rmino de nueve dias para expe

dirse; pero no fu� posible ampliarlo
por no demorar la terminaci�n de la

causa.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1888.� Se�or Juez del

Crimen:�De acuerdo con la resoluci�n de ese Juzgado de

fecha 20 del presente, nombrando � los que suscriben para
examinar el estado mental del procesado Castro Rodr�guez,
tenemos el honor de elevar el siguiente informe. Hemos

debido demorar su confecci�n porque, para formar un justo
criterio de su estado cerebral, cre�mos deber visitarlo repe

tidas veces en su prisi�n, observ�ndolo en distintas situaciones

de esp�ritu.
Pero antes de entrar al examen del procesado, debemos

contestar brevemente la primera pregunta de la defensa.

Rufina Padin ha podido tener una dilataci�n de la ves�cula

biliar desde alg�n tiempo antes de su llegada � Olavarr�a,
circunstancia que bien podr�a explicar el derrame de bilis

� que se hace referencia. Adem�s, Tardieu en su Tratado

de Toxicolog�a dice que entre las lesiones que produce la

atropina se encuentra la congesti�n del h�gado, que en este

caso bien ha podido producir un aflujo mayor de bilis � la

ves�cula y aumentar su distensi�n. El derrame de este l�quido
en la cavidad abdominal no ha podido hacerse sino mediante

la ruptura de la ves�cula � consecuencia de las grandes
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n�useas y tal vez v�mitos, � de los considerables esfuerzos

de la v�ctima con su victimario, de golpes en la regi�n de
la ves�cula en vida � despu�s de su muerte, cuando Castro

Rodr�guez arrastr�ndola la ech� en el ata�d, comprimiendo
los cad�veres hasta aplastarlos con el objeto de facilitar la
colocaci�n de la tapa.

I

El hecho imputado

El 5 de Junio, m�s � menos, el presb�tero Pedro Castro

Rodr�guez, cura p�rroco del pueblo de Olavarr�a, asesinaba

alevosamente � su mujer y � su propia hija, con un lujo tal
de barbarie que apenas si se puede concebir, � no obstante la

insistencia minuciosa con que el criminal parece haberse

complacido en la narraci�n de los m�s horribles detalles �.

La causa del delito, seg�n �l pretende, fu� la infidelidad de

la mujer revelada por el padre confesor mismo. Encontr�ndose
su mujer un poco agitada � consecuencia de un padecimiento
asm�tico que sufr�a frecuentemente, le administr� por polvos
de regaliz, una fuerte dosis de atropina incorporada � una

tajada de pan preparada tranquilamente algunos minutos

antes. Pocos instantes despu�s, el t�sigo principi� � producir
su efecto. Parece que comenzaron las n�useas y v�mitos

dif�ciles, la aceleraci�n angustiosa de la respiraci�n y de los

latidos card�acos, la �vida sequedad de la boca, la agitaci�n
y probablemente las alucinaciones pavorosas y el delirio que
en la intoxicaci�n atr�pica suele ser algunas veces alegre y
bullicioso, aunque otras furioso y din�mico.
En los arranques de su doloroso delirio, Rufina Padin

habr� gritado y tratado de huir, y entonces probablemente
es que Castro Rodr�guez ha tomado un martillo, la ha ase-
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gurado por el cuello y le ha deshecho el cr�neo � martillazos,
seg�n revela el proceso. La hija, aterrorizada, parece que ha

corrido � refugiarse en los brazos de su padre; pero el cl�

rigo implacable, tom�ndola brutalmente en sus manos y

sujet�ndola entre las piernas, � pesar de los gritos de mise

ricordia que lanzaba la pobre ni�a, le ha ingerido violenta

mente una cantidad del mismo veneno. Sin duda, la dosis
no debi� ser tan grande que produjera un efecto inmediato,
porque la agon�a, presenciada por el mismo padre, ha durado

m�s de seis horas, al fin de las cuales muri� recien la v�cti

ma, despu�s de haber perdido completamente la voz.

Con la misma tranquilidad con que habia preparado el

t�sigo, busc� en una carpinter�a un ata�d bien ancho, arrastr�
los cad�veres por la iglesia hasta la sacrist�a, en donde, � la
luz de una vela y � altas horas de la noche, coloc� con alg�n
trabajo los dos cad�veres; operaci�n fu� esta que, seg�n
declaraci�n del mismo procesado, produjo ligeras dificultades,
pues su mujer era obesa y el caj�n, aunque grande, no podia
admitir dos cuerpos. El hecho es que � fuerza de presiones
violentas los hizo entrar, y vali�ndose luego del ascendiente

de su ministerio obtuvo una licencia de entierro destinada al

cad�ver de una mujer muy gruesa que se le habia enviado

del campo. Despu�s se entreg� como siempre � sus ocupacio
nes habituales, continuando tranquilamente su vida sin que
nadie notara la menor perturbaci�n en sus h�bitos ni el m�s

lev�simo rastro en su bien dura y vulgar fisonom�a.

II

Circunstancias que tienen conexi�n con el delito

El procesado vino � Am�rica despu�s de una reyerta �

mano armada con otro cl�rigo. En Espa�a, donde contra su

voluntad � inclinaciones conocidas se le destin� � la iglesia,
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estudi� uno � dos a�os de medicina; habia le�do algunos
tratados de historia natural, y estudiado un poco de qu�mica,
circunstancia que le permitia, seg�n nos dijo, conocer los

efectos de ciertos alcaloides.
En Buenos Aires son numerosos los incidentes m�s � menos

graves que caracterizan la �ndole de este hombre. Hall�base
un dia en presencia del Arzobispo, y como se irritara por la

larga demora que sufriera el despacho de sus papeles, que

por cierto no estaban en forma, tom�les en sus manos y

rompi�los violentamente, retir�ndose con ademanes descom

puestos y profiriendo palabras amenazadoras. M�s tarde,
fund� en Barracas al Sud una escuela de varones � d�nde

concurrieron los principales ni�os de la localidad ; pero como

conociera all� � Rufina Padin, y como sus h�bitos no fueran

completamente correctos, seg�n refieren las personas que
lo conocieron de cerca, el Arzobispo lo amonest� repetidas
veces neg�ndole finalmente el consentimiento para decir

misa y hasta para vestir el traje de sacerdote.

Incidentes que sobrevinieron despu�s y que hicieron m�s

visible el desorden de su conducta, lo indujeron � apostatar
del catolicismo, y � casarse en la iglesia metodista con

Rufina Padin, de quien tuvo la ni�a que algunos a�os des

pu�s debia morir � sus manos.

Libre ya de todo v�nculo moral con la iglesia, se entreg�
completamente � una existencia aventurera, si bien oscura,

pues las personas que lo conocieron lo perdieron de vista

hasta que, postrado en cama por un ataque de reumatismo

articular agudo, fu� piadosamente recogido por un sacerdote

metodista, el Dr. Real, � quien, como se sabe y consta de

publicaciones conocidas, intent� envenenar, administr�ndole

en una bebida una fuerte soluci�n de bicloruro de mer

curio. Tambi�n form� parte de la iglesia reformada argen
tina que presidia el conocido padre Castro Boedo, con quien
mantuvo estrechas relaciones y en cuyos concilios desem-
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pe�� tambi�n un papel importante : en uno de ellos, seg�n
se ha dicho, diez � doce titulados obispos reformados, in
cluso el procesado, verificaron la ceremonia de su matrimonio,
con la pompa y solemnidad que el extraordinario ritual de

su iglesia les marcaba. Posteriormente, volvi� de nuevo �
la comuni�n cat�lica, donde con benevolencia excesiva fu�

admitido, previas las abjuraciones del caso, las severas peni
tencias que tan poco influjo debieron tener en su �nimo, las
promesas y protestas de un simulado arrepentimiento. Por
empe�os de personas conocidas suyas, pas� � ocupar el

curato de otra parroquia, donde sus h�bitos galantes y
nuevas aventuras, de un naturalismo demasiado subido, se

g�n revela su correspondencia epistolar y la musa lujuriosa
que animaba sus versos, que �l llama sencillamente senti

mentales, han dejado un rastro tanto m�s doloroso y oscuro,
cuanto que su elevado ministerio y sus procedimientos ve

lados y casi tenebrosos, le permit�an insinuarse alevosamente

en lo m�s �ntimo de la familia. La nota culminante de este

car�cter parece haber sido esa. El procesado Castro Ro

dr�guez ha revelado, � la par que una insensibilidad moral

aterradora, una desordenada lujuria, la excesiva lujuria que.

palpita repugnante en cada p�gina de su correspondencia.
Del Azul, donde estuvo de teniente cura, pas� � desempe�ar
el curato de Olavarr�a, siempre por empe�os de personas
bien colocadas, y se ha repetido, creemos que con funda

mento, que ese empleo lo obtuvo mediante una solicitud

presentada por vecinos honorables y encabezada por un alto

personaje de la provincia de Buenos Aires. Parece que all�
era al principio un hombre bien reputado aunque demasiado

alegre para su posici�n, frecuentador asiduo de banquetes
y conciertos, y, seg�n �l mismo nos declar� en la primera
conversaci�n que tuvimos en el presidio, hombre de re

v�lver al cinto, cuando hacia lejanas excursiones en el

campo.
10
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III

Antecedentes hereditarios � individuales del procesado

Los padres de Pedro Castro Rodr�guez han sido sanos;

no dice que hayan sufrido ninguna dolencia digna de te

nerse en cuenta. Su padre vive a�n, anciano, pero gozando
como siempre de una salud completa. Tiene 76 a�os y
reside en Espa�a viviendo del trabajo de sus brazos. La

madre ha sido tambi�n de muy buena salud y muri� hace

poco tiempo estando �l ya preso, de una manera violenta,
casi repentinamente, sin que haya podido decirnos cu�l ha

sido la enfermedad que caus� la muerte, por haber recibido

la noticia sin detalles de ning�n g�nero. De sus abuelos y
dem�s parientes directos y colaterales no suministra ning�n
dato : � los primeros no los ha conocido y los que d� sobre

sus tios maternos, de quien m�s parece recordar, son com

pletamente vagos � inciertos para poder aprovecharlos como

elementos de conocimientos caracter�sticos. El padre era un

hombre de car�cter duro, de inteligencia mediocre y sin

ilustraci�n alguna: un fan�tico �spero y severo que, seg�n
Castro Rodr�guez, se confesaba dos veces por semana, y
no tenia otro entretenimiento que las oraciones y los libros

de devoci�n. El convento y la iglesia eran, seg�n parece^
la �nica carrera que destinaba para sus hijos: una hermana

en cuyo car�cter pueden descubrirse, aunque vagamente,
los contornos variables de un temperamento hist�rico, entr�
de monja en una edad temprana; era una mujer extrema

damente fan�tica y misantr�pica, m�s por educaci�n y por
influencia de medio social probablemente, que por propen
siones m�rbidas, a�n cuando se descubr�a en ella ese ligero
matiz histere�ideo que dejamos apuntado. Otro hermano

desech� una buena posici�n por hacerse te�logo, muriendo
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de tisis lar�ngea � una edad muy avanzada y al poco tiempo
de recibirse; otro muri� de tisis pulmonar y el resto hasta

quince a�os murieron prematuramente de seis, siete, nueve
y diez a�os. Esta �ltima circunstancia, importante, pero que
no podemos ampliar por la visible resistencia que ofrece el

procesado � este g�nero de indagaciones, suele encontrarse

en la genealog�a de los m�s famosos criminales, si bien la

manera como se verifica su influencia y cu�l es ella, no es

posible determinarlo; sobre todo en estos casos de filiaci�n
incierta.

Lo que hay de alg�n inter�s por su influjo evidente en

la conformaci�n y funcionamiento del aparato nervioso, es
la gota del padre. Es un hecho averiguado la influencia

que las afecciones gotosas de los padres � ascendientes
m�s lejanos tienen en el sistema nervioso de los hijos. El

funcionamiento vicioso de la econom�a concluye, como se

ha dicho, por pasar al estado constitucional; los caracteres

imperfectos de nutrici�n, del artr�tico, se trasmiten por la

generaci�n, sea de una manera similar, sea transport�ndose
de acuerdo con las leyes que rigen la herencia m�rbida,
pues lo que se trasmite, en este �ltimo caso, no es la enfer

medad misma sino la tendencia defectuosa de la nutrici�n

cuyos efectos pueden manifestarse bajo numerosos aspectos
m�rbidos. Es as�, dice Culleret y Bouchard (Maladies par
ralentissements de la nutrition), es as� que en una generaci�n
se ver�n aparecer la gota, la diabetes, el neurosismo; en

la siguiente manifestar�nse las neuropat�as, la litiasis biliar,
las dispepsias, la obesidad, la locura, las neuralgias, la cri

minalidad � el idiotismo, etc. Cuanto m�s arraigadas est�n

las perturbaciones de la nutrici�n, m�s graves y frecuentes

son los des�rdenes nerviosos, y nada viene � oponrese � la

marcha progresiva de las desviaciones nutritivas, la raza se

bastardea y concluye por extinguirse en las degeneraciones
m�ltiples de que el crimen y la locura son sus m�s crueles
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i expresiones, en las infirmideces, las deformaciones, la este

rilidad y el idiotismo. Castro Rodr�guez es probablemente
un ejemplar de estas degeneraciones finales: termina su

raza en el crimen, as� como otras concluyen en la locura.
La esterilidad, que es tambi�n una demostraci�n de esa ley
ineludible, concurre providencialmente � este fin: � pesar del

conocido y proverbial desorden de su vida, el procesado
solo ha tenido una hija.

Sus antecedentes individuales son m�s claros; la historia

cl�nica, aunque sin grandes accidentes, ofrece algunos datos

que vamos � enumerar.

En la infancia parece que sufri� algunos golpes en la

cabeza, pero que no han dejado rastro alguno ni tienen

importancia. Padece actualmente y ha padecido desde tiempo
atr�s de un reumatismo poli-articular, del cual hace algunos
a�os tuvo un ataque agudo que le postr� en cama por bre

ves dias; ha padecido de jaqueca, de epistasis con alguna
frecuencia, de hemoptisis, una de ellas abundante, y de una

cistitis cr�nica que le molestamucho en invierno, produci�n
dole vivos dolores, particularmente durante la mixion. La

orina es normal y el resto de sus funciones, como vamos

� verlo, presenta las particularidades que van � leerse en

seguida.
Ning�n otro dato cl�nico digno de menci�n encontramos en

sus antecedentes individuales.

IV

Examen directo del procesado

Para el observador poco experimentado, Castro Rodr�guez,
como se ha dicho muy bien, solo ofrece � primera vista el

aspecto de una persona vulgar y de bajo origen. Pero lle

vando el an�lisis con detenci�n y practicando un examen
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de la manera escrupulosa que lo han hecho algunos obser

vadores distinguidos, pronto resaltan una multitud de carac

teres ps�quicos y som�ticos de fundamental importancia.
Comenzaremos por su aspecto externo.

a) Examen f�sico�Castro Rodr�guez es un hombre de

mediana estatura, m�s bien bajo (un metro sesenta cent�

metros), un poco ancho de hombros, de constituci�n �sea

sumamente vigorosa y de temperamento sangu�neo bilioso.
El abdomen y el t�rax bien conformados, el cuello nota

blemente ancho, � lo que sin duda contribuye la hiper
trofia del cuerpo tiroides que se percibe muy bien � la

palpaci�n.
El estado general de la nutrici�n es muy bueno, y con

trasta visiblemente la circulaci�n perif�rica tan correcta y
el color relativamente lozano y sonrosado de su rostro, con

el estado de su �nimo que en cualquier otro esp�ritu me

dianamente sensible, deber�amos suponer deprimido � cuando

menos conturbado despu�s de los tr�gicos acontecimientos

que lo han hecho objeto de la curiosidad p�blica. Se ve �

primera vista que el reo se alimenta perfectamente y que
su sue�o no conoce la turbaci�n; se dir�a, vi�ndolo dormir,
que es el sue�o del justo.
El coraz�n nos pareci� ligeramente aumentado de vo

lumen, aunque su pulso normal: 90 pulsaciones. En los

pulmones, particularmente en el derecho, se percib�a una

respiraci�n algo �spera y soplante, siendo la expiraci�n pro

longada.
Tanto el cr�neo cerebral como el facial ofrecen peculiares

caracteres. El primero, una frente bastante estrecha y fugi
tiva de cincuenta y ocho mil�metros de alto y cubierta por
una piel gruesa, y tan abundante en toda la extensi�n del

disco craneano, que en algunos movimientos hace gruesas

arrugas en el cuello, recordando la piel excesiva de ciertos

animales. La estrechez de la frente es tan visible que hiere
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el sentido de los m�s profanos;
'

los arcos superciliares, cu

biertos por unas cejas recias y bien pobladas, ofrecen las

prominencias exuberantes del c�lebre cr�neo de Neander,
tan conocido de la antropolog�a por la multiplicidad de ca

racteres simios que revela y que ha sido tan bien descrito

por Schaf�hausen (de Bonn) y Fuhlrott (de Elberfeld). En
el cr�neo de Castro Rodr�guez esos arcos tan considerables,
aunque no en las proporciones enormes del de Neander,
como es consiguiente, dan � las paredes superiores de las
�rbitas proyecciones igualmente grandes; estas cavidades
deben ser muy amplias y extensas, car�cter que no es po
sible apreciar debidamente por la abundancia de tejidos
blandos que ocultan sus verdaderas proporciones. Las bozas

frontales laterales�:como en el famoso cr�neo mencionado
�est�n apenas indicadas, dando � este hueso caracteres

m�s precisos y t�picos. El comp�s y la cinta suministran las

siguientes dimensiones en los di�metros y las curvas:

Di�metro temporal 130 mil�m.
Di�metro trasversal. 159 �

Di�metro antero -posterior 200 �

�ndice cef�lico , . 79.50 �

Circunferencia total. ....... .... 370 �

Altura de la frente 58 �

Distancia de la barba al v�rtice. . . . 330
'

�

El cr�neo facial no es el menos digno de observaci�n: el

ovalo de la cara es ancho y chato y su asimetr�a visible.

El p�mulo derecho, sensiblemente m�s prominente que el

izquierdo, teniendo la arcada zigom�tica m�s borrada que la

opuesta que sobresale notablemente: esta asimetr�a se ve

bien en los retratos de perfil que corren en un notable libro

recientemente publicado entre nosotros.

La implantaci�n de los dientes que comunmente se ob

serva en los degenerados y m�s especialmente en los idio-
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tas, imb�ciles y dem�s aginesias intelectuales conocidas, es
tambi�n anormal en Castro Rodr�guez, y si bien no se ven

all� las profundas alteraciones de forma y crecimiento que
Hutchinson y Magitot han descrito en el sistema dentario

del hombre an�malo, existen, sin embargo, algunos de los

rasgos anat�micos que � veces demuestran una degenera
ci�n avanzada. Las molares han desaparecido prematura^
mente, seg�n dice, y las que aun le quedan, son grandes,
est�n asim�tricamente implantadas, cruzadas unas por estr�as

longitudinales que cubren la cara anterior, y otras desvia

das y con sus bordes desflecados. La b�veda palatina es

normal, ligeramente ogiva y correcta; la boca y los labios,
delgados y finos, nada tienen digno de fijar la atenci�n; la
nariz es larga, encorvada, con la extremidad sumamente

prolongada y aguda; las orejas carnosas, la derecha m�s
corta y m�s baja en su implantaci�n que la izquierda, los

ojos peque�os, rasgados, de una movilidad y, sobre todo, de
una rapidez en sus movimientos marcad�sima; su mirada es

com�n y poco inteligente, y aunque algunas veces es fuerte

y c�micamente torva, no tiene car�cter ni revela nada.

Un rasgo que nos ha llamado profundamente la atenci�n,
es la forma y aspecto de la mano. Las formaciones tera-

tol�gicas tienen su lugar principal en los miembros, y aun

que, seg�n Morcelli, son raras hasta en los mismos dege
nerados, se encuentran, sin embargo, algunas veces rasgos

preciosos y su examen da � menudo �tiles resultados, par
ticularmente ese miembro, que ha sido mirado, con raz�n,

como la caracter�stica del hombre y considerado, despu�s
del cerebro, como el �rgano m�s �til al progreso de la es

pecie. La polidactilia, un desigual desarrollo de ellas, la
forma chata de los dedos, su poca distinci�n, la deficiencia

de las u�as y la escasa oponibilidad del pulgar, as� como

la brevedad del �ndice y la suspensi�n en el desarrollo de

las �ltimas falanjes, han sido se�alados como rasgos pite-
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c�ideos por algunos, como signo degenerativo, simple, por
otros. La mano de Castro Rodr�guez, es una mano com

pletamente simia. Los dedos, si bien largos, tienen sus ex

tremidades notablemente chatas y espesas; el �ndice, aunque
humano, es de una oponibilidad poco amplia. El pulgar de
la generalidad de los hombres forma con el �ndice un �ngulo
de m�s de cuarenta grados, mientras que en la mano del

procesado, el �ngulo es agudo, siendo adem�s visible la

poca amplitud y franqueza de los movimientos peque�os de

los dedos, cuyas u�as, escasas y como comidas, est�n cu

biertas en su extremidad por un reborde grueso y abun

dante de piel. La palma recuerda uno de los dos tipos ex

tremos de Zimmermann, y � que hace alusi�n el conocido

director del manicomio de Turin en su Tratado de enfer
medades mentales, hablando de los caracteres simiescos de

la mano de ciertos idiotas: el tipo de la mano del hombre

culto, inteligente y moralmente bien constituido, y el de la

mano tosca y anormal del criminal inveterado � incorregible.
b) Examen ps�quico�La sensibilidad moral que ha demos

trado el reo en el crimen de que ha sido autor, marcha �

la par de la visible obtusi�n de su sensibilidad f�sica. Hay
indudablemente un retardo en la trasmisi�n de las impresio
nes de todo g�nero: las sensaciones analizadas por los me

dios apropiados que suministra hoy la psicolog�a experimental,
tienen cierta lentitud reveladora, lentitud que proviene de

la imperfecci�n nativa de los aparatos de inervaci�n general
que, como se sabe, son los factores importantes del proceso
ps�quico elemental y en general de la vida.
En el idiotismo y en la imbecilidad, as� como en otras

formas de alienaci�n, se v� este fen�meno con mas claridad,
puesto que la inercia mental por insuficiencia del desarrollo

morfol�gico es m�s grave y no permite las r�pidas reaccio

nes que se verifican en el hombre normal. Esta deficiencia

sigue la escala de las perturbaciones que corresponde � todos
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los degenerados; desde la insensibilidad leve y apenas esbo

zada, hasta el idiotismo profundo�dice Sergy�se va len

tamente por graduaciones casi insensibles. Entre estas dos'

formas extremas, una de las cuales toca los confines del

estado fisiol�gico y cerca de la cual est� probablemente el

reo Castro Rodr�guez, y la otra que constituye el anillo de

pasaje � las especies inferiores, hay una inmensa variedad

de estados degenerativos. El trabajo que transforma incomple
tamente las excitaciones de la sensibilidad en sus representa
ciones correspondientes, la debilidad de la memoria, la gran
dificultad para formar las im�genes, el desarrollo casi frac-

mentario de la asociaci�n de las ideas, la unilateralidad y

torpeza de las percepciones y apercepciones, seg�n el t�rmino

consagrado por Wuudt y de Exner, la lentitud y atrofia de

los sentimientos, aun de los m�s altos de la especie, as� como

la falta de fuerza volitiva � de ese poder inhibitorio que es

el signo caracter�stico de la energ�a, de la actividad moral �

intelectual, se encuentran en ellos, algunos levemente alte

rados, otros totalmente perturbados; cuando lo segundo, hay
una grave � irremediable enfermedad, y un simple defecto

de conformaci�n cerebral cuando lo primero.
Para el examen met�dico de la sensibilidad, hemos proce

dido, como lo aconseja Morcelli, sobre la l�nea media ante

rior del miembro superior, principiando de la punta del tercer

dedo y siguiendo as� hacia arriba.

El examen dio el siguiente resultado y fu� hecho con el

estesi�metro de Weber:

Pulpa del dedo medio 3

L�nea de la articulaci�n, �ltima falanje. . , 5

Articulaci�n de la primera y �ltima falanjes 6

Extremidad de la lengua 3

Id de la nariz 6

Paladar (no distingue los dos puntos del este

si�metro)�Regi�n de la nuca 8o
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Cabeza del tercer metacarpiano 8

Eminencia tenar 15

Cuarto inferior del antebrazo '. -. . 25

Estas medidas var�an mucho algunas veces y al tomarlas

hemos tenido presente la edad, la condici�n social, la mayor
� menor delicadeza del cutis, la anemia � hiperemia de la

piel cuya circulaci�n, como ya lo dejamos apuntado, es cor

recta en este caso, la tensi�n y la temperatura del ambiente

as� como la del cuerpo. Aun cuando el dia era fr�o, la tem

peratura del cuarto era suave y el reo estaba bien abrigado;
as� es que salvo una torpe simulaci�n de su parte, las diver

sas sensibilidades apreciadas por el estesi�metro y por otros

medios, estaban obtusas. La sensibilidad t�ctil general que
d� el volumen, forma, direcci�n y consistencia de los. obje
tos, la sensibilidad local � sentido topogr�fico y las otras

variedades apreciadas ligeramente. Deesa obtusi�n partici
paban tambi�n algunos sentidos: el oido que no percib�a el

ruido de reloj � 25 cent�metros el derecho y � 20 el izquiedo;
el gusto, percib�a con cierta dificultad la pimienta y una sus

tancia amarga; el olfato estaba tambi�n un tanto torpe para

algunos olores.

Es, pues, simplemente una obtusi�n que proviene de la

pobreza contextural de su sistema nervioso, porque Castro

Rodr�guez est� muy lejos de tener ninguna de las afecciones

en las cuales las diversas alteraciones sensoriales se mani
fiestan y que son � las ps�quico-neur�sicas primitivas y se

cundarias � las consecutivas � procesos cr�nicos localizados

en los centros nerviosos, las dependientes de una gran neu

rosis � las que tienen un origen t�xico.
Aun cuando su nivel moral est� ya clasificado por el

crimen que le ha dado la triste celebridad que todos cono

cen, debemos agregar, como complemento fisiol�gico, algu
nas breves consideraciones que conviene establecer para los

fines de este informe. El modo de ser de la concien cia �tica
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de que habla Kraf Ebing, es el de los m�s famosos delin

cuentes.Asombra la ausencia tan completa de los sentimientos

m�s elementales de la naturaleza humana. Detr�s de una

hipocres�a torpe y sin arte con la cual hace un aparato de

sensibilidad moral, para abuso de los observadores superfi
ciales, se descubre f�cilmente, porque no tiene ni siquiera
la rudimentaria sagacidad del estafador , el oscuro y silen

cioso vac�o de un alma completamente est�ril.

Recuerda � su padre aparentemente conmovido; pero son

tales los detalles en que entra para probar la severidad y
dureza de su car�cter, que podr�a adivinarse detr�s un sola

pado y amargo reproche, m�s aun, hasta la criminal inten

ci�n de presentarlo bajo el aspecto un tanto rid�culo de un

fan�tico que lo atosigaba con la iglesia y lo hostigaba de

todas maneras por su afici�n � la medicina, la ciencia de los

ateos y de los incr�dulos.

Esta es la impresi�n que nos ha dejado en el esp�ritu la
conversaci�n que tuvimos con �l acerca de su padre.
Una frase suya, que corre en los comentarios del p�blico,

d� con m�s elocuencia aun la idea acabada de su contex

tura sensitiva. �No dej� de tener aquel momento (cuando
arastraba el cad�ver de su mujer por la iglesia) su aspecto
rid�culo. Era mi mujer metida en carnes, y al arrastrar su

cuerpo, tom�ndolo de los pies, la camisa se le envolvi� en

la cabeza de tal suerte, que no pude menos de reir al con

templar la figura grotesca que hac�a�. Comprende que para

no empeorar su causa, conviene hacer ciertas demostracio

nes sentimentales; apar�ntase fuertemente conmovido ante

los dolorosos recuerdos del drama de Olavarr�a; pero todo

esto con una m�mica ineficaz en que no escasean los recursos

y lugares comunes de los malos comediantes.

Despu�s del primer interrogatorio que le hizo el Juez del

Crimen, tuvo la suficiente posesi�n de s� mismo para pedir al
mismo juez que no retirara del Banco un dep�sito de 24.000
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pesos, producto de una casa de propiedad de su esposa que
�sta vendi� remiti�ndole desde Buenos Aires el importe
pocos dias antes del crimen. �Lo he colocado � plazo fijo,
expres�, y ser�a l�stima perder los intereses�. Pero ni una

palabra que no sea una injuria para su mujer, ni un recuerdo
compasivo para su hija: el temor ego�sta sobre el giro de

su causa, la protesta contra la incomodidad de la prisi�n, �

ratos, tal vez el arrepentimiento del crimen por el sufrimiento

personal que le acarrea; pero no por el da�o inferido � su

v�ctima�. (Drago).
La vanidad pueril y satisfecha del criminal nato se abre

paso algunas veces � trav�s de esa simulada resignaci�n y
modestia con que quiere in�tilmente impresionar: ��l ha

trasformado la educaci�n en Olavarr�a fundando numerosas

escuelas; �l se ha pasado la noche leyendo el Cosmos de

Humboldt; �l no ha hecho versos tan malos como los que
se le atribuyen; si �l, en vez de haber hecho lo que hizo con

los cad�veres, hubiera hecho tal � cual cosa, seguramente
que no lo descubren, y adem�s tuvo la generosidad de no

complicar al sacrist�n ni � nadie�. Sobre esta peculiaridad
de los criminales natos, Lombroso ha insistido mucho y re

cuerda, entre otras, aquella inscripci�n hallada en la celda

de la Gala y que dec�a: �Hoy, 24 de Marzo, la Gala ha apren
dido � hacer medias�; y aquella otra expresi�n de Crocco:
�Sin mis empe�os, la raza de los Croccos estaba destinada

� desaparecer�. Esta pueril vanidad de los delincuentes de

tal clase, se ve en todos sus actos: los unos son muy bellos,
los otros muy favorecidos por las mujeres y � todos les

gusta llamar la atenci�n, siendo caracter�stica esa coquete
r�a de superficie, pues por lo general son sucios y descui

dados, como Pranzini, Corvette, el tipo del forfat-demoiselle
y el mismo Castro Rodr�guez.
El nivel intelectual del procesado es mediocre y el estado

de sus facultades mentales normales, como vamos � verlo .
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Castro Rodr�guez es un hombre relativamente ilustrado;
ha estudiado medicina, literatura, teolog�a, historia natural

y elementos de qu�mica; pero su inteligencia, con escasa fa

cultad de asimilaci�n y perezosa, est� por debajo de la media

com�n. En las largas horas de conversaci�n que tuvimos

con �l no hemos visto ni un ligero destello de ingenio, ni

siquiera manifestaciones de esa suspicacia tan conocida en

los criminales de su clase, � pesar de haberlo tanteado por

todos los medios posibles.
La palabra es f�cil y � veces verbosa: se expresa con un

acento espa�ol marcado, con claridad y sencillamente, aun

que cuando sale del terreno usual de la conversaci�n y entra

en t�picos m�s escabrosos, se hace difuso y completamente
vulgar repitiendo los lugares comunes de los libros de filo

sof�a corrientes en las escuelas secundarias; pero todo esto

tan torpemente, casi dir�amos ingenuamente, porque cree

de buena f� llenar con ello el hueco que deja su visible

esterilidad mental. Por lo dem�s, no se nota en la expresi�n
verbal perturbaci�n ninguna; liga bien las ideas con el signo
correspondiente, recuerda las palabras y coordina correcta

mente los movimientos apropiados del lenguaje articulado.

N�tase, s�, que el lenguaje emocional es pobre y su fisono

m�a parece como que se resistiera � la expresi�n pueril de
sentimientos que no vienen de lo �ntimo. Se dir�a que los

m�sculos de su cara no est�n habituados � expresar esos es

tados del esp�ritu y que los toma de sorpresa la orden de

verificarlos. La acci�n pat�tica, como dice Nussbaum, la ter

nura suprema del rostro humano, gobernado de adentro por

el calor de la emoci�n, no ha conmovido nunca seguramente
aquellas fibras inertes por el decaimento precipitado que se

adivina en su sentido moral y en su inteligencia turbia. La

ideaci�n es lenta y pobre, no hay ni aceleraci�n ni irregu
laridad ni confusi�n en los pensamientos, ni ideas fijas tan

propias de los estados patol�gicos, sistem�ticos � no, obrando
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solas � conjuntamente; las distintas facultades se desempe
�an bien y se muestran irreprochables del punto de vista del

mecanismo psicol�gico. La conciencia org�nica de tiempo
y de lugar, de la propia personalidad, etc., normal; la ima-

ginacian pobre y sin brillo, la memoria de los lugares, la
memoria de las personas, la de los n�meros, todas desarro

lladas en su m�s completo desenvolvimiento: recuerda con

una precisi�n notable las fechas con dias y horas de lo~> su

cesos m�s lejanos, el tipo de las personas, la situaci�n de

los lugares con sus m�s m�nimos detalles. Nada, pues, abso
lutamente revela ni siquiera el pr�dromo lento � insidioso

de una perturbaci�n que se incuba � de un delirio parcial
� general en ninguno de los per�odos de evoluci�n.

V

Cuestiones � resolverse

Tres son los puntos que debemos resolver:

i� El procesado Pedro Nolasco Castro Rodr�guez, �come
ti� el delito que se le imputa, bajo influencias de un ataque
de enajenaci�n mental?

2o �Cometi�lo bajo la acci�n de un s�bito arranque pa
sional?

3� Castro Rodr�guez �est� actualmente loco?

VI

Respuestas

Tres son tambi�n las formas de locura m�s probables bajo
el impulso de las cuales puede cometerse un delito de la

naturaleza del que se le imputa al procesado: el delirio de
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las persecuciones, el delirio alcoh�lico y la epilepsia larvada.
Excluimos la man�a aguda y la imbecilidad porque la pri
mera puede, en ciertas ocasiones, incluirse en la epilepsia
larvada, seg�n afirma Trousseau, y porque cuando sucede

as�, el cuadro sintomatol�gico de aquella es tan ruidoso y
tan claro, que el criminal deja de serlo para convertirse sim

plemente en un loco peligroso: el diagn�stico se impone por
sus signos ciertos, y en este cas� hay que desechar � priori
esa forma; la imbecilidad tiene caracteres muy peculiares
tambi�n, el procedimiento en el crimen tiene su sello propio
y el alienista medianamente habituado � este g�nero de in

vestigaciones lo descubre pronto en cualquiera de las cir

cunstancias que han rodeado el delito. Los imb�ciles pueden,
en la inconsistencia de sus designios, y sin otra raz�n que
el impulso de sus instintos pervertidos, entregarse � tentati
vas de suicidio � asesinato. Pero esas tentativas tienen casi

siempre el mismo tipo: son rara vez graves, y la debilidad

de sus manos est�, por lo general, en relaci�n con la debi

lidad de su inteligencia y su voluntad.

El procesado Castro Rodr�guez habr�a podido cometer el

delito hostigado por alucinaciones de un delirio de las per

secuciones; pero nada hay ni en sus antecedentes ni en su

conducta actual que indique que ese temible delirio parcial
haya podido ofuscar su raz�n. V�ctima de agresiones qui
m�ricas y crey�ndose rodeadas de enemigos ocultos , las

v�ctimas de esa locura se encuentran habitualmente obce

cadas por alucinaciones que afectan casi exclusivamente el

sentido del oido, oyendo nochey dia las voces distintas que
las asedian, las insultan y las amenazan; para librarse de

este suplicio y algunas por ejercer un acto de venganza,
hieren � aquellos por quienes se creen perseguidos, al ve

cino � al transe�nte que acierta �-e psar en ese momento,
lo mismo que � la mujer � � la hija. De ah� esos asesinatos

implacables � imprevistos que cometen los alucinados arras-
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trados por la obsesi�n de un enemigo imaginario. Pero

siempre inexplicables, siempre imprevistos y rodeados de

peculiaridades que les dan sello terrible. Un ejemplo notable
es la historia que cita Ambrosio Tardieu y admirablemente
descrito por Moth�, de un pobre mejicano cuyo examen le

fu� encomendado � �l y � Legrand du Saulle, que bajo el

influjo de un delirio de las persecuciones, verdadero modelo

del g�nero, hundi� su pu�al en el pecho de su hijo de diez

a�os, u:i ni�o � quien quer�a con locura. Otras veces, la

idea homicida se manifiesta anticipadamente en las conver

saciones acompa�ada de otros signos que jam�s se han cono

cido en Castro Rodr�guez; las facultades mentales quedan
como contaminadas despu�s de verificado el delito, y una

exaltaci�n de las ideas tristes sobre las cuales se desprende
tal cual concepci�n predominante, dan su car�cter al deli

rio. El perseguido es concentrado, profundamente desconfia

do, torvo por lo general : Castro Rodr�guez es m�s bien

expansivo, algunas veces charlat�n y siempre tranquilamente
c�nico y abierto.
El delirio alcoh�lico es el producto de la impregnaci�n

am�lica. La embriaguez, dice el antiguo catedr�tico de medi

cina legal de Par�s que es hasta cierto punto su primer grado,
es en realidad una locura breve y pasajera y ofrece los

caracteres m�s constantes de la enajenaci�n; pero no es �
este estado�� menudo la consecuencia voluntaria del de

sorden moral�que debe aplicarse la inmunidad que la ley
penal acuerda al que ha pasado por un estado real de locura
durante la acci�n criminal.
La forma m�s com�n del delirio alcoh�lico, es el delirium

tremens, manifest�ndose como el resultado directo del enve
nenamiento: delirio cuyos ataques se reproducen casi ine
vitablemente con una extremada frecuencia, por lo general,
en raz�n � los h�bitos inveterados � los cuales no pueden
ni deben resistir, y la mayor parte, despu�s de numerosos
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ataques de m�s en m�s aproximados, acaban por hacerse^

francamente alienados, mani�ticos � dementes, � terminan

en la par�lisis general (Tardieu). Basta ojear el proceso y
recordar los antecedentes del reo, teniendo presentes estas

breves consideraciones sobre los efectos del alcohol , para
desechar la influencia de una perturbaci�n de ese g�nero
�en el drama de Olavarr�a. Castro Rodr�guez no ha sido

nunca un ebrio ni mucho menos: ha bebido s�, pero con esa

sobriedad compensada del que tiene la atenci�n y toda la

fuerza de sus inclinaciones absorbidas por otro g�nero de

placeres m�s obcesantes. Adem�s, en los intervalos de la

locura alcoh�lica y antes de tocar el t�rmino fatal de la

enajenaci�n confirmada, el ebrio consuetudinario, fuera del

delirium tremens y del delirio pasajero que la ebriedad pro
duce, experimenta una degradaci�n moral � intelectual m�s

� menos r�pida cuyos s�ntomas no se hallan en el reo objeto
de este informe. Ya lo hemos dicho; su inteligencia es me

diocre y com�n, pero el an�lisis m�s escrupuloso no encon

trar�a - como no hemos encontrado nosotros�el m�s leve

rastro de demencia: no ha habido en �l ni el aguij�n de un

disgusto profundo, de una desgracia � de alguna otra raz�n

moral que pudiera haberlo impulsado al uso abusivo de las

bebidas fermentadas.
En cuanto � la epilepsia larvada, causa frecuente de un gran

n�mero de delitos, basta conocer medianamente lo que es

esta terrible enfermedad y las circunstancias que han rodeado

el crimen , para comprender que no ha sido seguramente
bajo su brutal impulso, que el presb�tero Rodr�guez ha en

venenado � Rufina Padin y su hija. Recuerda admirable

mente todos los dolorosos detalles que han precedido y

seguido al crimen, con ese lujo de fechas y circunstancias

con que su memoria infantil conserva las circunstancias m�s

nimias. � C�mo podr�a , pues , concebirse este ejemplo de

�epilepsia larvada tan grave, sin que el mal hubiera tenido

11
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influjo pernicioso? Porque, como lo observa un maestro, es;

precisamente cuando la epilepsia permanece limitada al pe

que�o mal, al v�rtigo, � la ausencia que suspende momen

t�neamente las funciones del esp�ritu , que esta influencia

perjudicial se hace sentir sobre la inteligencia. La epilepsia,
dice un viejo maestro de la escuela francesa, no est� exclu

sivamente constituida por ataques convulsivos intermitentes
con p�rdida s�bita y completa del sentimiento; se acompa�a,
adem�s, y casi constantemente, de un debilitamiento, de una

perversi�n y algunas veces de una abolici�n de las faculta
des normales � intelectuales.

Principia � menudo en la infancia, que es cuando m�s fre
cuentemente se complica de una verdadera imbecilidad: y
cuando ha durado por muchos a�os, la raz�n experimenta
una influencia profunda, el car�cter cambia y se agria y la
memoria se pierde, inici�ndose una verdadera demencia.
No creemos deber insistir m�s sobre este punto. Y por lo

que respecta � la tercer pregunta, debemos decir que es

tanto el lujo de minuciosos detalles, y tanto el tiempo que
se ha tomado el delincuente para verificar su delito, que

aleja tambi�n la idea de un acto primo. No puede concebirse-

un acto primo�y esto es elemental�que dura cuatro � cinco�

horas. Un impulso pasional tiene, como se concibe f�cil

mente, todo el car�cter brutal y s�bito de una fulminaci�n;
es como una transformaci�n viv�sima y violenta de todas
las fuerzas vivas del organismo en un movimiento de ex

pansi�n irresistible � intencional; es un poderoso resorte

comprimido que se escapa de repente, instant�neamente. El
brazo que obra bajo este peque�o empuje, no elije la atro

pina entre una docena de alcaloides, ni desecha el rev�lver
del vecino porque hace ruido, ni espera la noche, ni arregla
la casa, ni menos manda llamar � la v�ctima por medio de
un telegrama.
La �ndole del llamado acto primo no es la misma que
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la del reflejo defensivo : tarda en producirse el tiempo casi

inapreciable que media entre la acci�n del est�mulo entre

las terminaciones nerviosas perif�ricas y su conversi�n in

mediata en reacci�n motora. La impresi�n sensitiva recorre

el acto, reflejo cerebral con una velocidad que los m�s mo

dernos y perfectos instrumentos de que dispone la psicolo
g�a experimental no podr�a medirla tal vez . Adem�s, Castro

Rodr�guez, es una naturaleza fria aunque se le haya cono

cido ciertos arranques de violencia. No comprende ni la

piedad, ni la caridad, los dos sentimientos cuyo descono

cimiento constituye, seg�n Garoffalo, la base de la crimi

nalidad natural. No es el bruto feroz que ama ver la sangre

correr, experimentando cierto est�mulo agradable al sentir

su olfato herido por su olor extra�o, como el c�lebre ver

dugo voluntario de Rochefort, que cita Corre en su reciente

libro, que desempe�aba sus funciones con una especie de

apetito carnicero y se exaltaba tanto, apenas brotaba la

sangre de la cabeza del ajusticiado, que habia que arran

carlo del pat�bulo. Es, m�s bien, el bruto impasible, el

delincuente fri�, que combina y medita sin placer, movido

por un impulso s�rdido, todo un plan de asesinato aleve,
a�n cu�ndo las impresiones peculiares al criminal nato lo

traicionen y lo denuncien � la justicia, como en este curioso

caso, en el cual�seg�n queda demostrado�nada patol�gico
hemos podido demostrar.

VII

Conclusiones

i� El procesado Pedro Nolasco Castro Rodr�guez, acu

sado de asesinato en la mujer Rufina Padin y en su propia
hija, no estaba loco cuando cometi� el delito.
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28 No lo verific� tampoco bajo la influencia de un violento

impulso pasional.
3
o Pedro Castro Rodr�guez est� actualmente en pleno

goce de sus facultades mentales.

4� Pedro Castro Rodr�guez, ha sido y es completamente
responsable de sus actos.

Es cuanto tenemos que informar al se�or juez, � quien
Dios guarde.

J. M. Ramos Mej�a � Florentino

Ortega�Marcelino Aravena.

LA SENTENCIA

El que mata � otro no estando

comprendido en el art�culo anterior,
ser� castigado:
Io Con la pena de muerte, si el

homicidio se perpetra por precio &

con alevos�a, 6 por medio del vene

no, etc., etc., siempre que no haya
1 circunstancia atenuante alguna.
, Art. 95, inc. Io, C�digo Penal.

La Plata, Octubre 6 de 1888.�Vista esta causa seguida
contra Pedro Castro Rodr�guez, por muerte � Rufina Padin

y su hija Petrona Castro, hecho que tuvo lugar en Ola

varr�a, la noche del 5 de Junio del corriente a�o, siendo

el procesado cura p�rroco de la localidad;
Y resultando;
i� Que est� acreditado el cuerpo del delito por los in

formes m�dico-legal y de la oficina qu�mica corrientes �

fojas 9 y 41 ;

20 Que seg�n declaraciones y confesi�n del mismo pro-
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cesado, de fojas 15, 25 y 60, fu� �ste quien cometi� el

crimen, encontr�ndose esta confesi�n plenamente corrobo

rada por los dem�s testimonios y piezas de convicci�n que
se encuentran en el proceso, desde fojas 28 hasta 40, todo

lo cual prueba de una manera plena la persona del delia*

cuente ( Mittermaier, p�g. 235; Tejedor, parte 2a, p�g. 145,

y leyes concordantes citadas por el mismo ) ;

3� Que el crimen se ha cometido de noche, administrando
� la primera de las v�ctimas una fuerte dosis de atropina
con la intenci�n y la voluntad de acarrearle la muerte, y
destroz�ndole luego el cr�neo � martillazos para completar
la obra del veneno;

4� Que � la segunda, ni�a de 10 a�os, le introdujo vio

lentamente la sustancia mortal por la boca, contemplando
despu�s su agon�a por seis horas;

50 Que seg�n confesi�n del mismo procesado, estaba

unido � la mujer Rufina Padin por un matrimonio contra�do

ante un pastor protestante, resultando de esta uni�n la

ni�a Petrona Castro;
Y considerando :

i� Que para definir legalmente el delito, es necesario

resolver, como cuesti�n previa, la de la validez � nulidad

de ese matrimonio.
A este respecto el juzgado opina que la cuesti�n est�

resuelta de antemano por el art. 181 del C�digo Civil, seg�n
el cual son nulos ipsojure los matrimonios contraidos en

la Rep�blica ante sacerdotes disidentes, cuando uno de los

contrayentes es cat�lico, si en seguida no se celebra ante

un p�rroco cat�lico ; que es, precisamente, lo sucedido en

el caso actual.
20 Que as� resuelta la cuesti�n, el crimen de que se trata

debe clasificarse de un doble homicidio, cuya gravedad debe
determinarse por las circunstancias y condiciones en que se

ha llevado � cabo.
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3� Que la defensa ha sostenido, en descargo del acusado,
ofreciendo la prueba, que �ste procedi� sin premeditaci�n,
impulsado por un arrebato vehemente de pasi�n, y despu�s
de un fuerte altercado con la v�ctima ; enunciando al propio
tiempo la idea de la irresponsabilidad, por efecto de un

estado morboso.

4o Que en cuanto � este punto, el estudio m�dico-legal
practicado por los facultativos, y agregado � fojas 126�

abarca detalladamente todas las cuestiones relativas � las

diversas formas de locura de que pudiera estar afectado el

delincuente, afirmando de una manera terminante que no

presenta ning�n s�ntoma sospechoso que pueda confundirse

con una enajenaci�n en sus diversos estados y manifes

taciones.
En consecuencia, se llega � la conclusi�n de que Castro

Rodr�guez es un ser consciente y por lo tanto responsable
de sus actos.

50 Que examinando detenidamente los actos del encau

sado, anteriores, concomitantes y posteriores al crimen,
revelan un temperamento fri� y una premeditaci�n serena,

pues a�n admitiendo como cierto el altercado, la c�lera no

pudo durar m�s de tres horas, permitirle ir a la botica,
proveerse del t�sigo clandestinamente, volver � su casa

y por medio de la astucia hacerlo tomar por su mujer.
6o Que el cometer el crimen en las personas de consan

gu�neos � afines, obrar con alevos�a � traici�n, es decir,
sin peligro para el agente, la premeditaci�n, la astucia, el

empleo del veneno, son todas circunstancias que agravan
los cr�menes, seg�n el art. 84, incisos i�, 20, 40, 50 y 8o del

C�digo Penal, y todas se encuentran reunidas en este caso,

sin que sea posible ni a�n presumir ninguna de las atenuantes

alegadas en la defensa.

70 Que resultando probado esto en el proceso, como lo

est�, el crimen cometido por Castro Rodr�guez, cae bajo
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el imperio del art. 95, inciso i� del C�digo Penal, y le

corresponde la pena de muerte, por no existir ninguna cir
cunstancia que pueda considerarse atenuante.

Y como del estudio cient�fico practicado, resulta que este

individuo pertenece � esa categor�a de criminales que Lom-

broso y su escuela reputan nocivos � inadaptables � la vida

social, la ciencia viene � dar mayor autoridad moral � la

ley escrita, aconsejando la eliminaci�n de estos seres como

una necesidad del desenvolvimiento y progreso de la socie

dades.

8o Que �ste es uno de los casos en que dos teor�as

opuestas se encuentran de acuerdo en un punto dado.
Nuestra legislaci�n, fundada en la doctrina del libre

albedr�o y de la responsabilidad de los seres humanos, ha
sancionado la pena de muerte para los autores de cr�menes
como los de Castro Rodr�guez; y la nueva escuela, partiendo
de un punto opuesto, reputa tambi�n circunstancias agra
vantes �la perfidia, el fraude, la traici�n, violar el lecho

deberes graves, � herir los sentimientos de humanidad, de

patriotismo � de familia�. (Actas del primer Congreso de

antropolog�a criminal, p�gina 27.)
90 Que este es, precisamente, el caso de Castro Rodr�guez

que hiere en lo m�s �ntimo los sentimientos de humanidad

y familia, pues si bien ante la ley escrita no podia llamarse

el marido de Rufina Padin, si no podia constituir un hogar,
por imped�rselo preocupaciones vetustas incorporadas � nues

tras leyes; si su hija no pudiera llamarle padre, ni llevar
leg�timamente su nombre; esto no obstante, ante las leyes
eternas � inmutables de la naturaleza, escritas en la conciencia

humana, aquella criatura era su hija, �l lo sabia, sin haber ni

pretendido negarlo.
10. Que en consecuencia su crimen ha violado esas leyes

sabias y eternas que han impreso el afecto mutuo en los

corazones de ascendientes y descendientes, como una atrae-
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cion misteriosa que constituye la fuerza d� cohesi�n de la
familia y se extiende � la sociedad, como condici�n nece

saria, sine qua non, de su existencia.
Por estos fundamentos, los de la vista fiscal � informe

cient�fico de fojas 126, y atento lo que disponen los art�cu
los 84 y 95 del C�digo Penal, fallo: Declarando al presb�
tero Castro Rodr�guez autor de doble homicido con varias
circunstancias agravantes y sin ninguna atenuante, y le con

deno � la pena de muerte, debiendo ser ahorcado dentro de
la c�rcel donde est� detenido, observ�ndose las formalida
des de los art�culos 56, 57 y 58 del C�digo Penal; mani
festando el juzgado que al designar este g�nero de ejecuci�n
es porque estima que el fusilamiento debe estar reservado
� los militares, y porque Concept�a que es depresivo del
soldado ejecutar criminales comunes, empleando las armas

que, en caso dado, deben servir para hacer efectiva la seg-iir-
ridad exterior � interior de la Naci�n.

LA PENA

En el orden jur�dico, no cabe duda de que la pena que

correspond�a � este criminal era la de muerte. Solo ha

podido quedar sin efecto esa condena, gracias � un proce
dimiento vicioso establecido por leyes provinciales, que

permite burlar el C�digo Penal, que es ley de la Naci�n.
Pero sobre esto no cabe discusi�n posible; la m�s un�nime

reprobaci�n de ignorantes y letrados, han merecido los

jueces por la sustituci�n de la pena impuesta en primera
instancia.

Se ha hablado mucho respecto de la forma de ejecuci�n
ordenada en mi sentencia, no faltando quien me atribuyese:
apasionamiento.
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Se ha invocado la costumbre de fusilar � los reos, sos

teni�ndose que he debido respetar ese precedente, y no de

terminar la forma de ejecutar al reo.

Otros se han manifestado horrorizados ante el aspecto de
la horca, diciendo que ella representa una �poca de barba

rie; afirmaci�n de que se reir�n seguramente los ingleses y
los norte-americanos, pues en esos pa�ses se ahorcan los

reos de cr�menes comunes; y por cierto que ni Inglaterra ni

Norte-Am�rica, se han de creer por eso en estado de barbarie.
Por el contrario, tienen muy buenas razones para creer que

poseen, respectivamente, una civilizaci�n muy superior � la

nuestra.

Adem�s, se puede contestar, con nuestra propia historia,
que esa costumbre del fusilamiento que se invoca, data de

nuestros tiempos de mayor barbarie. En nuestra vida de

� luchas sangrientas, de anarqu�a, de terror, se han fusilado

indistintamente los asesinos, los presos pol�ticos y las muje
res, no por sentimiento de humanidad, sino porque era m�s

c�modo y mas r�pido.
Se ha dicho que es una crueldad la horca, pero esto acusa

una completa ignorancia en quienes hacen tal argumento. Es
necesario haber visto fusilar para saber lo b�rbaro que es

ese g�nero de muerte.

En numerosos casos que he presenciado en campa�a,
ninguno de los reos ha muerto de la primera descarga.
Siempre he visto los cuerpos ensangrentados, agitarse en las

convulsiones de la agon�a, hasta que el famoso tiro de gracia
daba fin al martirio, destrozando el cr�neo del fusilado,
Otro argumento era que no existia entre notros el verdu

go, sin tener en cuenta que ordenando el fusilamiento se

obliga � hacer papel de verdugos � soldados � gendarmes,
encargados de velar � por el honor nacional � por la segu
ridad p�blica.
Por �ltimo; se ha dicho que no existiendo ley que deter

mine la ejecuci�n debe dejarse al P. E. tal atribuci�n.
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Esto me parec�a al principio poco razonable; ahora creo que
es una hereg�a.
Me parece que quienes sostienen tal cosa no encontrar�n

principio, antecedente legal, ni doctrina, en que fundar el

absurdo de que el P. E. complete las sentencias de los Tri

bunales, y que estos no deben llenar los vac�os de las leyes,
cuando dictan resoluciones de su exclusiva competencia.
Adem�s, la ley 6a, t�t. 31, part. 7a manda que las senten

cias de muerte se ejecuten decapitando � ahorcando al con

denado; y si bien la Constituci�n la ha derogado en la parte
de la decapitaci�n (el deg�ello), ni ella ni otra ley patria, la
ha derrogado en lo referente � la horca. Luego tenemos

tambi�n ley vigente, y sea ella buena � mala, debe cum

plirse mientras no se derogue.
Se nos dir� que la Espa�a ha abolido la horca; pero si

bien esto es muy cierto, tambi�n lo es que en reemplazo �

tiene el garrote vil, que no es, sin duda, elemento de civi

lizaci�n, ni menos ignominioso para el condenado.
Como complemento � estas consideraciones, agregaremos

algunas opiniones de la prensa, emitidas en aquella opor
tunidad.

La Naci�n decia lo siguiente:
�La sentencia del Juez del crimen de la provincia doctor

Mart�nez, mandando la horca para el criminal de Olavarr�a,
Pedro N. Castro Rodr�guez, d� grande actualidad � todos

los datos referentes � ese g�nero de suplicio, que no ha

sido usado en la Rep�blica desde que se declar� indepen
diente, sino para con dos de los m�s famosos sicarios de

Rosas, y �stos fueron suspendidos del afrentoso aparato
despu�s de haber sido fusilados.

�Primitivamente, la horca era empleada, sobre todo, con

el ojeto de torturar al penado. Todos los pueblos antiguos
la han usado. Suspend�an � los criminales de los �rboles

dedicados � los dioses infernales ora por el cuello, ora por
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los pies, at�ndoles ai pescuezo pesadas piedras, ora por las

manos; y en este caso lo Sajelaban hasta que echaban el

�ltimo suspiro.
�En Francia, donde ha sido sustituida por la guillotina,

durante la edad media, la horca era el g�nero de suplicio
m�s com�n, aplic�ndose � los bigamos, � los infanticidas y
� los autores de robos dom�sticos � militares.

�La horca fu� siempre considerada un suplicio infamante

y por eso solo se aplicaba � la plebe, mientras que los

nobles eran decapitados.
�En Espa�a el ahorcamiento se efectuaba rodeado de

gran aparato. Se doblaba en la iglesia de San Martin con

la campana llamada de los ahorcados, y los hermanos de

la Santa Hermandad recorr�an las calles anunciando el

suplicio y pidiendo limosna para los funerales del ajusticiado,
escena que ha hecho imperecedera la inspiraci�n de Es-

pronceda. El garrote vil sustituy� m�s tarde � la horca.

�En Inglaterra no existe otro suplicio. La decapitaci�n
es un favor que el soberano acuerda dif�cilmente � los

pares. He aqu� en qu� t�rminos el juez anuncia su senten

cia al culpable: � Est�is condenado � ser ahorcado por el

cuello hasta que qued�is muerto, muerto, muerto �. El cri

minal es condenado, en la espera del suplicio, � un r�gimen
muy severo; no recibe como alimento m�s que pan y agua.
Es conducido al sitio de la ejecuci�n en una carreta. El

verdugo ata uno de los extremos de la cuerda al cuello

del paciente y el otro al brazo de la horca ; luego, despu�s
de haber cubierto la cara del condenado con un gorro negro,
� una se�al del primer sberif, chicotea al caballo ; la carreta

adelanta y seg�n la expresi�n consagrada, el condenado es

lanzado � la eternidad.

�Despu�s de una hora de suspensi�n el cuerpo es des

colgado y devuelto � la familia, salvo el caso de asesinato,
en que es entregado al escalpelo de los anat�micos.
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�En las grandes ciudades la ejecuci�n se practica de una

manera algo distinta. Tiene lugar en un balc�n que depende
de la prisi�n y que da sobre una plaza ; el condenado es

colocado sobre una trampa que cede por medio de un resorte

en el momento oportuno y el desgraciado queda suspendido
en el aire. Este sistema es preferido porque evita al paciente
preparativos y un paseo bastante largo que duplican sus

angustias.
�Mucho se ha discutido para saber si la horca es un

suplicio m�s doloroso que la guillotina, y, seg�n afirmaciones
de personas que, sea por idea de suicidio, sea como pena �
sus cr�menes, han sufrido algunos instantes el ahorcamiento,
parece que la extrangulacion por medio de la cuerda no es

dolorosa.

�En Francia la costumbre de gradar al condenado, cuya
cuerda se romp�a ha permitido recoger algunos datos �
este respecto, y casi todos los condenados que han escapado
� la muerte han estado acordes en afirmar que el ahorca

miento no ocasiona dolores.

�Bacon habla de un noble ingl�s que se ahorc� para
verificar este hecho. Fu� posible acudir � tiempo para cortar
la cuerda y volver � aquel extravagante � la vida. Cont�

despu�s que cuando tuvo el cuello fuertemente apretado
por la cuerda percibi� una viva claridad, � la que sucedi�
la oscuridad m�s completa; pero que durante todo el tiempo
que estuvo suspendido no habia sentido ning�n dolor.

�Un rico carnicero ingl�s, condenado � muerte, ahorcado
durante una hora y � quien salv� un estudiante de medi

cina, habia experimentado seg�n refer�a, las mismas sensa

ciones ; aunque fueron menos vivas � causa del procedimiento
de que se sirvi� para impedir la asfixia. Estando en el
calabozo el momento de la ejecuci�n, un joven m�dico le

propuso mediante 100.000 francos salvarle la vida. El con
denado consinti� y se someti� � una operaci�n: la traqueo-
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tom�a. La sentencia fu� ejecutada ; pero al cabo del t�rmino

reglamentario, cuando la familia fu� � reclamar el cuerpo del

ajusticiado, �ste respiraba a�n.
�-Llevado � su casa volvi� � la vida y cinco a�os m�s

tard� contaba que en el momento en que el verdugo dej�
caer la trampa habia experimentado una conmoci�n viva

pero sin dolor excesivo y que poco � poco sus nervios

fueron sobrexcitando, como por deseos er�ticos.

�Siempre que no haya luxaci�n de las v�rtebras cervi

cales la muerte de los ahorcados no es inmediata y por eso

se v� � menudo volver � la vida suicidas que han estado

m�s de una hora suspendidos del cuello.
�La horca origina la muerte por asfixia � por conges

ti�n y lesicn de la m�dula espinal, despu�s de la luxaci�n

de las primeras v�rtebras cervicales �.

La: Tribuna Nacional, se limitaba � observar la filosof�a
del fallo, encontrando que no era discutible del punto de vista

del derecho positivo.
H� aqu� sus palabras:
�El Juez del Crimen de La Plata, Dr. Mart�nez, ha con

denado al criminal Castro Rodr�guez � la pena de muerte

por medio de la horca. La sentencia es una novedad en

esa parte, y bien merece que nos detengamos � examinarlas

razones que ha tenido el Juez de la causa para apartarse,
ya que no de la ley, al menos de las pr�cticas estable

cidas.�
�El juzgado entiende que el fusilamiento debe estar re

servado � los militares, como sujetos pasivos, seg�n lo en

tendemos. Concept�a, adem�s, que es depresivo del soldado

ejecutar criminales comunes, usando de las armas destinadas
� garantir la seguridad interior y exterior de la Naci�n.�

�El argumento seduce: hay en �l un fondo de moralidad

y de patriotismo. Pero tememos que el problema, en vez

de resolverse, se haya trasladado simplemente � otro terreno.
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�Por qu� no seria igualmente depresivo del soldado ejecutar
� sus semejantes, es decir, � los militares? La especialidad
del crimen castigado �realzar�a acaso � los ejecutores? �Y
luego: si el castigo de los criminales importa el cumplimiento
de un fallo de los jueces int�rpretes de la justicia y de la

ley, y custodios del orden social �por qu� el soldado se

deprimir�a convirti�ndose en ejecutor de esa sentencia? Y si

se exime al soldado de esa funci�n severa �qui�n estar�a
llamado � sustituirlo? Y si es depresivo para el militar el

fusilamiento de los criminales, �no seria depresivo del hombre

uncirlos � la cuerda y asistir al suplicio infamante, en actitud

pasiva � indiferente? Si se eliminara al soldado �no seria

necesario crear el cargo siniestro del verdugo?�
��Ah! �Esta cuesti�n de los medios de ejecuci�n de la pena

de muerte hace surgir � pesar nuestro, el problema funda

mental de la penalidad, con todas sus dudas y sus hor

rores!�

�Pero no es este el momento de dejarnos arrastrar � un

debate tan profundo, ya que toda sentencia debe subordinarse

� la ley, sin discutir su equidad. En todo caso, nos es per
mitido observar la filosof�a de ese fallo, en cuanto introduce

una innovaci�n en los medios de ejecutar la pena y en

cuanto expone la doctrina que ,1a abona. Nos limitamos,

por otra parte, � plantear, m�s bien que � resolver, las cues

tiones que suscita el pronunciamiento del Juez.�
El Buenos Aires, escribi� un art�culo con mucho talento

sobre el fondo de la sentencia, en que se le�an p�rrafos dignos
de recordarse, como el siguiente:

�Si comparamos una sentencia de muerte de hace veinte

a�os, con la dictada el s�bado por el Dr. Mart�nez, encon

traremos que un verdadero soplo de reforma ha entrado en

la administraci�n de la justicia, y que el estudio delapsico-
fisiolog�a ha sacado el derecho de las nebulosas abstracciones

en que bogaba, para traerlo � un terreno pr�ctico, humano,
claro y persuasivo.�
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�Es la primera vez, agregaba, que el p�blico entiende con

facilidad, una sentencia de muerte �

Y terminaba con estas palabras:
�Sin pasi�n, pues, sin odio, sin indignaci�n, el Juez, pesando

el pro y el contra, auxiliado de todos los medios que pod�an
haber arrojado luz sobre el examen del criminal,�ha acon

sejado � sus conciudadanos que supriman el fraile asesino.�
�Y no por venganza, �i por crueldad, sino por raz�n y

por derecho, ha mandado que no se usen, para darle muerte,
las armas que dignifican al soldado, y que solo sirven para
defender la patria.�
El mismo dia La Capital, diario de opuesta filiaci�n pol�

tica al anterior, escribi� en otro art�culo lo que va en se

guida:
�En cuanto � la ejecuci�n de la pena, por medio de la

horca, par�cenos atinadas las razones en que se funda la

elecci�n del suplicio.�
�No sabemos porqu� se ven�an ejecutando por medio del

fusilamiento, las sentencias de muerte dictadas por la justicia
contra los criminales.�

�El fusil y el soldado que lo maneja, no tienen m�s mi

si�n que la conservaci�n de la paz interior y la defensa de

la integridad y del honor nacional. Como instrumento de

suplicio, el fusil solo es aplicable entre los individuos de la

milicia, no � criminales vulgares, porque es darle un empleo
deshonroso. �

�La horca es el suplicio adecuado para estos casos, per
fectamente en armon�a con el sujeto y el crimen. Aproba
mos, pues, la elecci�n que de ella ha hecho el se�or Juez
Mart�nez, restableciendo una buena pr�ctica de la legisla
ci�n antigua, desusada en nuestros tiempos sin raz�n jus
tificada. �

El Dia, diario tan ilustrado como los ya citados, despu�s
de estudiar la sentencia delpunto de vista jur�dico y cient�
fico, terminaba as�:
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�Tiene una particularidad (la sentencia) que la distingue
de las otras an�logas. Condena � Castro Rodr�guez � la

�ltima pena, pero no � ser fusilado, sino � sufrir la pena de

la horca, innovaci�n que cuenta con todas nuestras simpa
t�as.�

�En efecto, las armas que la Naci�n entrega � sus solda

dos, para la defensa del honor y de la integridad de la patria,
no deben dirigirse nunca al pecho de un criminal. El sol

dado no es verdugo, ni las insignias de la patria deben man

charse con la sangre de los asesinos.�

�Queda reservada la horca para esos infelices, y condu

ci�ndose � ella � Castro Rodr�guez, creemos que, al mismo

tiempo que se le ahorran preliminares penosos, no se le dis

cierne un honor, que, seguramente, no es capaz de compren
der: el de morir como mueren los valientes.�

Con estas transcripciones de la prensa creo que quedan
contestadas las observaciones de los se�ores fil�ntropos, y
establecido que orden� la horca por las razones expuestas
en la sentencia, que no han sido refutadas, y adem�s por
estas otras que me justifican plenamente:

ia Porque existia una ley vigente que as� lo mandaba, y
yo no tenia el derecho de discutirla.

2
a Porque seg�n los datos de la experiencia y de la ciencia,

la horca es menos martirio para el reo que el fusilamiento, y

por un verdadero sentimiento de humanidad he cre�do que
debia ahorrar sufrimientos al condenado, en cuanto de m�

dependiese.
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UXORICIDIO

En la ma�ana del 25 de Diciembre de 1886, el individuo

Antonio Gatti dio muerte � su mujer, en San Fernando,

infiri�ndole diecinueve heridas con una cuchilla.

Josefa Scobera, que as� se llamaba la v�ctima, estaba co

locada como ama de leche, y era quien prove�a, en esos

momentos, de lo necesario para la subsistencia de la fami

lia. Gatti viv�a en el ocio, y sin tener en cuenta para nada

esta circunstancia, habia empezado � celar � su esposa,

pretendiendo que le era infiel con su patr�n.
Una tarde le orden� volviese � su casa y dejase la colo

caci�n. Aquello era un desastre para la familia con quien
la mujer de Gatti estaba colocada, pues todos temieron, y

con raz�n, por la salud y l� vida del ni�o que ella criaba.

Uno de los de la familia le indic� que se quedase esa

noche, que �l hablar�a con Gatti al dia siguiente, y esperaba

arreglar todo satisfactoriamente.

Ella oy� el consejo � medias. Se qued� esa noche, pero

al dia siguiente, muy temprano, se fu� � ver � su marido

esperando calmarlo.
� Pero �ste, se v� que tenia hecha la resoluci�n de matar

� su mujer, porque en seguida d� un cambio de palabras le

dio muerte con una cuchilla de que estaba armado, ensa

��ndose ferozmente en su v�ctima, lo que revela la voluntad

12
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decidida de matarla. Adem�s tenia listo su equipaje como

para fugar, lo que revela no solo conciencia plena de lo

que hacia, sino una fria meditaci�n para eludir la acci�n de
la justicia.
La defensa ha pretendido encontrar un neur�pata, por

herencia, en Antonio Gatti; pero no ha presentado un solo

dato que pueda servir de base � una opini�n cient�fica.
En los interrogatorios � que ha sido sometido, en su con

fesi�n, en todos sus actos anteriores y posteriores al crimen,
revela un perfecto estado intelectual. Nunca ha divagado,
incurrido en contradicciones ni pronunciado una sola frase

que pueda estimarse como indicio, siquiera remoto, de una

alteraci�n mental.
Poco tiempo antes de ser condenado, fiingi� un ataque

de epilepsia, pero tan torpemente que hasta los dem�s pre
sos se dieron cuenta de la t�ctica. El prop�sito era que se

le trasladase al hospital Melchor Romero, de donde era

f�cil la evasi�n.
No obstante, se le hizo reconocer nuevamente por el m�

dico, y qued� una vez m�s comprobado que gozaba de una

excelente salud.

Se trataba, pues, de un caso de uxoricidio perfectamente
claro, y cometido con premeditaci�n y alevos�a.
Se ha sostenido que con arreglo al antiguo C�digo solo

se podr�a imponer penitenciar�a � presidio al uxoricida, por
ser esta la pena �nica de que habla el art. 212. Mi opini�n
difiere radicalmente de esta conclusi�n.
Si al homicida alevoso � con ensa�amiento, cuyo delito es

cometido en un extra�o, se le podia aplicar la pena de

muerte, �qu� raz�n de equidad � de justicia puede existir

para que no se coloque, cuando menos, en igualdad de con

diciones al que mata � su c�nyuge con alevos�a � ensa

�amiento?

Si la pena del uxoricidio tuviera la limitaci�n que se pre-
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tende, por el antiguo C�digo, la ley seria inconsecuente �

injusta, pues haria una excepci�n en favor del que mata

con alevos�a su c�nyuge, aplic�ndole una pena menor que

al que mata tambi�n con alevos�a � otra persona, con quien
no tiene v�nculos de ning�n g�nero.
A mi juicio la pena del art. 212, es para los casos en que

no concurran causas agravantes. Pero cuando existan debe

aplicarse la misma pena que en todos los casos de asesinato

alevoso.

Los reformadores del C�digo deben haber pensado de un

modo parecido, pues han equiparado, expresamente, la pena

del uxoricidio con la del parricidio.
Cre� que debia aplicar, y apliqu�, la pena m�s benigna,

en atenci�n � la circunstancia atenuante de los celos, y

por ser este un deber de los jueces, impuesto de una ma

nera terminante en el art. 48 del C�digo en vigencia.
Respecto de la pretendida alteraci�n mental de Gatti, he

aqu� el informe m�dico legal, claro y expreso:

Se�or juez del crimen:�He examinado repetidas veces

al procesado Antonio Gatti, con el objeto de estudiar su

estado mental, y durante la conversaci�n con �l sostenida, ha

demostrado comprender y contestado correctamente las pre

guntas que le he dirigido.
Sus respuestas, perfectamente acordes con sus declaracio

nes que constan en el proceso, (en lo relativo al m�vil que

lo indujo � cometer el crimen) difieren �nicamente en que

ahora trata de atenuarlo.

La exposici�n que hace de las circunstancias que prece

dieron y sucedieron al crimen, es clara y precisa, no dejando
lugar � duda alguna.
La lectura que he hecho del proceso ha venido � confir

mar la opini�n que form� despu�s de haberlo examinado,
esto es: que no solamente Gatti gozaba de la plenitud de

sus facultades mentales cuando cometi� el crimen, sino que
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�ste fu� obra de la premeditaci�n, pues seg�n consta en el

proceso que habia preparado todo para la fuga.
Es cuanto tengo que informar � V. S.� Celestino S. Arce.

Por su parte, el agente fiscal, despu�s de concluido el

sumario, y en vista del informe m�dico legal anterior, se

expidi� en los siguientes t�rminos:
Se�or juez:�Seg�n confesi�n de Antonio Gatti, ratificada

por su hijo Contardo, aqu�l hiri� repetidas veces � su esposa
Josefa Scobera, que muri� momentos despu�s del hecho.

Gatti pretende disculpar su delito con la sospecha que

abrigaba de la infidelidad de su esposa.
Las heridas inferidas fueron con premeditaci�n y alevo

s�a, pues excitado por sospechas infundadas la llam� por
medio de su hijo, sin manifestar ira, la mat� � pu�aladas y

fug� en seguida.
Podr�a alegarse una perturbaci�n mental causada por los

celos, y falta de instrucci�n del procesado, pero estas cir

cunstancias no est�n probadas en el caso sub judice.
Si probase con hechos notorios que amaba locamente � su

esposa, y que �sta habia cometido actos indignos de su es

tado, � de dudosa moralidad, podr�a justificarse su pasi�n y
atenuar su delito.

Por estas consideraciones, pido que Antonio Gatti sea con
denado � muerte, de acuerdo con el art�culo 94 del C�digo
Penal.�A. Cano.

Cre�a y creo que el se�or fiscal est� en error; los celos

no se justifican, no requieren raz�n de ser; atacan como cual

quiera otra enfermedad, con independencia de la voluntad

del que es v�ctima de ellos.
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Fu� por esto que dict� sentencia en los t�rminos si

guientes:

Vista esta causa seguida contra Antonio Gatti, por muer
te � su esposa Josefa Scobera, hecho que tuvo lugar en San
Fernando el 25 de Diciembre de 1886;

Y considerando:

i� Que est� suficientemente acreditado el cuerpo del de

lito por la partida de fs. 1 6, certificado m�dico y confesi�n
del procesado�fs. 20, vta. 2 1 y vta.;

20 Que la voluntad criminal y el ensa�amiento resultan

probados por las circunstancias con que el hecho se ha lle

vado � cabo, pues consta de autos que Gatti ha inferido

diecinueve heridas � su esposa y una � su hijo que trat�

de interponerse con el prop�sito de impedir que consumase

el crimen;
3� Que el procesado enuncia como causa determinante

del acto criminal, la exasperaci�n producida por los celos,
pero no puede admitirse que haya procedido en un estallido

de pasi�n, pues � juzgar por el parte de fs. 8, se v� que ha
tenido el pensamiento fijo y la resoluci�n firme de matar �
su mujer;

4� Que esto no obstante, aun admitiendo la premeditaci�n
y los dem�s elementos que caracterizan el asesinato, los

celos pueden ser considerados como causas que aten�en las

penas, porque est� probado cient�ficamente que esta pasi�n
puede constituir una enfermedad del organismo, que sino

eclipsa por completo la raz�n, produce trastornos cerebrales

bastantes para impulsar � una persona al crimen, d�ndose
cuenta exacta del acto, pero consum�ndolo sin embargo;
pues en cierto estado de exacerbaci�n, puede m�s la pasi�n
desencadenada que la reflexi�n y la prudencia. El doctor
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Descuret, en su Medicina de las pasiones, cita dos hechos

de menores que han cometido asesinatos, en sus propios
hermanos, impulsados por los celos,�como ejemplo de los

trastornos que esta pasi�n es capaz de producir;
5� Que atentos los antecedentes del procesado, no puede

suponerse que haya sido otro
'

el m�vil del delito;
6o Que partiendo de esta base, el delito puede definirse

jur�dicamente como asesinato, pero cometido con una cir

cunstancia atenuante, cuya importancia no es posible des

conocer;

7o Que aun siendo responsable del crimen, Antonio Gatti,
por haberlo cometido con voluntad criminal indudable, y es

tando en pleno goce de sus facultades intelectuales, la pena
debe ser atenuada aplic�ndole la inmediata al m�ximun,
por cuanto la pasi�n que le ha impulsado, sino perturba los

sentidos por completo, influye poderosamente en los actos y
resoluciones del individuo;

8o Que por consecuencia, la pena de muerte pedida por
el Agente Fiscal, no debe aplicarse en este caso, pues ade

m�s de lo expuesto, la ley que regia cuando se cometi� el

delito, era m�s benigna, y en consecuencia debe aplicarse
por disposici�n expresa del C�digo Penal vigente, art. 48;
Por estos fundamentos, no obstante lo pedido por el

Agente Fiscal y alegado en la defensa, fallo: condenando al

procesado Antonio Gatti � la pena de presidio por tiempo
indeterminado, con arreglo al art. 212 del C�digo Penal, vi

gente cuando se cometi� el delito, debiendo cumplir su con

dena en Sierra Chica, con obligaci�n de trabajar p�blicamente
con una cadena al pi�, reclusi�n por ocho dias en los ani

versarios del crimen, y las dem�s acesorias de interdicion

civil � inhabilitaci�n para ejercer cargo p�blico. Y previa
notificaci�n el�vase esta sentencia en consulta � la Excelen

t�sima C�mara de Apelaciones, en turno, sino fuese apelada.
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Esta sentencia fu� apelada, y la C�mara de Apelaciones
la confirm� como se ver� por la sentencia que v� � con

tinuaci�n:

Y VISTOS: Por los fundamentos consignados en el acuer

do precedente, se confirma la sentencia apelada de fs. 56 �

58, con la sola modificaci�n de que la pena de presidio que
en ella se impone al procesado Gatti, se sustituye por la

de penitenciar�a por tiempo indeterminado, con las dem�s

accesorias que esta pena acarrea, (art. 10 1 y 107, C�digo
Penal antiguo ), debiendo empezar � contarse desde el 25
de Junio del a�o ppdo.

Jos� M. Calder�n.

N. French�Jos� V. Urdapilleta.

Ante m�:
C�ndido V. Mendoza.
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CAPITULO III

HOMICIDIO EN RI�A

La sentencia que va en seguida fu� dictada en un proceso

que estaba terminado cuando se me nombr� Juez del

Crimen.
No me fu� posible reunir m�s datos respecto de la persona

de F�lix Rodr�guez, pero aun obteni�ndolos , nada hubiera

podido hacer en el sentido de disminuirle la pena. La ley
es inflexible en muchos casos, y, en este, dadas las circuns

tancias del hecho, no habia medio de atenuar el delito.

El caso no requiere m�s comentario, y solo publico la sen

tencia como complemento de los diversos casos de homi

cidio.

Es la siguiente:

Vista esta causa seguida contra F�lix Rodr�guez, por
muerte � Lino Guti�rrez, hecho que tuvo lugar en Barracas

al Sud, el dia 6 de Febrero de 1887;

Y considerando:

i� Que est� suficientemente acreditado el cuerpo del de

lito por el certificado m�dico de fs. 1, partida de defunci�n

de fs. 9, y confesi�n del procesado de fs. 3 yn vta;
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2� Que el procesado no niega la intenci�n criminal , la

que, por otra parte, resulta evidente del hecho de cambiar

insultos con Guti�rrez y salir � la calle � pelear con �l, ar
mado de una daga;

3� Que de las declaraciones de testigos de fs. 3, 4 y 23

vta., no resulta probada la provocaci�n alegada por el pro

cesado, pues la provocaci�n para que constituya una circuns

tancia atenuante, en la acepci�n legal de la palabra, es

necesario que sea grave � injuriosa; y, seg�n el mismo Ro"

driguez , Guti�rrez solo le provoc� con palabras descome

didas;
40 Que el procesado ha podido evitar el lance, y las mis-

m�s provocaciones, retir�ndose del almac�n, en vez de perma
necer, all� hasta la noche como lo hizo, lo que debia forzo

samente producir un choque estando ambos mal dispuestos
rec�procamente;

50 Que el modo como se produjo el hecho constituye una

circunstancia agravante, pues revela el prop�sito deliberado

y la voluntad firme y consciente de herir � matar � su ad

versario, de cualquier modo, aun aprovechando un descuido

de. �ste, � hiri�ndolo casi de improviso, como lo efectu�, sin
darle tiempo � que sacase armas y sin saber si las tenia, se

g�n confesi�n propia;
6o Que aun admitiendo como probado que Guti�rrez lo

empujase, cuando ya estaban en el terreno, elegido de com�n

acuerdo para pelear, este hecho establecer�a la presunci�n
de que Guti�rrez estaba desarmado, y esta presunci�n sub

siste y se hace m�s vehemente, por el hecho de no haberse

encontrado arma ninguna con el cad�ver, ni en el lugar del
hecho;

70 Que la confesi�n calificada del procesado, solo puede
servir como elemento de prueba y de convicci�n, en cuan

to sea confirmada � robustecida por otras pruebas �

presunciones, y en el caso sub judice, el �nico hecho confe-
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sado por Rodr�guez, y confirmado por las declaraciones y

dem�s pruebas del proceso , es el haber herido voluntaria

mente � Guti�rrez;
8o Que en consecuencia, las injurias � ofensas graves, que,

seg�n la ley, pueden disminuir la criminalidad, no existen en

este caso, pues de haber tenido lugar, ser�an conocidos de

los testigos presentados, y estos no solo no confirman esta

parte de la confesi�n de Rodr�guez, sino que m�s bien la

contradicen, despoj�ndola de fuerza probatoria;
9o Que partiendo de esta base, el hecho es imputable al

procesado como homicidio simple, y debe aplicarse la pena
del art. 196 del C�digo Penal vigente en la �poca en que
se cometi� el delito, por ser m�s favorable al acusado;
Por estas consideraciones, no obstante lo dictaminado por

el Agente Fiscal, fallo: condenando � F�lix Rodr�guez � la

pena de seis a�os de presidio que debe sufrir en Sierra

Chica, con obligaci�n de trabajar en el establecimiento, y
con las accesorias de interdicion civil � inhabilitaci�n para

ejercer cargo p�blico por el tiempo de la condena y la mitad

m�s. Y previa notificaci�n, el�vese esta sentencia en con

sulta, sino fuese apelada.
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CAPITULO IV

HOMICIDIO PROVOCADO

Cuando la v�ctima provoca el acto

homicida, infiriendo injurias il�citas

y graves al autor, la ley considera

que el delito es voluntario pero me

nos grave que el cometido en con

diciones ordinarias, y le aplica una

pena menor.

Arts. 197, C�d. Penal antiguo y
97 del vigente.

Hay casos en que la provocaci�n es tan grave que cons

tituye una agresi�n que solo puede repelerse por la fuerza.

Otras veces las injurias se refieren al honor, y, entonces,
creo que la ley debiera declarar exento de pena al que
hiere � mata al agresor, que atenta contra la honra, patri
monio del hombre, m�s estimable � veces que la misma

propiedad.
Pero es necesario convenir en que la ley es l�gica, y con

secuente, consigo misma. Habiendo resuelto � priori la exis

tencia del libre albedr�o, debe suponer que el hombre, exi-
tado por injurias y provocaciones, pudo muy bien eximirse

de contestarlas.
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Si por el contrario las repele de hecho, el da�o que cause

le es imputable porque ha procedido voluntariamente; si bien

se considera menos grave ese da�o, del punto de vista moral,

por cuanto la voluntad ha sido determinada por un hecho

externo, ageno al autor del delito.
En el caso que sigue, se ha presentado pr�cticamente la

cuesti�n. Benigno Duarte, hombre laborioso y honesto, tra

bajaba tranquilamente, preocupado tan solo de ganar su

salario leg�timamente.
Gratuitamente, sin causa, Liberato Diaz lo insulta, y luego

lo deprime, lo ultraja, d�ndole un rebencazo en l� cara. Al

sentir el ultraje se incorpora, cediendo al instinto natural;
echa mano de lo primero que encuentra, que es un palo,
y d� un golpe � su agresor en la cabeza, caus�ndole la

muerte.

P�ngase toda la suma de voluntad que se quiera en el

acto de Duarte, pero no creo se consiga demostrar que este

hecho pueda serle imputable, con sujeci�n � los eternos prin
cipios de justicia.
Pero la ley era y es inflexible. No pudiendo demostrarse

que el hecho fu� involuntario, el autor debe ser penado.
Fu�, pues, someti�ndome � la ley que tuve que condenar �

un hombre no criminal, seg�n mi conciencia.

Vista esta causa seguida contra Benigno Duarte, por
homicidio � Liberato Diaz, en Ranchos; y resultando del

proceso :

i� Que Liberato Diaz lleg� donde estaba Duarte traba

jando, lo insult� primeramente y luego le peg� un reben

cazo;
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2o Que Duarte al sentir el rebencazo tom� un palo, que
encontr� � mano dando con �l un golpe � Diaz, siendo esto

lo que le produjo la muerte, seg�n el certificado de. fs. i

vta., lo cual est� acreditado por la partida de fs. 37;
30 Que Benigno Duarte huy� en seguida, present�ndose

despu�s espont�neamente � la autoridad, como lo prueba el

parte policial de fs. 12;

Y considerando:

i� Que los testigos Cipriano Rocha, Florentino Velazquez
y Demetrio Duarte declaran contestes, y sin la menor discre

pancia � fs. 5 y siguientes, que Liberato Diaz insult� y agredi�
� Duarte, si bien esa agresi�n no era de las que pueden
poner en peligro la existencia, y autorizan el empleo de me

dios violentos en defensa leg�tima;
20 Que el hecho probado de los insultos y agresi�n, as�

como el haberse presentado espont�neamente � la autoridad,
establecen en favor de Duarte una presunci�n de buena f�

y falta absoluta de premeditaci�n y de reflexi�n;
30 Que esta misma presunci�n robustece el grado de ver

dad de su declaraci�n de fs. de que, no fu� su intenci�n

matar � Liberato Diaz, lo cual, a�n probado, no excluir�a la

voluntad criminal ni la responsabilidad del agente, en la forma
establecida por el art. 50 del C�digo Penal;

40 Que atentas estas consideraciones, el delito debe cali

ficarse de homicidio provocado con una circunstancia ate

nuante;

5� Que de conformidad al art. 48 del C�digo actualmente

en vigencia, procede aplicar al caso sub judice el art. 197
del C�digo Penal que reg�a cuando se cometi� el delito,

por cuanto seg�n �l la pena era de tres a�os de prisi�n
para los casos de homicidio provocado por la v�ctima;
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Por estas consideraciones, fallo: condenando � Benigno
Duarte � la pena de tres a�os de prisi�n, debiendo empezar

� contarse desde el 24 de Diciembre de 1884, de modo que

se d� por compurgada la pena con la prisi�n sufrida, y po

ni�ndose en libertad al procesado, previa consulta � la Exce

lent�sima C�mara de Apelaciones en turno.



CAPITULO V

CONDENA ESPECIAL POR HERIDAS

Caso en que la muerte de la v�c

tima no es consecuencia inmediata

� necesaria de las heridas, sin6 de

una mala operaci�n quir�rgica.

El antiguo C�digo Penal contenia una disposici�n espe
cial para este caso. El legislador crey� sin duda m�s equi
tativo esto que aplicar lisa y llanamente la pena del homi

cidio, que era seis a�os de presidio � penitenciar�a.
Era monstruoso, sin duda, castigar como homicida al

autor de heridas no mortales por su naturaleza ; pero no s�

c�mo se podr� demostrar que sea equitativo ni justo apli
carle la misma pena que al autor de homicidio provo
cado.

Las heridas, por su gravedad, pudieron hacer al que las

infiri� reo de una pena de seis meses de arresto. Un acto

totalmente extra�o � su voluntad, viene � determinar una

complicaci�n mortal, y esto basta para que le ley la aplique
tres a�os de prisi�n.

�D�nde queda el criterio jur�dico de la responsabilidad?
� En virtud de qu� raz�n de l�gica le es imputable este

hecho al heridor ?

13
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El nuevo C�digo suprimi� esa disposici�n, por absurda

sin duda, pero no mejor� la condici�n del heridor que pueda
encontrarse en ese caso, pues cuando sobreviene la muerte

despu�s de una herida, le es imposible al autor probar que
solo tuvo voluntad de herir, y en consecuencia se le condena

como autor de homicidio.
Mientras no se me demuestre lo contrario seguir� cre

yendo que esto es una monstruosidad.
Va en seguida la sentencia sobre el caso pr�ctico.

Vista esta causa seguida contra Juan Huerta, por heri
das graves inferidas � Tom�s Lacosta, en Quilmes, el dia

doce de Febrero del corriente a�o;

Y considerando:

i� Que est� acreditado el cuerpo del delito por el certi

ficado de fs. i, por confesi�n del procesado y declaraci�n

de los testigos Francisco M�ndez, Pedro Colombio y Juan
Escobar, fs. 2 vta. � 3 .

20 Que el acusado aduce en su defensa el haber sido

agredido por Lacosta, y el no haberle sido posible esquivar
el lance � que lo provocaba.

30 Que la �nica prueba presentada para probar esta

causal consiste en las declaraciones de los testigos M�ndez

y Escobar, que se ratifican � fs. 27 vta.

Pero estos testigos no est�n contestes en el hecho de la

agresi�n, ni afirman positivamente que haya tenido lugar,
ni que Huerta se viese en la necesidad de herir para de

fender su vida; y por otra parte no existen indicios, ni

presunciones que hagan veros�mil la afirmaci�n del pro
cesado.

40 Que en consecuencia la ri�a que tuvo lugar entre

Huerta y Lacosta, debe calificarse como un hecho imputable
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� ambos, por ser voluntario, sin que haya ning�n dato en el

proceso por el cual pueda presumirse la premeditaci�n.
Esta conclusi�n surge de la misma prueba de testigos

seg�n la cual hubo cambio de insultos, y la pelea fu� aceptada
por Huerta despu�s de estos insultos rec�procos, lo que revela

la voluntad criminal, que puede coexistir con la irreflexi�n

en el que ejecuta un acto punible.
5� Que las heridas de Lacosta no eran necesariamente

mortales, seg�n el informe m�dico de fs. i, y no han sido

la causa inmediata � determinante de la muerte, pues el

mismo m�dico que asisti� al herido declara que �sta provino
de una gangrena, consecuencia de una compresi�n mal

practicada.
6C Que tomando estos hechos como base de apreciaci�n

jur�dica, la muerte de Lacosta no es imputable directamente

al heridor, y en consecuencia el delito no puede calificarse

de homicidio, con sugecion � la letra y � la doctrina jur�dica -

del C�digo Penal vigente cuando se cometi� el hecho, y
actualmente.

7� Que si bien el entregarse � vias de hecho es un acto

capaz de poner en peligro la vida de otro; para que exista

completo el homicidio con arreglo al art. 196 del C�digo
Penal, sin faltarle ninguno de sus elementos esenciales, es

necesario que la muerte se produzca y que sea imputable
directamente al procesado, lo que no sucede en el caso sub

judice, en que se ha producido por otra causa, que reside, sin
duda alguna, en la ignorancia del que practic� la compresi�n.

8o Que planteada as� la cuesti�n, el delito consiste en

heridas graves, inferidas con voluntad criminal; y el caso

se encuentra comprendido en las disposiciones del C�digo
Penal, art. 206, que prev�e el caso de que una herida se

vuelva mortal por operaciones quir�rgicas funestas, medi

camentos nocivos, etc., y determina que, en tales casos, el

agente debe ser castigado con tres a�os de prisi�n.
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Por estas consideraciones, no encontrando m�rito para
atenuar el delito, fallo, condenando � Juan Huerta � tres

a�os de prisi�n en la c�rcel de esta ciudad, con arreglo al

art. 206 del C�digo citado, debiendo empezar � contarse

desde el primer dia de la detenci�n; con suspensi�n de todo

cargo � derecho pol�tico por el tiempo de la condena; y
debiendo ser obligado � los trabajos de limpieza dentro del

establecimiento.

Previa notificaci�n el�vese esta sentencia, en consulta, si

no fuese apelada, � la Excma. C�mara de Apelaciones en

turno (1).

(1) La C�mara confirm� la sentencia y es de suponer que los Jueces que la

compon�an experimentasen la misma contrariedad que el de Ia Instancia al

tener que aplicar una ley tan injusta.



CAPITULO VI

CASO DE SOBRESEIMIENTO

POR NO ESTAR PROBADO EL CUERPO DEL DELITO

Enriqueta Renaud de Mart�nez, era una muchacha como

de diecisiete a�os, regular estatura, blanca, mirada muy viva,
nerviosa y con una imaginaci�n muy extravagante.
Vino al Juzgado acusada de haber administrado una dosis

de ars�nico � su marido, con intenci�n de darle muerte.

Era mucama en un establecimiento de campo pr�ximo �

la Magdalena, y estaba casada con un individuo de unos

cuarenta a�os.

Sus declaraciones denunciaban un cierto desarreglo mental.
No hay dos que sean iguales.
A cada paso se contradice y divaga de una manera ex

traordinaria, con una sangre fria pasmosa.
Pero no manifiesta estar arrepentida ni tener remordi

miento. Su esp�ritu es fr�o y opaco. El sentido moral no se

revela en ninguno de sus actos ni palabras.
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En su primera declaraci�n se quej� amargamente de su

marido, pint�ndole como un loco, y ella present�ndose como

v�ctima de sus locuras. Despu�s rectific�.�Hab�an tenido

ligeras desavenencias pero su marido era bueno y no tenia
celos de ella.

M�s tarde ya hizo su apolog�a. Era el tipo de los buenos
maridos y reinaba entre ambos la misma cordialidad y cari�o

que el primer dia.
Era evidente que no se trataba de un tipo criminal. Ade

m�s no habia prueba ni semi -plena prueba en los antecedentes

mandados por el Juez de Paz.

Ning�n m�dico habia asistido al enfermo, ni habia visto

nadie el veneno en la taza.

Comprobado todo esto, dict� el auto de sobreseimiento que
va � continuaci�n:

La Plata, Agosto de 1888.�Vista esta causa, seguida
contra Enriqueta Renaud de Mart�nez, acusada de haber

envenenado � su esposo, el 17 de Diciembre de 1887;

Y resultando:

1
� Que la encausada confiesa haber puesto una cantidad de

ars�nico en la taza de caf� que debia tomar su marido, pero
creyendo fuese az�car, no abrigando por consiguiente nin

guna intenci�n criminal, fs. 4�contradici�ndose no obstante

� fs. 5, en que confiesa haberle dado el veneno con intenci�n

de librarse de sus malos tratamientos;
20 Que � fs, 14 y 39 vta. insiste nuevamente en haber

dado el veneno por equivocaci�n, y niega que fuese objeto
de malos tratamientos por parte de su marido, ratificando

estas �ltimas declaraciones en la confesi�n de fs. 47;
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3o Que no ha sido posible obtenerun informe m�dico-legal,
que compruebe la intoxicaci�n, ni un an�lisis qu�mico, que
demuestre la existencia del veneno en la taza en que bebi�

el esposo de la acusada; de modo que faltando estos datos

cient�ficos� que hoy ya no pueden obtenerse� falta el cuerpo
del delito, base indispensable del proceso;

Y considerando:

i� Que si bien existen algunas presunciones, m�s � menos

graves en el proceso, que podr�an confirmar la confesi�n

franca y circunstanciada del delito, en el caso subjudice
no son de tal naturaleza que sirvan para demostrar de una

manera indudable � inequ�voca la existencia del cuerpo
del delito, con arreglo � la buena doctrina legal en materia
de prueba;

2� Que en el presente caso la confesi�n es calificada y

por lo tanto divisible, pues si bien se confiesa un hecho

material, no corroborado por otras pruebas, falta el elemento

esencial y constitutivo del delito, seg�n nuestra jurispru
dencia, es decir, la intenci�n criminal, negada por la confe

sante.

3o Que por otra parte, la sola confesi�n no corroborada

por otras pruebas � presunciones legales, no basta para de

mostrar la existencia del crimen, cuando se niegan hechos

esenciales y caracter�sticos.

(Mittermaier, p�g. 238, Tratado de la prueba.)
4o Que no siendo posible la prueba legal del cuerpo del

delito, las leyes y la jurisprudencia no admiten como justa
la aplicaci�n de la pena, y aconsejan la cesaci�n del proce
dimiento.

(Tejedor, parte segunda, n� 393, y Escriche, anotado por
Caravantes, tomo 40, p�g. 1028).
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Por estas consideraciones; sobres�ase en esta causa, por
no ser procedente su continuaci�n, y p�ngase en libertad �
la detenida, consult�ndose � la Excma. C�mara de Apela
ciones entumo, (i)

(1) La C�mara orden� nuevamente la prisi�n de esta mujer hasta que resol

viese sobre la consulta. No di cumplimiento � la orden, porque solo deb�a estar

cuatro dias m�s al frente del Juzgado, y aquello me parec�a una monstruosidad.

Hoy nadie sostiene esa doctrina de la C�mara 2a, ni aun ella siquiera.



CAPITULO VII

ACUSACI�N POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

Caso en que procede la absoluci�n

por no estar probada legalmente la

tentativa, y por ser aplicable la pre
sunci�n de desistimiento.

El C�digo establece, que cuando una persona ha manifes

tado por actos externos la resoluci�n de cometer un crimen,
puede merecer una pena sino desiste. El desistimiento se

presume voluntario, y en tal caso, la tentativa no se castiga.
Pero si se demuestra que el desistimiento no ha sido vo

luntario, desaparece la presunci�n en favor del acusado, y
procede la pena.
Tal es la doctrina de los arts. 8, g, 10 y n del C�digo

Penal.
Ahora bien, cuando un individuo es acusado de haber

intentado cometer un delito, y resulta, que aun cuando hu

biese ejecutado actos que hagan presumir la tentativa, no ha

cometido sin embargo el delito, pudiendo hacerlo, la ley no

lo reputa delincuente, y no debe por tanto ser penado.
En esas condiciones, vino � mi conocimiento un caso por

acusaci�n de parte.
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El acusador no demostr� que los acusados se hubiesen

detenido por causas agenas � su voluntad. Quedaba, pues, en
pi�, la presunci�n de que desistieron voluntariamente, que es

el criterio de la ley.
De conformidad, pues, � esa doctrina, pronunci� la senten

cia absolutoria que va � continuaci�n:

Vista esta causa seguida por don Andr�s Pippo, contra
Manuel y Santiago Pippo, por tentativa de homicidio;

Y considerando:

Que toda la prueba producida por el actor consiste en

su propia denuncia, y en las declaraciones de los testigos
Luis Zunino y Juan Aguirre, peones del demandante y que
declaran � fs. 10 y n;

Que nuestras leyes y jurisprudencia pr�ctica consagran la

doctrina, de que es facultativo del Juez apreciar el valor de

los testimonios y su fuerza probatoria , con arreglo � los

principios de la justicia y las sanas reglas de interpre
taci�n;

Que la ley 32, t�t. 16, part. 3a, establece que dos testigos
muyores, y libres de tachas, pueden constituir prueba, con
tal que sus declaraciones concuerden en el acto, tiempo, lu
gar, calidad del delito y dem�s circunstancias capaces de

esclarecer la verdad;
Que es un precepto legal, vigente entre nosotros, que las

relaciones de dependencia � domesticidad entre el testigo y
el que lo presenta, quita la fuerza probatoria � su testimo

nio, no obstante estar muy discutida esta doctrina por au

toridades muy respetables.
(Ley 18, t�t. 16, part. 3a).
Que en consecuencia de la doctrina y disposiciones de las

leyes citadas la prueba producida por el actor, no es bas-
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tante para demostrar la existencia de un deiito sugeto �

pena por nuestro C�digo Penal; y por otra parte, el Juzgado
al apreciar las declaraciones, las encuentra vagas � indeci

sas, como dadas sin conciencia � discernimiento;
Que aparte de esta deficiencia de la prueba, se desprende

clara y netamente de las declaraciones citadas, que si los

acusados tuvieron un prop�sito criminal, han desistido vo

luntariamente, pues antes que don Andr�s Pippo mandara

peones en socorro de su hijo, los acusados han tenido tiempo
sobrado de poner en ejecuci�n su proyecto;

Que aun admitiendo probados los hechos en que se funda

la demanda, la circunstancia enunciada probar�a que hubo

desistimiento, lo cual excluye la responsabilidad, siendo vo

luntario, como la ley lo presume siempre, tocando al acusa

dor probar lo contrario.

(Arts. 1 6 y 17, C�digo Penal).
Por estas consideraciones, y las alegadas en la defensa,

fallo; absolviendo de culpa y cargo � los acusados Manuel

y Santiago Pippo, debiendo ser satisfechas las costas en el

orden causadas, por no encontrar m�rito el Juzgado para

imponer condenaci�n al actor.

Notif�quese esta sentencia � los interesados y arch�vese el

expediente , previa consulta � la Excelent�sima C�mara de

turno (1).

(4) Los casos semejantes que he conocido posteriormente, han sido todos re

sueltos de id�ntica manera por nuestros tribunales.





CAPITULO VIII

LESIONES CON MUTILACI�N

El que sacare � otro los ojos 6 lo

castrase, ser� castigado con seis a�os

de presidio � penitenciar�a.
La pena ser� de dos a�os, si por

efecto de las lesiones, la persona,
sin quedar completamente 6 para

siempre incapaz de entregarse al

trabajo, ha sido sin embargo, mu

tilada, deformada en una parte del

cuerpo, 6 privada incurablemente
del uso de un miembro.

Art. 231 y 235, C�digo Penal an

tiguo.

En el mismo caso y condiciones se aplica la pena de

tres � seis a�os de presidio � penitenciar�a, seg�n el art�
culo 119, incisos i� y 20 del C�digo vigente.
El art. 48 dispone que cuando un delito se ha cometido

durante la vigencia de otra ley m�s benigna, debe aplicarse
como si estuviese vigente.
Gerardo Moreira habia inferido lesiones � Ram�n Caba

llero, dej�ndole in�til una mano para el trabajo. La forma

de cometer el delito era grave, pero las circunstancias ate

nuantes � agravantes no influ�an en la pena. La ley no esta

blece grados.
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Sin discutir las razones de equidad � de justicia, que cons

tituyen el fundamento de las leyes, era mi deber aplicar la
m�s suave; y en tal concepto resolv� el caso con la sentencia

siguiente:

Vista esta causa seguida contra Gerardo Moreira por
lesiones � Ram�n Caballero, inferidas el dia 25 de Octubre
de 1886, en Puan;

Y considerando:

Qu� est� suficientemente acreditado el cuerpo del delito

por la confesi�n del procesado de fs. 4 y certificado m�dico

ampliado y ratificado � fs. 29;

Que seg�n confesi�n del procesado el m�vil del acto cri

minal ha sido la venganza, lo que constituye una circuns

tancia agravante, pues establece la presunci�n legal de la

premeditaci�n;
Que seg�n el certificado m�dico legal, antes citado, las

lesiones son de tal car�cter grave, que ocasionar�n forzosa

mente al herido, la p�rdida del uso de un miembro impor
tante, como es una mano;

Que as� expuestos los hechos, el caso sub judice cae bajo
las disposiciones del art. 235 del C�digo Penal, que reg�a
cuando se cometi� el delito, las cuales deben aplicarse por
ser m�s benignas que las del vigente;
Por estas consideraciones, no obstante lo dictaminado por

el agente fiscal, fallo; condenando � Gerardo Moreira � la

pena de dos a�os de prisi�n, que deber� sufrir en la c�rcel

de esta capital, con la agravaci�n de ser obligado � los tra

bajos de limpieza del establecimiento, suspensi�n de todo

cargo y derechos pol�ticos � interdicion civil.
Y previa notificaci�n, el�vese esta sentencia � la Exce

lent�sima C�mara de turno.
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MATRIMONIO ILEG�TIMO

Nuestro C�digo define as� el delito conocido generalmen
te por bigamia, y le se�ala una pena que puede graduarse
desde tres � seis a�os de penitenciar�a, seg�n los casos y
las circunstancias.
Es un delito poco frecuente entre nosotros, y no obstante,

el nuevo C�digo Penal le se�ala penas severas, acaso por

que la estad�stica general de la criminalidad, acusa un au

mento en los delitos contra la honestidad, en los �ltimos

a�os.

El caso m�s digno de mencionarse, que he tenido en mi

pr�ctica de juez, ha sido el de un anciano de ochenta a�os,

que contrajo un matrimonio en el Azul, en 1884, estando-

viva en Espa�a su primera mujer.
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de este delito,

dividi�ndose las opiniones, como sucede en toda contro

versia.
A mi juicio la bigamia es delito porque atenta principal

mente contra el orden social, y porque convertir�a en un

caos las relaciones de derecho entre las personas y las

cosas.
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El acto de contraer un matrimonio, existiendo otro, v�

lidamente celebrado, puede traer, y trae generalmente, senas
perturbaciones en la posesi�n de las cosas, y su trasmisi�n

f�cil y econ�mica, por medio de la herencia. Es un acto que

irroga perjuicios � terceros, y esto basta para que la ley lo
declare punible.
Pero as� y todo debe ser clasificado como los dem�s de

litos, exigi�ndose, para declararlo consumado, que re�na los

caracteres de voluntario, consciente � intenci�n dolosa. De

otro modo no estar�a conforme con el esp�ritu de nuestra

legislaci�n.
El error, como la incapacidad intelectual, constituyen ex

cepciones perentorias, causas que excluyen la responsabili
dad del acusado, seg�n la doctrina consagrada por nuestro

C�digo.
En el caso que he mencionado el presunto delincuente

tenia ochenta a�os, estaba atacado de una demencia senil

parcial, y de una grave afecci�n � la m�dula espinal, que

compromet�a la vegiga � intestinos.
Hab�an pasado treinta a�os desde que dej� � su mujer en

Espa�a, y durante ese per�odo habia recibido noticias de que
habia fallecido.

Estas noticias y las extravagancias de la decrepitud, lo

determinaron � casarse por segunda vez. Denunciado y cons

tituido en arresto, fu� conducido � la polic�a, donde quise
verlo. Aquello era un resto de humanidad que se arrastraba

miserablemente. Un poco de materia que empezaba � de

sasimilarse, obedeciendo � la ley inexorable del tiempo.
Parec�a absurdo y repugnante � la raz�n, que dentro de

ese cerebro reblandecido pudiera fermentar la idea del cri

men, y de un crimen que solo es capaz de consumar un

ser en cuyas arterias circule a�n, con abundancia, la savia
de la vida.

Quise estar seguro de todo esto, y ped� al m�dico de los

tribunales el informe siguiente:
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La Plata, Octubre 27 de 1887.�L�brese oficio al se�or

m�dico de los Tribunales, para que, previo reconocimiento

del detenido Silvestre Paez, informe sobre los puntos si

guientes:
i� Si el procesado por efecto de la edad avanzada y de

las enfermedades, est� afectado de decadencia intelectual, y
desde qu� fecha, m�s � menos.

20 Si por esta perturbaci�n mental, caso de que exista, se
le puede considerar falto de conciencia � irresponsable.

Mart�nez.
Ante m�: V. Pi�eiro.

Al mismo tiempo que firmaba este auto le recomendaba,
particularmente, al m�dico, pusiese la mayor atenci�n, es

tudiase prolijamente el caso y expidiese despu�s el informe

que le pedia.
Unos cuatro d�as m�s tarde, dicho informe fu� presentado

en estos t�rminos:

Se�or juez del crimen.�He practicado el reconocimiento

m�dico ordenado, en la persona del procesado Silvestre Paez,
de nacionalidad espa�ol, y de ochenta y tres a�os de edad.

Como tuve ocasi�n de informar � V. S. en oportunidad, el
procesado padece de una afecci�n cr�nica de la m�dula es

pinal, complicada con otra afecci�n, de la misma naturaleza,
por parte del enc�falo.
Es un hecho perfectamente constatado, que la edad avan

zada, independientemente de toda enfermedad, produce en

el enc�falo alteraciones org�nicas y funcionales, que, si bien

ligeras en un principio, concluyen por trastornar, m�s tarde,
profundamente el ejercicio de sus funciones. Es con el objeto

14
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de estudiar estos trastornos, y con el de trazar l�mites, los
m�s exactos posibles, para apreciar la responsabilidad,�que
los tratadistas han dividido en tres estados � fases, la vejez ;
estado fisiol�gico, mixto y patol�gico; correspondi�ndole al

primero la responsabilidad absoluta, al segundo la relativa

y al tercero la irresponsabilidad.
Contestando ahora las preguntas formuladas por V. S.

debo contestar al primer punto que s�; que el procesado
se encuentra afectado de decadencia intelectual, siendo de

opini�n, dada la marcha lenta con que generalmente se

operan los trastornos, y la �poca en que lo vi por primera
vez,�hace un a�o pr�ximamente, cuyo estado era el mismo

de ahora,�que el trastorno data por lo menos de tres �

cuatro a�os.

Respecto al segundo punto, � pesar de existir la decadencia

intelectual mencionada, opino que los trastornos producidos
no son bastantes para eximirlo de pena, y que debemos

colocarlo en la fase intermediaria, � mixta, susceptible de

una responsabilidad relativa.

Es cuanto tengo que informar � V. S.

Celestino S. Arce.

Conviene advertir que en nuestros tribunales no siempre
se puede obtener un informe m�dico-legal que realmente

ilustre al juez.
Y no me refiero � los que vienen de la campa�a, de

donde llegan frecuentemente unos titulados informes, es

critos en una jerga incomprensible, y en que la ciencia, la

gram�tica y el sentido com�n brillan por su ausencia.
Es en la capital donde es dif�cil conseguir un buen in

forme.
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Nuestros m�dicos no quieren perder tiempo estudiando

los casos de medicina legal, y tienen raz�n, porque no pro
ducen nada. Un solo m�dico, p�simamente rentado, sirve �

la c�rcel de Detenidos, dos Juzgados, y dos C�maras de

Apelaciones ; de modo que no tiene tiempo material para
hacer tanto servicio, medianamente bien. Si quisiera hacerlo,
si dedicase mayor tiempo al empleo que � la clientela se

morir�a de hambre.

As� se explican estos informes incorrectos, en que el m�

dico invade, con frecuencia, las atribuciones del fiscal, dic

taminando sobre lo que no es de su competencia para salir de
apuros, y luego el juez que saque algo en limpio si puede.
El Dr. Arce, m�dico de los Tribunales, es un joven inte

ligente, pero necesita tiempo para estudiar. Por atenci�n

personal � m�, ha dedicado hasta quince dias al estudio de

algunos casos delicados, con perjuicio de sus intereses par

ticulares.

Consigno este antecedente como un acto de justicia, y
adem�s para explicar as� el por qu� no exig� mayor amplitud
al informe, y no ajust� mi resoluci�n � las conclusiones del

m�dico.
Mi opini�n estaba formada, y va expuesta en el siguiente

auto de sobreseimiento, que fu� confirmado por unanimidad

en la C�maras de Apelaciones, compuesta de los doctores

French, Urdapilleta y Calder�n.

Vista esta causa seguida contra Silvestre Paez por ma

trimonio ilegal, hecho confesado por el detenido � fs. 6.

Y resultando:

i" Que el matrimonio ileg�timo fu� contra�do en el Azul
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en 1884, teniendo ya el acusado 80 a�os de edad, seg�n
consta de autos ;

20 Que seg�n los certificados m�dicos de fs. 9 vta. y fs., el

procesado padece de una afecci�n cr�nica de la m�dula

espinal, produci�ndole una semi-par�lisis intestinal y de la

vejiga ;

30 Que el acusado se encuentra en el estado de decadencia

intelectual � decrepitud, pues aparte de los estragos f�sicos
� intelectuales que trae consigo la vejez, en los organismos
que funcionan regularmente, en este caso existen otras

causas que contribuyen � aumentar la debilidad del cerebro

y apresurar la demencia senil ;

Y considerando:

i� Que seg�n lo establece el se�or m�dico de los Tribu

nales, el procesado se halla en un estado de irresponsabili
dad relativa ;

2� Que trat�ndose de un matrimonio ilegal, es necesario

que exista una intenci�n dolosa en el contrayente para que

se considere consumado el delito ;

30 Que esa intenci�n dolosa surge, no tanto del hecho

material, sino de la capacidad del agente; y que no se puede
admitir cient�ficamente, que un anciano decr�pito se casa

por segunda vez, por satisfacer apetitos sensuales, ya extin

guidos org�nicamente por la edad y las enfermedades ;

40 Que reconocida esta circunstancia como indudable, la

irresponsabilidad relativa, establecida por el m�dico, puede
ser, y es, en casos como el presente, una causa que puede
eximir de pena, por cuanto falta al acto un m�vil de pasi�n
criminal, sin el cual no existe el delito, en la acepci�n
legal de la palabra ;

5� Que por otra parte, Paez ha declarado que al casarse

con Catalina Risso, en 1884, fu� en la creencia de que su
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primera mujer Josefa Rodr�guez, habia muerto en Espa�aV
seg�n se le habia asegurado ;

6o Que este error es muy frecuente en los ancianos octo

genarios, consider�ndosele como uno de los fen�menos pro
ducidos por la p�rdida d�la memoria y la falta de percep*
cion bien definida de las cosas.

Mausdley al mencionar los fen�menos cerebrales, que se

producen en los ancianos por la debilitaci�n de la memoria, .

dice que es muy frecuente que pierdan la noci�n del tiempo,
se informen de la salud de individuos que han muerto, �

hablen con el que est� presente como si fuese un tercero.

� As�, agrega, tal dia recordar� un acontecimiento, que
olvida del todo al dia siguiente; hoy no reconoce la persona

que indefectiblemente reconocer� ma�ana �.

Y t�ngase presente que el eminente autor de El crimen

y la locura, enuncia estos fen�menos como s�ntomas carac

ter�sticos de la demencia senil.

7
o Que por lo dem�s estas afecciones cr�nicas de la m�

dula espinal, traen la p�rdida, en la generalidad de los ca

sos, de la aptitud para la aproximaci�n sexual, a�n el vigor
d�la edad. (Hoffman, Medicina legal, edici�n de 1882);

8o Que la intenci�n del legislador ha sido, evidentemente,
no castigar sino al que sea capaz de cometer un delito ; y

que al erigir en delito el matrimonio contra�do por un

individuo casado v�lidamente, ha sido con la mira de reprimir
los esc�ndalos � que dan origen estas uniones entre per
sonas capaces de tener sucesi�n, sin tomar en cuenta para
nada el delito religioso que pertenece solamente al fuero

interno � de la conciencia;
9� Que en consecuencia, no ha resultado en el caso sub

judice, perjuicio de tercero ni � la sociedad, y que de lo

expuesto resulta probado: que Paez se halla en el primer
per�odo de la demencia senil.

Que su enfermedad cr�nica de la m�dula espinal es ya
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antigua, y que lo inhabilita para las funciones matrimo

niales.

Que su p�rdida de la memoria pudo perfectamente en

gendrar el error de suponer muerta � su mujer que vivia
en Espa�a y de quien estaba separado, desde mucho tiempo
antes. .

Partiendo de esta base el hecho est� comprendido en las

disposiciones del art. 81, inc. i� del C�digo Penal, cuya
mente es eximir de pena los actos ejecutados sin intenci�n

criminal, � por individuos incapacitados f�sica � intelectual-

mente para delinquir.
En consecuencia, sobres�ase en esta causa, por no haber

m�rito para continuarla, y p�ngase en libertad al detenido

Silvestre Paez, previa consulta � la Excelent�sima C�mara

de Apelaciones en turno.



CAPITULO X

ACUMULACI�N DE PROCESOS

Se trata en este caso de una causa

dif�cil y complicada por la variedad

de hechos, y las circunstancias muy

especiales en que fueron cometi-

tidos.

Los autores no han podido ser

estudiados detenidamente, por falta

de una dotaci�n de m�dicos especia
listas, que ilustren suficientemente �

los jueces.

Nuestras leyes han previsto el caso en que un mismo

delincuente comete varios delitos, y determina c�mo se ha

de formar el proceso, que es juzgando de todos en conjunto.
Las penas tambi�n pueden acumularse, cuando se juzga �

un mismo tiempo por varios delitos diferentes, y entonces

la pena que se toma como tipo es la que corresponde al

delito mayor, sirviendo los dem�s de circunstancias agra
vantes.

Estas doctrinas y dispociones legales, sirvieron de base

� una sentencia dictada contra Ram�n Andrade, Bernab�
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Rodr�guez y Cantalicio Gonz�lez, tres individuos presos y

enjuiciados por varios delitos cometidos en banda.

Estos tres criminales, de temperamento distinto, presentan,
respectivamente, ciertos rasgos t�picos de criminalidad que

podr�an ser materia de un estudio, especial cada uno.

Andrade es de mediana estatura, casi bajo, musculoso,
tez morena, barba negra y poblada, p�mulos y mand�bulas
de grandes dimensiones, ojos chicos y brillantes, frente depri
mida, todo el conjunto es innoble y antip�tico.
Su constituci�n robusta acusa una excelente salud, por

m�s que �l ha pretendido estar enfermo reiteradas veces del

pecho, seg�n me han dicho. Esto es precisamente lo que
confirma la sospecha de fingir dolencias que no siente,
pues posee un t�rax muy desarrollado.

Adem�s, en cierta ocasi�n que organiz� y trat� de llevar

� cabo una evasi�n, sufri� un encierro de cerca de un mes

con disminuci�n de alimentos, sin que su salud se alterase

en lo m�s m�nimo.
Es muy taimado y receloso. Su inteligencia es muy limitada,

sin que se pueda admitir que sobresale gran cosa de la

de los animales que siguen al hombre en escala inferior.

Cantalicio Gonz�lez, es alto, nervioso, nariz larga, labios
delgados, cabeza peque�a y poco regular en la regi�n fron

tal. Casi no tiene barba, y el bigote es muy escaso y duro.

Los senos frontales se parecen mucho � los de ciertos ban

didos del atlas de Lombroso.

De los datos que se encuentran en el proceso, resulta que
es el m�s en�rgico y audaz de los tres.

Bernab� Rodr�guez, es rubio, linf�tico, ojos de un color

indefinido que m�s se asemejan al gris que � otro alguno.
Despu�s no presenta signo exterior notable, � no ser los

labios muy gruesos y las manos muy grandes.
Estos tres individuos cometieron varios salteos, robos, heri

das, muertes y violaciones, en menos de tres meses.
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A mi juicio habia m�rito suficiente para condenarlos �

muerte, pero yo encontr� el proceso iniciado con fecha de

m�s de dos a�os, y como esta circunstancia es favorable �

los encausados, solo pude condenarlos � presidio por tiempo
indeterminado.

H� aqu� la sentencia:

Vista esta causa seguida contra Ram�n Andrade, Can

talicio Gonz�lez y Bernab� Rodr�guez, acusados de robo

con homicidio alevoso en el partido del Azul, siendo v�ctima
el vecino Joaqu�n Almeida; de robo con violencia en el

partido de Ayacucho en casa de D. Teodoro Miqueles; y de

robo con violencia y heridas graves, en el partido de Bol�

var, en casa de don Pedro Echeverr�a;

Y considerando:

i� Que corresponde juzgar � estos tres procesados con

juntamente, pues resulta de autos, que constituidos en banda

han cometido diversos cr�menes y delitos, en diferentes seccio

nes de la Provincia, en virtud d� lo cual son igualmente
responsables, debiendo ser cada uno de ellos considerado

como autor principal � los efectos de la pena, seg�n la doc

trina d�los art�culos 39 y 46 del C�digo Penal antiguo, que
tiene aplicaci�n al caso sub judice por estar consagrada,
igualmente por el art. 30 del C�digo Penal en vigencia;

2� Que esta doctrina de la ley penal se armoniza perfec
tamente con nuestras pr�cticas en materia de procedimientos
seg�n las cuales la acumulaci�n de procesos tiene lugar,
como la acumulaci�n de penas, en los casos en que las perso
nas ofendidas sean diferentes, y uno � unos los mismos

delincuentes (Tejedor, segunda parte, n�meros 415 y 416);
3� Que � efecto de comprobar la existencia de los delitos

atribuidos � los procesados, como tambi�n para determinar la
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responsabilidad y la pena, procede examinar los hechos sepa

radamente, someti�ndolos � una cr�tica jur�dica y racional,
tomando como base las pruebas y piezas de convicci�n que
obran en el proceso.
En consecuencia, corresponde examinar previamente el

hecho del asesinato de Joaqu�n Almeida, vecino del Azul,
ocurrido el 6 de Marzo de 1885;

40 Que en este caso est� plenamente comprobado el cuer

po del delito por informe m�dico de fs. 1 y 2, parte policial de
fs. 42 � 46, conteniendo datos y antecedentes que se�alan �

los procesados como autores de ese hecho; partida de defun

ci�n de fs. 144, y declaraciones de la mujer Primitiva Cal

der�n y del menor Cipriano �brego, desde fs. 7 � 11;

50 Que no obstante las deficiencias y defectos del informe

m�dico, se debe suponer que las once heridas que presentaba
el cad�ver de Joaqu�n Almeida, en diferentes regiones del

cuerpo,�pues las presentaba en la regi�n abdominal, costado
derecho � izquierdo,�no han podido ser inferidas por un indi

viduo solo, porque dadas las respectivas posiciones, se com

prende sin esfuerzo que Almeida tuvo que luchar y defen

derse contra . varios agresores � la vez;

6o Que � fs. 31 y 32, confiesa Ram�n Andrade que �l,
Cantalicio Gonz�lez y Bernab� Rodr�guez, fueron los autores
de este crimen, agregando que antes habia negado por no

comprometer � sus compa�eros , y que el objeto que los

determin� acometerlo fu� el robo. En esta confesi�n agre

ga un detalle que coincide notablemente con lo declarado

por Primitiva Calder�n, y es que Almeida al sentirse atacado

y herido, grit� � su concubina � hijo adoptivo: �muchachos,

s�lvense, que me matan�;

70 Que � fs. 331 vuelta, pretende Bernab� Rodr�guez esta

blecer la coartada, manifestando haber pasado con Tiola el

dia del suceso, lo cual resulta desmentido por �ste � fs. 20,

afirmando no haber visto en ese dia � ninguno de los pro

cesados;
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8� Que � fs. 33 vta., 37 y 38, confiesan Bernab� Rodr�

guez y Ram�n Andrade, haber asaltado y robado la casa

de don Teodoro Miqueles, en Ayacucho, en el mes de Fe

brero de 1885, acompa�ados de Cantalicio Gonz�lez, el cual
est� convicto de participaci�n en este hecho por las testigos
Mar�a D. de Gil y Paula Miqueles; cuyas declaraciones con

testes, se ratifican en la rueda de presos de fs. 359 y 360,
constituyendo as� plena prueba, con arreglo ala ley 32, t�t. 16,
Part. 5a;

90 Que � fs. 40, confiesa Cantalicio Gonz�lez haber asal

tado y robado la casa de Pedro Echeverr�a, en Bol�var, hi
riendo de gravedad al due�o de la casa, y � otro hombre que
all� dorm�a, siendo sus compa�eros Ram�n Andrade y Ber

nab� Rodr�guez, teniendo lugar el hecho en Marzo de 1885.
Y esta confesi�n es corroborada por la de Andrade, el tes

tigo Gregorio Suarez, fs. 29, el cual d� la filiaci�n exacta

de los asaltantes, que es la misma de los tres procesados,
y por las dem�s pruebas y presunciones que resultan de

autos;
10. Que seg�n resulta de los autos, cada uno de les pro

cesados ha cambiado de nombre repetidas veces , siendo

presumible que esto respondiese � evadirse de la acci�n de

la justicia, por otros delitos confesados en autos, � que se

atribuyen � los procesados, seg�n consta del expediente prin
cipal y de los agregados;

11. Que si bien estas confesiones han sido retractadas

posteriormente, pretendiendo los procesados que les fueron

arrancadas por la violencia, esta retractaci�n no las despo
ja de fuerza probatoria, por cuanto las pretendidas violen

cias aparecen completamente desmentidas por los testimo

nios irrecusables de los vecinos Pablo Montenegro, Antonio
Ruiz, Francisco Setien y otros, que deponen � fs. 140, 142,

145 y 147, afirmando categ�ricamente que los procesados
declararon expont�neamente. Y estos testimonios adquieren



212 CAP�TULO X

mayor fuerza de verdad por haber presenciado estos testi

gos, y firmado como tales, esas confesiones, que los proce
sados han firmado, sin que sus manos experimenten nin

guna conmoci�n nerviosa, como se v� � la simple vista;
12. Que si bien las declaraciones de un encausado no

pueden hacer prueba contra aquellos con quienes cometi�

el delito de consuno, en el caso sub judice sirven de indicios,
y aun de punto de partida para establecer la prueba legal
respecto de aquellos que niegan unos delitos y confiesan

otros;

Y considerando adem�s:

i� Que de lo expuesto resulta probado un hecho capital
que es el fundamento de la acusaci�n y de la prueba; y es

que Bernab� Rodr�guez, Ram�n Andrade y Cantalicio Gon

z�lez han vivido una vida aventurera, asoci�ndose para sa

quear y repartirse de lo arrebatado � sus v�ctimas por

cualquier medio, sin ejercer ning�n oficio ni ocupaci�n
l�cita;

2o Que los robos con violencia y heridas en los partidos
de Ayacucho y Bol�var, resultan plenamente probados en

autos, siendo uno de estos hechos anterior, y posterior el

otro, al asesinato de Joaqu�n Almeida, debiendo constituir

presunciones vehement�simas contra los acusados;
3o Que de todos los antecedentes remitidos, as� como de los

informes � indagaciones practicadas, resulta que los proce
sados son los �nicos que han podido cometer este �ltimo cri

men, siendo todas las presunciones anteriores concomitantes

y posteriores, de tal suerte graves, que dan un resultado

preciso � indudable, al cual el �nimo es conducido sin es

fuerzo, guiado por un rayo de luz de verdad;

4o Que nuestras leyes y la jurisprudencia de todas las

naciones civilizadas, admiten la fuerza y valor probatorio
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de las presunciones en materia criminal, � condici�n de ob

servar ciertas reglas que se establecen, como garant�a de

acierto. As� el C�digo Espa�ol de Enjuiciamiento, dispone
expresamente que se puede condenar por presunciones � in

dicios, con tal que sean indudables y claros, consider�ndolos
en tal caso elementos de prueba, tan completos como la

confesi�n y los testigos. (Escriche, anotado por Caravantes,
tomo 3o). Como ley positiva puede y debe mencionarse la

de Bad�n, citada por Mittermaier, siendo la doctrina acepta
da por el ilustre sabio. Seg�n esa ley para formar prueba
plena por presunciones, se requiere:

a) Que el cuerpo del delito conste por pruebas solas �
corroboradas ;

b) Que concurran varios indicios contra el acusado, y que
cada uno tenga conexi�n con el hecho principal;

c) Que los hechos no tengan por base los indicios sino

pruebas;
d) Que el acusado, atendida su vida pasada, sus vicios,

etc�tera, pueda parecer capaz de cometer el crimen.
El C�digo de Austria contiene tambi�n reglas que com

pendian la �ltima palabra en este sentido.

Seg�n ese C�digo, se puede aplicar pena en virtud de

presunciones � indicios concurriendo estas condiciones:

a) Que el hecho del crimen y las circuntancias que lo cons

tituyen est�n probados legalmente;
b) Que el acusado aparezca como su autor, por un n�

mero determinado de indicios;
c) Que de los indicios y presunciones que rodean el he

cho, resulte una relaci�n tan clara y directa entre el delito y
el acusado, que seg�n la l�gica y el concurso natural de las

cosas, nadie sino �l pueda haberlo cometido (C�digo citado,
p�rrafo 279);

50 Que en el caso actual resulta plenamente probado el

cuerpo del delito, por pruebas legales irrefutables, en lo que



�l/* CAP�TULO X

se refiere al asesinato de Almeida y asaltos en Ayacucho y

Bol�var;
6o Que el delito cometido en la persona de Joaqu�n Al

meida resulta confesado por uno de sus autores, siendo co

rroborada su confesi�n por presunciones anteriores y pos

teriores;
7� Que respecto de los dem�s acusados existe una relaci�n

directa entre ellos y el delito, por ser los compa�eros de

Andrade en otros cr�menes, cometidos de consuno, y porque
de toda la prueba y antecedentes acumulados, se deduce

l�gicamente que solo ellos han podido ser los autores del

crimen. Y dada la declaraci�n del �nico testigo v�lido, Pri
mitiva Calder�n, y el indicio vehement�simo que arroja el

n�mero y situaci�n de las heridas que presentaba la victi

ma, resalta que los agresores de Almeida eran varios, dando
la testigo el n�mero de tres, que es precisamente el de los

encausados (fs. 9);
8o Que adem�s este asesinato ha sido cometido precisamen

te con diferencia de poco tiempo con otros delitos de que est�n

convictos los procesados, el asalto � la casa de Teodoro

Miqueles, en Ayacucho, en los primeros d�as del mes de Fe

brero de 1885, y el llevado � la de Echeverr�a, en el par
tido de Bol�var, en Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco,
en el mismo mes y a�o en que fu� asesinado Joaqu�n
Almeida;

90 Que todos estos hechos, legalmente probados, analizados
con el criterio de las doctrinas y leyes citadas dan como re

sultado preciso, natural y forzoso, la conclusi�n de que los

procesados, constituidos en banda, asesinaron al vecino Joa
qu�n Almeida y saquearon su casa, la noche del seis de

Marzo de 1885;
10. Que esta conclusi�n es aceptada por el juzgado, consi

derando que el crimen principal resulta legalmente probado
y que corresponde aplicar el m�ximun de la pena, conside-
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rando los dem�s como circunstancias agravantes de confor

midad con la doctrina de los art�culos 40, 177 y 323 del

C�digo Penal, no procediendo la aplicaci�n de la pena

capital por la naturaleza de la prueba y la duraci�n del

proceso;
Por estas consideraciones, fallo: declarando � Ram�n An

drade, Cantalicio Gonz�lez y Bernab� Rodr�guez, autores

principales del homicidio alevoso perpetrado en la persona de

Joaqu�n Almeida, y robo en la casa de la v�ctima, y de los robos

con violencias y heridas en casa de D. Teodoro Miqueles y
Pedro Echeverr�a, y les condeno � la pena de presidio por
tiempo indeterminado, que deben sufrir en Sierra Chica, con

la agravaci�n de cadena al pi� y trabajos duros y penosos,
de conformidad con los art�culos 209 del C�digo Penal

antiguo y 95 del vigente; agreg�ndose � esta pena las acce

sorias que contiene el art�culo 101 del C�digo Penal anti

guo, debiendo empezar � contarse el tiempo de la condena

desde la fecha en que fueron reducidos � prisi�n.
Definitivamente juzgando as�, lo pronuncio, mando y firmo

en la ciudad de La Plata, � 22 de Mayo de 1888.





CAPITULO XI

DEFENSA LEG�TIMA

Nuestras leyes eximen de pena al que hiere � mata por
defender su honor, su propiedad � su vida, � condici�n de

probar que corr�an verdadero peligro, y no era posible
evitarlo de otro modo. Esta doctrina ya ha sido tratada en

la Parte Primera.

Un caso perfectamente probado de leg�tima defensa fu�
el de Juan Luengas, comerciante del Tandil, que hiri� de

un balazo � Nicol�s Tolosa, quien lo agredi� cuchillo en

mano impidi�ndole huir.

Luengas esquiv� el lance todo cuanto pudo, y cuando

se vio seriamente amenazado, y encerrado en una pieza,
por su agresor, no tuvo m�s remedio que hacer uso de sus

armas para salvar su vida.

No habia ning�n antecedente de odio entre agresor y

agredido. Por el contrario, Luengas habia usado de muchas

consideraciones con Tolosa, cuid�ndole sol�citamente cuan

do estaba ebrio, cosa que suced�a con frecuencia.

Aquel dia, por una nimiedad, Tolosa se irrit�, y quiso
matar � su amigo y bienhechor, de lo cual se arrepinti�

15
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despu�s estando herido; lo que demuestra un fondo de hon

radez en �l, y que solo por efecto del alcohol intent� co

meter un delito.

Luengas por su parte, se present� expont�neamente � la

autoridad dando cuenta del hecho.

En cuanto � la herida no fu� grave ni aun por sus con

secuencias, y si sobrevino la muerte de Tolosa fu� por in

fecci�n, ocasionada por el mal estado higi�nico del hospital
donde se asisti�.

As� lo afirma categ�ricamente el m�dico en el informe que

expidi� y que v� en seguida:

Se�or Juez de Paz�El individuo Tolosa fu� herido de

un balazo que le atraves� el muslo izquierdo. Por s� mis

ma la herida no entra�aba gravedad, pues no habia lesi�n

nada m�s que en los tegidos blandos, respetando arterias

venas y nervios.

La causa que ha ocasionado la muerte ha sido la infecci�n

purulenta, complicaci�n com�n en las llagas � heridas, aten

didas en hospitales cuyas condiciones higi�nicas, dejan mu

cho que desear.�Dios guarde �V�.�Jos� Fuschini.

Esta circunstancia si bien no excluye la existencia del delito

lo disminuye reduci�ndolo notablemente, en cuyo m�rito la

pena es tambi�n menor.

Por su parte el fiscal en presencia de la prueba producida,
que era completa en favor de Luengas se expidi� aconsejan
do su absoluci�n; y en vista de las pruebas, dictamen fiscal

y defensa, dict� la sentencia siguiente:

Vista esta causa seguida contra Juan Luengas, por
muerte � Nicol�s Tolosa, el 25 de Marzo del corriente a�o, en

el Tandil;
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Y considerando:

i� Que est� acreditada la muerte de Nicol�s Tolosa por
la partida de fs. 22 y certificado m�dico de fs. 15 vta.;

20 Que el pron�stico de la herida fu� reservado, pero el

m�dico de cabecera afirma en el informe de fs. 15 vta. que
la causa de la muerte de Tolosa, no fu� la herida directamente,
sino la infecci�n purulenta, de lo cual se desprende que la he

rida no era necesariamente mortal, y que solo lleg� � serlo

por una complicaci�n �posterior;
30 Que los testigos Juan E. Herrera, fs. 1 vta., Eusebio

Barbosa, fs. 1 1 y 12, y Mauricio Maurelis fs. 17, declaran con

testes confirmando lo expuesto por Luengas, esto es; que
fu� agredido cuchillo en mano por Nicol�s Tolosa, refu

gi�ndose en su habitaci�n, donde lo sigui� �ste persiguiendo,
vi�ndose entonces obligado � usar de sus armas para defen

der su vida amenazada;

40 Que consta de los mismos testimonios que la agresi�n
fu� tan violenta como injusta, pues Luengas no habia pro

ferido ninguna palabra hiriente , que pudiera irritar �

Tolosa;
50 Que no puede atribuirse voluntad criminal � Luengas,

pues era amigo de Tolosa, le prodigaba cuidados cuando

estaba ebrio, seg�n los testigos Barbosa, Casta�o y Mau

relis, y el mismo Tolosa; y momentos antes del suceso le

habia dirigido palabras m�s bien afectuosas, seg�n declara

ci�n fs. 1 vta.;
6o Que seg�n declaran D. Rafael Casta�o y su esposa

Francisca Tolosa, tia del finado Nicol�s, �ste les manifest�,
cuando estaba herido, que �l tenia la culpa de todo, pues le

habia faltado en su casa � D. Juan Luengas, y que solo

deseaba restablecerse para ir � pedirle disculpa, fs. 19

� 22 vta.;
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7� Que si bien esta manifestaci�n no est� conforme con

lo declarado � fs. 8 y g, tampoco hay completa divergencia,
pues no dice, en esta declaraci�n, que haya sido herido

gratuitamente por Luengas, sino que no recuerda c�mo,
debido � su estado de embriaguez; pero reconoce que estan

do ebrio otras veces, Luengas lo recog�a y lo hacia
acostar;

8o Que de todos estos hechos as� relacionados surge la

prueba plena de que Luengas fu� agredido con armas por
Nicol�s Tolosa, siendo perseguido hasta sus habitaciones

interiores, lo que autorizaba � creer que el agresor tenia la
voluntad de atentar contra su vida;

9� Que la posici�n en que se encontraba dentro de las

piezas, no le permitir�a huir para evitar el ataque, no que
d�ndole otro medio que repelerlo por la fuerza, lo que

constituye la defensa leg�tima, definida por el C�digo Penal
como un derecho sagrado de cada individuo;
i o. Que de todo lo expuesto, y que consta d�los autos,

resultan probados plenamente los extremos del art�culo 8i,
inciso 8o del C�digo Penal, pues hubo agresi�n ileg�tima
por parte de Tolosa, necesidad racional, y falta de provo
caci�n por parte de Luengas, que son las causas que exi
men de pena, y que tienen estricta aplicaci�n al caso sub

judice.
Por estas consideraciones, y lo dictaminado por el Agen

te Fiscal, fallo; declarando que Juan Luengas ha procedi
do dentro de los l�mites de la defensa leg�tima, y le ab

suelvo de culpa y cargo, con arreglo al art. 8i inc. 8o del

C�digo Penal citado.

Notif�quese esta sentencia al encausado y p�ngasele en

libertad previa consulta � la Excma. C�mara de Apelacio
nes en turno.
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Esta sentencia fu� consultada � la C�mara ia de Apela
ciones que la confirm� en estos t�rminos:

Y VISTOS: Estando arreglada � derecho y � las cons

tancias de autos la resoluci�n consultada de fs. 53, de con

formidad con lo dictaminado por el se�or Fiscal, se confirma

por sus fundamentos y devu�lvase para su cumplimiento.

Jos� M. Calder�n.

N. French.�Jos� V. Urdapilleta.

Ante m�:
C�ndido V. Mendoza.

Por las mismas razones legales absolv� � otro individuo,

acusado de heridas en Quilmes, siendo igualmente confirmada

la sentencia.

Como el caso diferia en algunos detalles creo convenien

te acompa�ar la sentencia.

Es la que sigue:

Vista esta causa, seguida contra Sebastian Olivero por

heridas � Gerardo Manzi,

Y considerando:

i� Que los testigos R�mulo Campod�nico, Modesto Ga-

bone, Domingo Basigalupe, Luis Tisoni, y �ngel Sordelli,
declaran un�nimemente de fs. 3 � 1, que Manzi acometi�

inmotivadamente � Olivero, cuchillo en mano, dirigi�ndole
varias pu�aladas, de las cuales �ste se defend�a con el

ca��n de una escopeta;
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2o Que acosado por las pu�aladas que le dirig�a Manzi,
y como medio m�s eficaz de defensa, Olivero trat� de tomar

la ofensiva, dirigi�ndole un golpe con el ca��n de la esco

peta, y fu� entonces que sali� el tiro que hiri� � Manzi;
3� Que probados, como est�n, estos hechos en autos, resulta

que no ha existido intenci�n criminal en Olivero, ni siquiera
el prop�sito de abusar del derecho de la leg�tima defensa.
Su actitud ha sido en todo arreglada � lo que es l�citamente
permitido por la ley, para repeler un ataque injusto � la vida
� la propiedad;

4� Que esta herida que podr�a reputarse un exceso en la

defensa, no le es imputable por no haber sido un hecho

voluntario; y por otra parte sus buenos antecedentes sirven
de base � la presunci�n legal en este sentido.
Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dictaminado

por el Agente Fiscal; fallo; declarando que ha existido la

necesidad racional de defensa por parte de Sebastian Olivero

para repeler el injusto ataque de que era objeto. En conse

cuencia le absuelvo de culpa cargo con arreglo al art. 8i,
inciso 8o del C�digo Penal, y mando sea puesto en libertad

chancel�ndose la fianza otorgada, previa consulta � la Exce

lent�sima C�mara de Apelaciones en turno.
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CALUMNIA

Para que exista el delito de calumnia, seg�n nuestra

jurisprudencia, se requiere la concurrencia de estos ele

mentos:

i� Imputaci�n de un delito que el ministerio fiscal tenga
obligaci�n de acusar, � que solo pueda ser cometido por

empleados p�blicos;
2� Que la imputaci�n sea voluntaria y expont�nea;
30 Que sea falsa;
40 Y que sea hecha de mala f�.
Difiere de la injuria en que es m�s concreta y por tanto

interesa el orden p�blico. Llamarle � un individuo ladr�n,
tramposo, etc., es inferirle una injuria solamente, porque
si bien se le imputa un vicio � falta de moralidad, no se

le atribuye un hecho positivo, preciso, que pueda traerle

una responsabilidad judicial m�s � menos pr�xima.
La ley, de acuerdo con la buena doctrina jur�dica, im

pone una pena al que injuria, sin admitir la prueba del

dicho, puesto que �l no contiene afirmaci�n de un hecho

sino que es solo un calificativo que denigra y deprime �

quien se aplica.
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No sucede lo mismo en la calumnia.
Si � un individuo se le acusa p�blicamente de haber

robado dineros p�blicos � de particulares, � de haber ase

sinado � una persona determinada, ya se afirma un hecho
conocido y positivo, cuyo esclarecimiento interesa � la
sociedad y � particulares.
De ah� la diferencia en la definici�n jur�dica de injuria

y calumnia, y de ah� el que no se admita la prueba en la

primera y s� en la segunda.
En la acepci�n vulgar se confunde frecuentemente inju

ria y calumnia, y aun algunos abogados suelen incurrir en

un error parecido deduciendo acci�n de injuria y calumnia

conjuntamente, siendo as� que por su naturaleza tienen pro
cedimientos distintos.
En la pr�ctica he visto sostener, por un abogado notable,

la existencia de la calumnia en un caso de denuncia no

voluntaria, y falt�ndole al acto la intenci�n dolosa, que no

se prob� por el demandante.
El valuador del Tandil se habia dirigido � la Oficina de

Contribuci�n Directa asegurando que habia entregado una

suma, al colector Cornelio Andrade, mayor que la expre
sada en las planillas remitidas por �ste � la oficina.

Puesto el hecho en conocimiento del Poder Ejecutivo, se

pidieron los antecedentes y se pasaron al Juez del Crimen,
quien proces� � Cornelio Andrade por malversaci�n de

fondos.

Despu�s de varios a�os de tr�mites se fall� la causa,

siendo Andrade absuelto de culpa y cargo en primera y se

gunda instancia.
Con este fallo ejecutoriado, crey� tener la prueba de haber

sido calumniado y se present� demandando � D. Nicasio

Dibur, Gefe de la Direcci�n de Rentas, por ser �l quien
habia remitido los antecedentes al P. E. y la causa se fall�
absolviendo � Dibur de la demanda.
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La sentencia no se apel� en tiempo, y Andrade intent� no

s� que recurso ante la Suprema Corte.
El texto de la sentencia es el siguiente:

Vista esta causa, seguida por don Cornelio Andrade
contra don Nicasio Dibur, al que acusa de calumnia, por
haber remitido informes y documentos al P. E., como Di

rector de Rentas, en m�rito de los cuales Andrade fu� pro
cesado como autor de desfalco de dineros p�blicos;

Y resultando:

i� Que el actor sostiene que Dibur le ha imputado fal

samente, y con mala f�, un delito propio de empleado p�
blico, previsto por el art. 310 del C�digo Penal, y atribuye
esta falsa imputaci�n � enemistad personal y pol�tica, ofre*
ciendo la prueba al respecto;

20 Que corrido traslado y abierta la causa � prueba, el

actor produjo lo que corre de fs. 122 � 212, tendente � de

mostrar la existencia del elemento esencial de la calumnia

que es la mala f� del agente; pidiendo adem�s la agrega
ci�n del expediente seguido contra Andrade y en que re

sult� absuelto de culpa y cargo por los tribunales;
3� Que uno de los testigos caracterizados, don Eugenio

Sicardi, presentado por parte de Andrade, al ser examinado

sobre si es cierto que Dibur se propuso da�ar la reputaci�n
de Andrade, al denunciar el desfalco de que le daba cuenta

la oficina de Contribuci�n, contesta categ�ricamente que es

falso, fs. 154;

4o Que los doctores Del Valle y Demaria, declaran que
Andrade hizo empe�o para que se verificasen las planillas
y se hiciesen otras diligencias tendentes � esclarecer lo que
Andrade reputaba un error, fs. 171 y 187;

5� Que � fs. 190, declara don Manuel Lavi� de conforr
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midad con el interrogatorio presentado por el actor, ten

dente � demostrar la mala voluntad que le tenia Dibur, pero
su dicho se refiere � conversaciones oidas, no � conoci

miento propio, por lo cual debe apreciarse su testimonio con

arreglo � las disposiciones d�las leyes 28 y 29, t�t. 16, Part. 3a;
6o Que � fs. 181 aparece un impreso, conteniendo un co

municado de Dibur, en que afirma que pas� al P. E. los

antecedentes relativos al supuesto desfalco, en cumplimiento de

su deber, y� fs. 183, se encuentra una resoluci�n del P. E.
en la que despu�s de examinar los documentos remitidos por
la Direcci�n de Rentas, y encontrar exacto el saldo contra

Andrade, manda que se remitan � la Suprema Corte;
70 Que � fs. 201 corre un informe del Sub-director de

Rentas en que se afirma que Andrade, al remitir las pla
nillas que motivaron la denuncia, no expres� que fuesen

copias de las que quedaban en poder del valuador Mois�s

Jurado, quien denunci� esas planillas como inexactas, y �

fs. 303, informa el mismo Sub director, que � m�rito de esa

denuncia se practic� una revisacion y un cotejo, despu�s
de lo cual recien se remitieron los antecedentes al P. E.;

8o Que seg�n un comunicado que firma D. Antonio Ca��,
empleado de la Contribuci�n Directa, Dibur orden� una

revisacion de las cuentas presentadas por Andrade � fin de ve

rificar si exist�a error � n�, y que de esa revisacion result�

siempre un saldo contra Andrade por 4551 pesos m/c, en vez

de 8450 pesos que aparec�a al principio, habi�ndole el mismo

Ca�� hecho conocer este resultado al ex-colector Andrade;
90 Que los testigos Ignacio D. Irigoyen, Antonio Ca�� y

Alfredo C. Paz, declaran contestes que nunca tuvo enemis

tad Dibur con Andrade, ni manifest� ning�n inter�s en per

judicarlo (fs. 235 y 237);
Y el actual Inspector de Rentas, Agust�n M. Cabrera,

empleado entonces de la repartici�n, dice que Dibur le re

comend� que usara de consideraciones con Andrade, y que
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en m�rito de esas recomendaciones no apresur� la inspecci�n,
� efecto de obtener que fuesen repuestos unos sellos que

faltaban en el registro � cargo de Andrade, fs. 253;

Y considerando:

i� Que para que exista el delito de calumnia, seg�n nues

tra jurisprudencia, es necesario que haya denuncia expon-

t�nea ante la autoridad, que el hecho denunciado sea falso,

y que el denunciante haya procedido con dolo; puesto que el

dolo es elemento esencial de todo delito (Tejedor, n�m. 397

y Tissot, p�g. 102, Derecho Penal);
20 Que en el caso sub judice, el demandado aduce en su

defensa el haber procedido en cumplimiento, no solo del

deber moral que tiene todo funcionario de velar por el ho

nor de la administraci�n, y por los intereses p�blicos, sino
tambi�n cumpliendo un precepto claro y terminante del Re

glamento de la Direcci�n de Rentas. Y en efecto, � fs. 1 del

expediente agregado est� la nota del Valuador del Tandil,

Mois�s Jurado, dirigida � la oficina de Contribuci�n Directa,
en que afirma que el colector no ha remitido todo el dinero

que �l le entreg� bajo recibo. Fu� en m�rito de esta nota,

y de la pasada por la oficina de la Contribuci�n Directa,

fs. 3 del mismo expediente, que el Director de Rentas hizo

la denuncia al P. E.;

30 Que esta denuncia no puede ni debe considerarse ex-

pont�nea, en el sentido legal, por cuanto el Reglamento
Interno de la Direcci�n de Rentas, aprobado por el P. E. y

que se encuentra agregado en lo pertinente � fs. 55, impone
al jefe, la obligaci�n terminante de �dar aviso al P. E. de

� cualquier irregularidad � abuso, que encuentre � que le

� sea denunciado, siendo responsable si ocultase el hecho�;

40 Que esta circunstancia, unida � la de que la parte
acusadora no ha conseguido probar el dolo, atribuido � Di-
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bur, ni aun la enemistad personal con Andrade, viene �
constituir la prueba plena de la no existencia del delito de

calumnia, tal como lo definen los autores y lo consagra
nuestro C�digo Penal, pues le faltan dos de sus elementos

constitutivos;
5� Que seg�n el C�digo Penal antiguo, art, 310, y el que

actualmente rige, art. 56, se entiende por calumnia la falsa

imputaci�n de un delito; y gramatical y jur�dicamente, im

putar significa atribuir � otro un hecho punible (V�ase Escri-

che, anotado por Caravantes, tomo 3);
En el caso sub judice el jefe de la Direcci�n de Rentas

no afirma sobre su palabra, y expont�neamente, que An

drade haya cometido un delito, en lo que consistir�a la im

putaci�n, sino que se refiere � la nota de la oficina de Con

tribuci�n; y deduciendo de sus t�rminos la existencia del

hecho cometido por Andrade, pide se proceda como corres

ponde, fs. 3 vta. del expediente agregado;
6o Que la absoluci�n de Andrade por los tribunales, po

dr�a arrojar una presunci�n juris tantum respecto de la mala

f� del denunciante, pero en este caso esa presunci�n no

existe por cuanto el Director de Rentas est� obligado � pro
ceder como procedi�, lo cual excluye toda expontaneidad en

el acto, estableciendo m�s bien una presunci�n de buena f�,
de celo por los intereses p�blicos que le est�n confiados y
de sumisi�n al deber. Y aun en el caso de admitirse como

posible la existencia de la voluntad criminal, el indicio es

tar�a destruido por la prueba en contrario que obra en los

autos.

Por estos fundamentos y los aducidos en la defensa, fallo;
absolviendo de culpa y cargo � don Nicasion Dibur, debiendo
las partes pagar las costas en el orden causadas por no en

contrar m�rito bastante para condenar al actor. Y previa
notificaci�n, arch�vense estos autos.
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HOMICIDIO COMETIDO POR UN MENOR

Si en el momento de la consuma

ci�n del crimen, los culpables son

.mayores de catorce a�os, pero me

nores de diez y ocho, y son recono

cidos capaces de imputabilidad, la
pena se disminuir� de la manera si

guiente: la pena de muerte por la

de penitenciar�a de diez � quince
a�os, la de presidio 6 penitenciar�a
de tiempo indeterminado por la de

seis � diez a�os, y la de tiempo de

terminado por la de uno � tres a�os

de prisi�n.
Art. 166, C�digo Penal antiguo.

Por el art�culo transcrito se v� que el antiguo C�digo
consideraba la menor edad, como causa atenuante, deter

minando una pena especial para los delincuentes menores

de edad.
El caso que sigue est� comprendido en las disposiciones

de aquella ley, que no difiere gran cosa de la actual.

Vista esta causa seguida contra Jos� Moreira, de la

cual resultar
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i� Que el procesado Jos� Moreira infiri� ,una pu�alada
� Juan Rivarola, el dia 10 de Abril de 1885, en el pueblo
de Patagones, de cuyas resultas muri� el dia doce del mis

mo mes y a�o;
20 Que la herida fu� inferida en ri�a, sin que conste de

autos qu�in fu� el provocador;
30 Que de la prueba testimonial, y de presunciones, que

obra en el proceso, solo constan estos hechos, no obstante

haber alegado Moreira que hiri� � Rivarola en defensa

leg�tima;

Y considerando:

i� Que est� suficientemente acreditado el cuerpo del de

lito por los partes policiales de fs. 2 y 20, y partida de defunci�n

de fs. 31;
20 Que las declaraciones de los testigos de fs. 6 � 14,

si bien no son completas, ni est�n todas ratificadas, cons

tituyen por lo menos, grav�simas presunciones contra Mo

reira, que unidas � las declaraciones de fs. 18, 26 y 28, y
confesi�n de fs. 37 y 38, forman la prueba plena de su

criminalidad;
30 Que no obstante ser menor de diez y ocho a�os, en

la �poca en que se cometi� el delito, y su carencia de

instrucci�n, el procesado posee bastante discernimiento y trata

de eludir la responsabilidad del acto criminal, procurando
hacerla recaer sobre Jos� Cazalla, como lo prueba su de

claraci�n de fs. 12;

40 Que este recurso puesto en juego sin consejo de na

die, revela una astucia que excluye la buena f� y la inten

ci�n honrada, lo cual basta para probar la intenci�n y la

voluntad criminal al herir � Juan Rivarola;

50 Que por consiguiente, demostrado este desarrollo inte

lectual en el agente, queda tambi�n probada su capacidad
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de delinquir concientemente, debiendo ser as� considerado,
para los efectos de la responsabilidad que el acto ejecutado
trae aparejada;

6o Que teniendo en cuenta estos antecedentes, y las cir
cunstancias del hecho, el delito queda suficientemente pro
bado, sin faltarle ninguno de sus elementos constitutivos,
y le es imputable directamente � Jos� Moreira;

7o Que no estando probado el caso de agresi�n, por par
te de Rivarola, y defensa leg�tima por parte de Moreira,
el delito debe clasificarse de homicidio simple con arreglo
al art�culo 196 del C�digo Penal, vigente en la �poca en

que se cometi� el delito, cuyas disposiciones deben aplicar
se, por ser m�s favorables al acusado que las del C�digo que
actualmente rije;

8o Que atento lo dispuesto en el art�culo 166 del C�digo
antiguo, debe aplicarse al procesado en el caso sub judice
la pena de prisi�n de uno � tres a�os, seg�n las circuns

tancias, que deben ser apreciadas por el Juez prudentemente.
�En el presente no existe ninguna circunstancia atenuante

� excepci�n de la edad, pues al contrario, el reo ha revela

do una gran falta de sinceridad, y un car�cter violento,
lo cual agravar�a m�s bien el grado de criminalidad.
Por estos fundamentos, no obstante lo dictaminado por el

Fiscal y alegado en la defensa, fallo; condenando � Jos�
Moreira � la pena de tres a�os de prisi�n, que deber� sufrir

en la C�rcel de Detenidos de esta ciudad, con obligaci�n
de trabajar en la limpieza del establecimiento, y con las

accesorias de interdicion civil � inhabilitaci�n para ejercer
cargo p�blico por el tiempo de la condena y la mitad m�s.
Y previa notificaci�n el�vese esta sentencia en consulta si

no fuese apelada.



<



CAPITULO XIV

TENTATIVA DE FALSIFICACI�N

Nuestra ley penal, conforme � la doctrina jur�dica que le

sirve de base, declara punible la tentativa de delito, cuan
do se ha manifestado por actos externos, y principiado �

ponerse en ejecuci�n el designio criminal.

Hay una excepci�n importante y es el desistimiento, que
excluye la responsabilidad. El desistimiento se presume
voluntario. La ley supone que un individuo que ha dado

principio � la ejecuci�n de un acto criminal, no lo consuma

porque cambia de prop�sito voluntariamente; y en tal caso

no hay raz�n de conveniencia ni de justicia para castigar
una intenci�n criminal, que no ha alcanzado � convertirse

en hecho positivo, capaz de causar da�o � un tercero � �

la sociedad.
Pero cuando la tentativa asume una forma tangible, se

manifiesta clara la intenci�n y la voluntad, por actos ma

teriales tendentes � realizarla, y el prop�sito no se consuma

por causas agenas � la voluntad del agente, entonces la

idea ya sale del fuero interno, y se convierte en un hecho

inmoral � ilegal, puesto que es contrario � la noci�n abs-

16
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tracta de la justicia, y � una ley, que la sociedad se ha

dado para reprimir todos los actos que puedan da�ar su

existencia.

Haus, en su libro sobre el derecho penal belga d� una

definici�n semejante.
�Hay tentativa, dice, en el sentido legal, cuando la reso

luci�n de cometer un crimen � delito, ha sido manifestada

por actos externos, que constituyen un principio de ejecu
ci�n del crimen � delito. La tentativa es punible cuando

ella no ha sido suspendida, � dejado de producir sus efec

tos, sino por circunstancias agenas � la voluntad del autor.�

En el caso de que nos ocupamos hubo solo tentativa pr�
xima. La fabricaci�n de los billetes falsos no se habia efec

tuado, hablando propiamente, pues los autores estaban re

cien practicando ensayos, cuando fueron sorprendidos por
la polic�a, y reducidos � prisi�n.

Con este motivo se han emitido ideas opuestas. Unos

opinan que habia solo actos preparatorios no punibles, otros

sosten�an la existencia del delito consumado, por haberse

fabricado un billete, por via de ensayo.
A mi juicio el C�digo en su art�culo 285, resuelve el

caso y disipa las dudas. Seg�n ese art�culo el delito est�

consumado desde que se fabrica el billete falso.

Pero debe entenderse esto racionalmente. Se han fabri'

cado billetes falsos cuando los autores del hecho los tienen

en condiciones de lanzar � la circulaci�n, y son apropiados
para sorprender al p�blico.
De Girard y Fontarrabie no hab�an fabricado aun, pero

trataban de hacerlo, y si no lo realizaron no fu� por falta

de voluntad, sino porque los sorprendieron y arrestaron.

El caso era claro � mi juicio, y los conden� sin vacilar

� diez meses de prisi�n, que era, m�s � menos, lo que ya
hab�an sufrido. La C�mara de Apelaciones no se pronunci�
porque la Suprema Corte puso en libertad, por gracia, � los
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encausados. Pero, no obstante, esa es hoy la jurisprudencia
de los tribunales;

H� aqu� la sentencia en el caso sub judice:

Vista esta causa seguida contra Mauricio de Girard y

Juan Fontarrabie, por tentativa de falsificaci�n;

Y considerando:

i� Que est� acreditada la tentativa por las declaraciones

y dem�s pruebas del proceso, corrientes � fs. i hasta .14,

y por las actuaciones agregadas en fs, 15, y remitidas por
la polic�a de la capital federal;

20 Que si bien de Girard declara que no pens� en lie

var � cabo la falsificaci�n, y que s�lo se propon�a sacar

dinero � sus c�mplices, para sus gastos particulares, fs. 4

vta., esta afirmaci�n no resulta robustecida � confirmada

por ning�n hecho � prueba, que conste en autos, por lo cual

carece de fuerza legal;
30 Que en consecuencia subsiste la presunci�n legal,

que surge de la compra de drogas y dem�s elementos ne

cesarios para realizar la falsificaci�n, todo lo cual constituye
una serie de actos preparatorios. Estos actos externos son

necesariamente una consecuencia de la voluntad criminal,
elemento esencial del delito, y constituyen la tentativa, en

el sentido legal de la palabra, que es punible desde que
es un hecho material que sale de los dominios de la con

ciencia;
4� Que esto no obstante, la tentativa no est� sujeta � pena

cuando el autor desiste de consumar el delito voluntaria

mente; y el desistimiento se presume siempre voluntario,
tocando � la parte acusadora probar lo contrario (Art�culos 1 6

y 17, C�digo Penal);
50 Que en el caso sub judice no hay desistimiento vo-
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luntario, ni los acusados pueden invocar en su favor la pre
sunci�n, por cuanto han sido sorprendidos y reducidos �

prisi�n, cuando estaban ensayando las m�quinas destina
das � servir de instrumento, para consumar el delito;

6o Que el mal resultado obtenido en los ensayos y el no

lanzar los billetes � la circulaci�n, no excluye la voluntad

criminal, manifestada por actos externos hasta el momento

de la captura, seg�n consta del parte policial de fs. i ;
El delito existe, en consecuencia, y si no se ha consu

mado la falsificaci�n, no ha sido porque se detuvieran los

agentes, sino porque fueron interrumpidos por la autoridad,
en los actos preparatorios.
Por estas consideraciones, no obstante lo dictaminado por

el Agente Fiscal, fallo; condenando � Mauricio de Girard

y Juan Fontarrabie � diez meses de prisi�n, con arreglo al

art�culo 22, inciso 20 del C�digo Penal, debiendo darse por

compurgada la pena con la prisi�n sufrida.
Y previa notificaci�n el�vese esta sentencia en consulta �

la Excma. C�mara de Apelaciones en turno.
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Las cuestiones planteadas en este trabajo constituyen
graves problemas sociol�gicos en el dia.

El hombre ha divagado durante muchos siglos buscando

soluciones en el terreno metaf�sico, agotando su savia in

telectual en esfuerzos inauditos, superiores al poder de su

imaginaci�n.
Esos esfuerzos n� han podido dar resultados satisfactorios,

porque los pensadores en general, han tomado como punto de

partida bases falsas y ef�meras.
La organizaci�n social y pol�tica de los pueblos, reposa

sobre hip�tesis insusceptibles de demostraci�n, y gracias �

ese error fundamental, la legislaci�n, en sus diversos ramos,

viene � estar en contradicci�n con las �nicas leyes eternas

� inmutables que rigen al mundo, que son las leyes de la

naturaleza.

Lo establecido, en materia de instituciones, se ense�a ar

bitrariamente como conjunto de verdades axiom�ticas; y gra
cias � semejante procedimiento, se implanta en el mundo el

sistema del enga�o y de la mentira.
El hombre, impotente para modificar las leyes naturales,

pretende eludir su cumplimiento con leyes de artificio. Pero

esa violaci�n no se hace impunemente. Tremendas calami-
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dades se lo advierten; pero ante la luz de la verdad cierra
los ojos creyendo de ese modo oscurecerla.
Las demostraciones de la ciencia han venido � destruir

toda la base de la organizaci�n actual de los pueblos. Esa
base es inadecuada para servir de punto de partida � las

sociedades humanas en su marcha tras un verdadero perfec
cionamiento institucional.
""Las relaciones entre la sociedad y el individuo est�n des

naturalizadas por un convencionalismo arbitrario. El derecho,
fundado en teor�as abstractas, evoluciona eternamente, seg�n
es la suerte que toca � las diversas escuelas en la lucha ince

sante por'destruirse las unas � las otras.

Una filosof�a nebulosa � incomprensible pretende fijar esas
relaciones, creando una llamada fuente del derecho, que
cambia seg�n las pasiones, la preparaci�n � la ignorancia,
de los que, por el azar, la audacia, y otros medios gene
ralmente il�citos, se apoderan del gobierno y dictan leyes
� la sociedad, minti�ndole respeto, y haci�ndole creer que
han consultado su voluntad y sus intereses.

Son todas estas causas las que han de impedir se reformen

las leyes de represi�n, de acuerdo con las demostraciones de

la ciencia. Pero sea como fuese, el deber de los que tenemos

convicciones sinceras es luchar siempre por el triunfo de la

verdad y de la ciencia. Alea jacta est.

FIN
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