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BRAGA DA CRUZ, CIEN ANOS
DE H[STORIA DEL DERECHO PORTUGUES

Cuando la <<Revista Portuguesa de Legislacion v Jurisprudencia>>-
iba a cumplir en 1968 el centenario de su fundacion, parecio a los di-
rectore,, que se debia escribtr una breve resena historica de dicha
guerra de cten anos . Y que la tarea era propia del historiador presen-
te en el consejo de redacc16n, Guillermo Braga da Cruz . Nuestro amigo
y colega, a quien desde 1950 conocimos doblemente cargado de traba-
jos y proyectos, domtnado por la sensacion de no tener tiempo para
desarrollarlos v ademas solicitado siempre por colaboraciones margi-
nales, acept6 doctlmente el encargo, sin darse cuenta de la magnitud
de la tarea que le esperaba . Lo indica por si solo este denso vo!umcn
de 882 pagtnas, de apretado texto y notas a pie de pagina, redactado
con suma concision, perfectamente estructurado, v que sin embargo-
constituye solo ttna primera parte, pudiendose calcular que para lle--
var a termino el encargo seria prectso otro volumen semejante .

Histotia de una revista (*). El volumen no es excesivo si se tiene
en cuenta que esa revista saho ininterrumpida y puntualmente todas
las semanas, con treinta y dos paginas El autor emprend16 el necessrio
v herodotiano viaje al lugar de los hechos . Repaso atentamente, uno-
por uno, los numeros publtcados, desde 1 .° de mayo de 1968, y fue
tomando apuntes de todo aquello que le parecia signtficativo. Pronto
vio la posibiltdad de escribir esa historic y, de acuerdo con el director,
adop:o la formula de dedicat un numero centenario a la conmemora-
cion, con el principio del relato, y proseguirlo luego a craves de un
articulo de fondo de publicacion continuada, conforme a la tradicion
de la propia revista Asi se procedio, desde el ano 101 (1968-1969)
al 107 (1974-1975) y to que se presenta son ]as separatas reunidas de
dicha colaboracion. Un libro, pues, que iba siendo impreso a medida
que se redacrabs, metodo expuesto a algunos inconveniences, pero
tambien causa de la fluidez y la espontaneidad de un vivido telato
v en todo caso muestra del firme pulso del actor, de su aguda mirada,
que tan pronto supo aduenarse del conjunto del tema y organizarlo
desde el principio.

(*) Guilherme BRAGA DA CRuz, A Revista de Legisla~ao e de Jurisp uden-
cia Esbozo da sit historic . Ptibticaqao comemorativa do centenarto da Re--
vista (1868-1968), vol . I, Coimbra, Coimbra Editora, 1975
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Si nos es permitido un orgullo gremial, podriamos decir que, en
el conjunto v en los detalles, se advierte qn esta obra la mano del
historiador del Derecho ; la solida estructuta de que el autor supo
-dotarlo procede eficazmente de su fundamental formacion de jurista,
servida, a nuestro juicto, por una impecable tecnica de historiador .
Este es el acierto radical del libro. Lo que le autor iba a buscar era
tin acontecimiento de historia del Derecho, o mas exactamente, de
«legislacion y jurisprudencia>>, y to enfoco con una intima comprension
de to que se trataba. Nos atrevemos a decir que -surgida por tin mo-
tivo circunstancial- vino a ser la obra principal de su vida, una cul-
-minacion, su contribucion definitiva a una disciplina a la que habla
-consagrado su existencia, y que le ha permitido -a pesar de su
-prematura muerte- casi alcanzar la meta del autentico historiador del
Derecho ; to que no le es dado a todos .

Porque nuestra disciplina, la Historia del Derecho, encierra dos
-dificultades insuperables, una de las cuales estoy seguro ha de en-
contrar comprension especifica en los titulares de la ciencia historica.
El historiador del Derecho necesita cultivat la historia en toda su
-extenston ; para decirlo con la frase mas corriente : desde los tiempos
,primitivos hasta nuestros dias ; asi, sencillamente. No le esta permitido
,cortar este tracto . No puede, como el historiador general, instalarse
en una epoca. La Prehistoria le llama porque 6l tiene la firme con-
-viccion de que algunas decisiones radicales de la vida juridica han sido
adoptadas por los pueblos en una fase anterior a la Historia . Para

-.nuestra mirada, nada relativo al Derecho se esconde tras las fechas del
Paleolitico -algunos de nosotros, por razones practicas, solemos pres-
-cindir de referencias a esos periodos-, pero no sin guardar la sospe-
-cha de que en ellos yace el secreto original de la vida juridica . Ps
siempre significativa la figura de un Rudolf Ihering, que despues de
haber consaorado su juventud al Derecho romano, y su madurez al
-civil contemporaneo, se lanza en su vejez a la prehistoria de los indo-
.europeos. Pero imponiendonos un limite (arrancar del testimonio es-
-crito) no es licito prescindir de aquellos escritores antiguos (Polihio,
-Tito Livio), que aun no siendo juristas han captado el fenomeno de
integracion de los pueblos indigenas en la cultura universal del Dere-
.cho romano . De sobra sabemos, o hemos de aprenderlo a nuestra
costa, el prolongado esfuerzo que es necesario para llegar a conocer
"esos autores en la unidad de su obra . Y ello, aunque previamente ha-
-yamos recortado el campo de nuestro estudio a la propia nation- aun-
-que cultivemos unicamente el Derecho portugues o el espanol.

Pasada la ilusion de la Escuela historica, ya no es posible mante-
ner ese aislamineto. Hoy se ha hecho patente la realidad comunicada,
unida por mil lazos, del Derecho europeo Y mas ally esta latente la
seguridad, no tranquilizadora para quien aspira a un saber concreto,
rreciso -no a vagas generalidades- de que existe la historia univer-



Bisceldnea 705

,sal del Detecho. En la cual, como un centro, se alza el Derecho roma-
no Hubo quiza un tiempo en el que los historiadores de los derechos
nacionales podian, si no prescindir de 6l, considerar que se trataba de
un curso paralelo, con algunos contactos, pero, en fin, diferente del
propio derecho. Esta ilusion tambien se ha desvanecido Basta con refe-
rirse a la tarea que absorbio la vida de Paulo Merea, desde 1928 hasta
el fin de su actividad fecunda e incansable : revelar la intima continui-
dad entre el Derecho medieval y el Derecho romano, que obliga al
investigador a ahondar en el conocimiento de este, no siendole bastan-
te la nocicin elemental, simplificada, de esa disciplina, como algo dado
y resuelto va, sino, al contrario, le invita a detallar el proceso de su
transformacion . La clave de figucas visibles a plena luz en la Edad
Media, ha sido asi localizada en lugares reconditos del Derecho roma-
no . Si tenemos en cuenta que su estudio justifica existencias comple-
tas de cientificos, apreciaremos la constante sensacion de insuficiencia
,que experiments quien debe utilizarlo como ciencia auxiliar .

Durante mucho tiempo la Edad Media fue como un asentamiento
tranquilo para los historiadores del Derecho Llego a identificare esta
dedicacion con la de medievista Hasta hoy mismo, el ejerciao practico
de nuesttas oposiciones consiste principalmente en la transcripcion y
analisis de un documento medieval . No es posible ignorar la enorme
-deuda contraida por la historia del Derecho peninsular con la Medievis-
tica Un Herculano, un Gama Barros, un Munoz v Romero, un Hinojo-
sa son a la vez que historiadores del Derecho, historiadores de la Edad
Media Mas por grato que sea, y por absotbente, el mundo medieval,
el historiador del Derecho se ve obligado a proseouir No le esta per-
mitido detenerse. Incluso no han faltado reproces por esa reclusion
en una especialidad que el jurista moderno entiende muy lejana y se ha
atribuido a esa constante dedicacion a la Edad Media, nada menos qu:
la ineficacia de la historia del Derecho para la fotmacion de lu ;
juristas Y que se hiciera problematica su funcion en los planes de
estudio del Derecho.

Esto no habia ocurido en el siglo xix, cuando Heinrich Brunner,
sin salir practicamente de la Edad Media, significa la mss alts auto-
ridad en el campo de la educacion juridica . Es patente el atractivo de
la Edad Moderna para las mss recientes promociones Tambien fue
tedoblada carga v dificil tarea la de orientarse en un nuevo ambiente
de historiadores, con fuentes, metodos, tecnicas distintas. De aqui que
muchas veces al recapitular una existencia de historiador del Derecho,
,considerado desde el punto de vista de la ciencia historica, pueda pro-
ducir cierta impresion de inscontancia, de versatilidad, el vernos ocupa-
dos en epocas tan distintas y alejadas entre si : un dia entre los germa-
nos v otro entre los ilusttados : al mismo tiempo con Tacito, Carlomag-
no, :elipe 11 y el Marques de Pombal, como en una especie de baile
de disfraces Sin embargo, la causa de esta aparente divagation histo-
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rica, este deambular por los siglos esta justificado por la especial vo-
cacion del historiador del Derecho, que en todas ]as epocas va buscando
una sustancia singular, identica a si misma, y con la que esta familia-
rizado . A traves de los tiempos, en muy distintas condiciones, el
Derecho, si es algo, a pesar de sus multiples variaciones, siempre es
el Detecho .

Por esto, Galo Sanchez -en su Curso de juvenil maestria- dejo .
dicho lapidariamente- «como el Derecho ha llegado a ser to que es ;
este es el objeto de nuestra asignatura>> . A ser to que es . Para el his-
toriador del Derecho que aspire a set fiel a su oficio, a cumplir su
tarea, es irrenunciable asumir, como suva, una epoca a la que, dife-
tentemente, pueden renunciar muchos historiadores, que realizan ple-
namente y a fondo su propia labor, deteniendose en los umbrales de
ella, hasta el punto de que su atencion y cuidado ha dado higar a
una nueva rama de la ciencia historica : la htstoria contemporanea y
a una nueva rata de historiadores Pues bien, los del Derecho se ven,
obligados -no por intrustsmo ni por seguir una moda, sino por exi-
cncia originaria de la funcion que han de cumplir en la Facultad de
Derecho-, a incorporarse tambien a esa, ultima en el tiempo, espe-
cialidad historica, con el caracter singular de que, si no cada dia, cada-
aro abre un nuevo capitulo .

Y esto le fue dado a Braga da Cruz por su aceptacion de escribir
la historia simplemente de una Revista, entre las varias dedicadas al
Derecho que habian surgido en el siglo xix En un determinado mo-
mento de su labor comprendio que el punto de vista se deberia ampliar-
y anuncio su proposito de escribtr la historia del periodismo juridico
de su patria . Una historia que habra de escribirse, v en la cual el figu-
rara no solo como un precursor, sino como un fundador, tin maestro,
ctiya obra constituve un soltdo trecho, una guia, un amparo para qiiie-
nes havan de proseguir. La breve inlroducci6n destinada a estaNecer
el periodismo juridico portugues del siglo xix constituve una proeza:
la de enmarcat esta vision en las precisas treinta y dos paginas de-
tin numero de la revista, aprovechadas hasta el limite en texto v notas,
prodigio como el de un pintor que ha encerrado el paisaje infinito en
]as medidas necesarias de un cuadro

Se diria redactado, como con un compas y un tiralineas, al final
de la obra, pero to fue al principio, y desde 6l diviso los cien anos
ininterrumpidos. Bien se puede decir que cuando el autor puso la
pluma sobte la primera pagina, habia concebido la obra complete, en
la que, sin embargo, le faltaban siete anos de ardua labor, solo para
este primer volumen. Es la distancia que experimenta todo artista en-
tre la inspiracton y la ejecucion .

Vale la pena traducir aquel segundo parrafo, tras la escueta noticia
de que se cumplian cien anos del numero prtmero, de cuya primera
pagina una lamina nos oftece con la evocacion el texto fundactonal:
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<<Si hoy es posible conmemorar con j6bilo tan gloriosa efemeride,
se debe a un conjunto de circunstancias : las condiciones favorables
entre ]as que surgi6, la voluntad ferrea de su fundador, el prestigio
de la Facultad de Derecho, a cuya sombra tutelar creci6 v se mantuvo
fiel el alto nivel cientifico de su colaboraci6n y el sentido de respor.-
sabilidad de los tres directotes que se sucedieron con ftdelidad inque-
brantable al espiritu que la presidio desde su primera hora.»

Por to demas, fue una revista de formato modesto, inalterado, y
caracterizada por una nota constante de puntualidad . Aunque no libre
de crisis y dtficultades, encontr6 siempre el modo de superatlas . Su
singularidad resalta cuando se la situa, como hace el autor, en el cua-
dro del periodismo juridico portugues del sigld xia . Es obvio que se
trata de una forma nueva de expresi6n del Derecho, ligada intimamen-
te a su epoca, y formando tambien parte del periodismo general, pre-
dominantemente politico .

Es justo consignat que en la edificaci6n de su obra, el autor cont6
con dos grandes apoyos . De una parte, la obra colectiva, bajo la di-
recci6n de Jose Pinto Loureiro, Jurisconsultos portugueses del siglo
XIX ; de otra, el Bosquelo de la historic de la Facultad de Derecho de
Coimbra en el siglo XIX, del gran Paulo Merca. De aquel, Braga acept6
la periodiftcaci6n -una de las bases de la s6lida arquitectura de cual-
quier historia- que distingue en el siglo xix tres epocas marcadas por
dos fechas- 1832, de ]as reformas de Monsinho da Silveira y 1867, de la
promulgaci6n del C6digo civil. La Revista surge en 1868 comp un
monumento caracterfstico del tercer periodo ; pero tenia sus prece-
dentes .

El primer periodo -igual que en Espana el que termina en l 835-
es una supervivencia del siglo YVIII No conoci6 todavfa revistas ju-
ridicas especializadas, sino libros y folletos . El Jornal de Coimb;a
(desde 1812), dedicado a toda clase de ciencias, cont6 con la colabora-
ci6n de eminentes juristas, como Antonio Ribeiro dos Santos . La pro-
pia legislaci6n no tenia un 6rgano de publicaci6n regular hasta 1835
en que aparece el Diarto do Governo (llamado entre 1859 y 1868 Dia-
rio de Lisboa). El periodismo jurichco fue una consecuencia de la vic-
toria liberal y coincide tambien con una serie de acontecimientos lega-
les- reformas judiciales de 1832, 1837 y 1841 : C6digo comeicial de
1853 ; C6digos administrativos de 1836 y 1842 ; C6digo penal de
1872 ; tentativas de C6digo civil de 1822, 1835 y 1850 : con la refun-
dici6n en 1836 de la Facultad de Derecho de Coimbra con la for-
maci6n de ]as primeras asociaciones de abogados en Lisboa, Oporto y
Braga, de ]as cuales juntamente procedieron ]as primeras publicacio-
nes de esta indole, sobre el modelo de las francesas. Los Annaeti da
Sociedades Juridira (de Lisboa) se publicaron desde 1835 hasta 1837 ;
varios de sus estudios imptesionan al lector de hoy por su nivel y
cuidado. Ya en 1836 la Sociedad Juridica de Oporto iniciaba la pu-



708 Mxsce1uwea

bltcacron de una Revtsta Juridtca, muerta en el mismo ano. Desde
1840 a 1842 aparecio en Coimbra una Chrontca Juridtca, modesta
resena de legislation .

NIas larga vida consigu16 la Gazeta de los Trtbunales, puhlicada
en Lisboa a partir de octubre de 1842, extinguida en 1872 (con cua-
tro paginas en folio tres veces por semana), era de contenido tnuy
variado, tcdo to que podia interesat al jurisconsulto: legislation, juris-
prudencia de los tribunales, anuncios judiciales v peauenos articulos
doctrinales, noticiario y anuncios, a to que se anadia tin indice alfa-
betico anual, Semioficializada a partir de 1868, con el titulo de Gazeta
da Relqao de Lisboa, solo sobrevivio cuatro anos a la competencia
que le hicieron dos nuevas fundaciones (simultaneas) O Dtretto y la
Revtsta que nos ocupa

Otras empresas de la misma indole fueron efimeras : una Revtsta
dos Trtbunaes, en Lisboa, de 1841 a 1843- la Revtsta de Jurtspru-
dencta, editada en Porto desde 1856 hasta 1859, bajo la direction de
un abogado, meritorio intento de elevar el nivel cientifico . En Coim-
bra, aparec16 en 1856 una segunda Remsta Juridtca, semanal, que ape-
nas duro dos anos, y el Jornal de Jurtsprudencta, de 1865, que al-
canzo crnco. Caracteres externos e internos (la imprenta, la estrzictu-
ra, el anonrmato de su colaborac16n : la segunda tenia como colabora-
dot principal un destacado profesor de Coimbra) hacen de estas dos
revistas las precursoras y acaso el modelo para la creation de Chaves
v_ Castro ; la diferencia fue el exito .

En Funchal (Madeira) se sucedieron desde 1865 una Revista Judtcto,'
y una Revtsta Juridtca Con caracter especializado, duro el ano 1866
la Revista Admintstrativa, redactada por el Secretario del gobierno
civil de Potto En 1867 un notario de Lisboa lanzo la Revtsta dos
Tabellto5es : la mantuvo hasta 1875 La debilidad de tan variados in-
tentos pone de relieve el merito singular de una iniciativa que acerto
a consolidarse por mas de un siglo, y hate destacar la personalidad
de su autor, sobre todo si tenemos en cuenta aue fue la creacron de
tin joven y que le dedico cincuenta anos de su vida y hasta sus 6lti-
unos alientos . Diremos que le favorecio la epoca, o mas exactsmente,
6l dio la respue-ta adecuada a su epoca. Pues la entrada en vigor del
Codigo de 22 de marzo de 1868 provoco un reflorecimiento del pe-
riodismo juridico . De una parte, recibieron el apoyo oficial tres perio-
dicos, organos oficiosos de las tres Rela(oev : a saber, la Gazeta de
Lisboa, con su nuevo nombre de Rela~ao : la del Nactonal, de Oporto,
ya existente, y una Gazeta de Rela(ao, de Punta Delgada.

Pero mas poderosa fue la iniciativa privada, que dio lugar nada
menos que a cuatro nuevos titulos. El mismo ano 1868 nacen dos
revistas, en tan buena hora que ]as dos continuaron hasta hoy, rebasa-
dos sus centenarios- la Revtsta de Legtsla(ao e de Jurtsprudencia y
0 Diretto Esta, siete meses mas joven que la ptimera . Ian7nda en
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Lisboa por un gran abogado, cont6 desde el principio con la colabora-
c16n de profesionales prestigiosos v prohombres de la vida politica ;
y una discreta vinculacion a la Facultad de Derecho de Lisboa, nacida
como semanal, es actualmente trimestral ; director suvo fue Marcelo
Caetano. Merece tambien su historiador . Su brillo no empafia el de la
revista coninbricense ; al contrario, to realza por contraste. Como to
hate tambien otro periodico surgido bajo el mismo impulso y con ma
yor ambition : la Revista Criteca de Jurtsprudencia General y Legisla-
rn'on. Parecia Ilamada al mas sonoro triunfo. Tenia a su frente al pro-
pio autos del Codigo civil : Antonio Luis de Seabra y a 6l se asociaban
otros famosos. Fue recibida con asombro y respeto ; sobre el modelo
de nuestra Revista General de Legislac16n y Jurisprudencia (1852), se
proponia aparecer en cinco secciones de pagination independiente-
revista critic,, boletin, colecci6n legislativa, jurisprudencia general v ad-
ministrativa . Fue flor de un afio .

Sin duda, la Revista de Chaves y Castro tiene un secteto : es el
que ha desvelado la paciente y juiciosa investigation de Braga da
Cruz y la que convierte su obra en un monumento de la historia ge-
neral, no de to transitorio, sino de to permanente . Tambizn vida pre-
caria, de 1873 a 1876, tuvo la Gazeta da Assocta(ao de Advooadov de
Lisboa Como si la cultura, igual que la naturaleza, fuera generosa y
renovase sus intentos hasta conseguir la forma definitiva, de tantas
intenciones, y especialmente, de aquellas cuatro semillas que el Codigo
civil deposit6 en el seno de la prensa juridica portuguesa, s61o dos
germinaron en arboles frondosos. Todavia en 1882 se funda en Oporto
la Revista dos Tribunaes, tambien llegada a nuestros dias, y la Gazeta
da Relaqao de Lisboa, que se mantuvo hasta 1941 Su mention, junto
a otras efimeras, o de ambito rnas limitado (otros veinticipco titu-
los), sirve como fondo a la Revrsta, que nunca estuvo sola, pero siem-
pre destaca .

Ella tambien es susceptible de una periodizacion que el autor
formula con el usual rigor. Tuvo cuatro periodos bien diferenciados-
el primero va desde su fundacion en 1868 hasta 1900 ; caracterizado
por la direcci6n energica de Chaves y Castro, con el apoyo de un cua-
dro de catedraticos . El segundo, se inicia con la entrada en la redaction
de Guillermo Moreira y termina con su muerte en 1922 y esto dice
por si solo la talla de este jurisconsulto, mas ,tin si observamos que
solo en 1919, al morir Chaves, asumio 6l la direction efectiva . l,e
acompafi6 una nueva promotion academic, .

Desde 1922 a 1953 transcutre el tercero, con Alberto dos Reis
como director, afectado por una grave crisis de la universidad de
Coimbra, en la que se aliaron la politic, y la Facultad de Lisboa, con
su doble fuerza atractiva . Un cuarto periodo ,brio en 1953 la entrada
en la redaction de una generation del claustro academico, el retnino
de alounos ausentes y entre ellos Pires de Lima, hasta entonces mi-
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nistro, que llego en auxilio de Reis, v le sucedio en seguida. A la
memoria de ambos dedica su libro e1 autor, en gran parte testigo
como alumno desde 1936 y catedratico en 1950, redactor tambicn
de la Revista, su agudo historiador, su fiel cronista .

La exposicion tiene un caracter otganico . Dentro de cada epoca
se dedica un ptimer apartado a analizar el cuerpo de redaccton, el
sujeto agente de la historia, que no fue un simple azar, aunque sujcto
a algunos azares . En la primera epoca, y aun para la segunda, hay un
protagonista : Chaves y Castro (1836-1919). -Quien era? No un hom-
bre conocido, ni del todo formado, ni con una obra hecha- un puto
porventr . Con treinta y dos anos, acababa de doctorarse, preparaba su
catedra y se iniciaba como abogado Mas atrasados se encontraban dos
companeros, con los que decidio fundar la Revista. Su idea original,
de estudtante despierto, fue concitar el apoyo de sus maestros en las
aulas . Y va en el primet numero anunc1o que su dificil tarea iha a
estar auxiliada por ]as mayores ilustraciones de la Universidad . En
seguida uno de sus colaboradores abandono la Revista y el otro no
tardo en seguirle, despues de dejar en sus paginas un capitulo de su
tesis doctoral . Antes de acabar el primer ano de la publicacion, Chaves
quedo solo . Dado que Codas las colaboraciones (hasta 1923) fueron, al
modo clasico, anonimas, no es posible saber que profesotes le pres-

_ taron su apoyo : pero todo induce a creer que fue su maestro en la
' Facultad, Paes da Silva junior, titular de Practica Judicial, al que lia-

bia tornado taqutgraficamente y publicado sus lecciones, en una forma
clasica de colaboracion muy frecuente en la antigua Coimbra . Este
Paes debio ser la eminencia gris del triunfo de su avispado alumno .
Este mismo, al iniciar el segundo ano de la Revista, donde establecio
la costumbre, que se mantendtia inalterable, de recapitular en un edi-
torial el pasado v otear el futuro, reconocio el desinteresado auxilio
que le habia prestado su maestro <<a quien pertenecia todo to buenu
publicado en la Revista». Generoso . Esto iba a continuar. Algo sen-
sacional, sin duda, fue una clave del duradero exito. El redactor prin-
cipal habia conseguido attaer como colaboradores efectivos no solo
a Paes Silva (1832-1907), sino al catedratico de Penal y Administra-
tivo, Barjona de Freitas (n 1833) y al sustituto de Mercantil, Fernan-
des Vaz (n . 1837). Dado que el primero era eminente civilista y pro-
cesalista, aunque dominaba diversas ramas del Derecho, los cuatro re-
dactores cubrian todo el frente de la ciencia juridica .

Que el cuadro de redactores ptocediera del claustro de la Facultad
de Derecho de Coimbra vino a ser un dato permanente . El propio
Chaves seria profesor en 1871 y catedratico en 1880, hasta su tem-
nrana jubilation en 1897, despues de la cual se consagro exclusiva-
mente a la abogacia v a la Revista, sin abandonar su tarea liternrip- per-
sonal, que culmina en un tratado sobre la Organizacton y competencia
de los tribunales de justtcia portugueses (1910) La Revista fue, en un
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-sentido, una proyeccion de la Facultad de Derecho: y este caracter per-
duro. Igual en sus triunfos que en sus crisis . Como por mucho tiempo
todos, despues la mayor parte de los profesionales del Derecho pro-
,cedian de Coimbra, la Revtsta vino a ser un organo de comunicacion
-entre ellos y su escuela ; en sus paginas encontraron solucion a dudas
y probiemas. Y todavia mas. Pues un aspecto original de la Revista
fue que abrio sus columnas a la colaboracion de los suscriptores . En
sus paginas vieron en seguida la luz : sentencias de los jueces, dicta-
menes de los abogados y trabajos de los alumnos, a veces derivados
de las explicaciones en ]as catedras A todos los cuales el consejo de
redaccion presentaba con amables laudatorias palabras y a veces hacia
objeto de observaciones y comentarios, dandose con ello lugar a po-
16micas doctrinales que en algunos casos alcanzaron notable intensidad .
*Como los redactotes-propietarios (lo fueron por generosa y aguda
vision de Chaves) formaban un cuerpo solidario y unanime, la Retusta
fire ganando autoridad de autor, y al mismo tiempo se ofrecia como
palestra para todos, tambien de los profesores que no formaban parte
de la redacion . Cuando la Facultad hubo de emitir dictamen sohre el
proyecto de Codigo del Proceso Civil, en 1872, la comision nombrada
-al efecto le dio publicidad en la Revista antes de la redaccion definitiva .

En 1878 y 1880, tespectivamente, se incorporan a la redacibn Al-
burquerque y Amaral (n . 1838) y Assis Teixeira, jovenes profesores .
El primero, aunque titular de Romano, administrativista de vocaci6n,
critico del Codigo administrativo a craves de muchos anos (hasta 1907)
y en medio de las alternativas de aquel cuerpo legal. F1 segundo, ti-
tular de Hacienda Publica, cultivo en la Revista la seccion del Derecho
financiero durante treinta y ties anos .

Hasta 1900 el cuerpo de redaccion recibio solo dos nuevos miem-
bros- Enrique da Silva en 1890 vino a cubrir la baba del penalista
Barjona ; se habia hecho cargo de su ensenanza en 1886 . tuvo en pro-
piedad la catedra desde 1892 ; renovador del metodo . Pero ya en 1893
cesa en su colaboracion . En este momento entra Diaz da Silva (mercan-
tilista y ptocesalista) Y ya no se altero la composicion del cuerpo de
redactores, excepto que en 1897, jubilado Chaves, paso a ocupar el pe-
nultimo lugar, tras de los catedraticos, solo precediendo a otro abogado .
Una vez historiado el cuerpo de redactores, pasa el autor a describir

la seccion doctrinal entre 1868 v 1900 . Fue la mas importance v cons-
taba a su vez de varios apartados : destinado el ptimero a exponer las
cuestiones mas dificiles de la jurisprudencia, en articulos de fondo
que fueron, siempre hasta 1923, sin firma Unas veces en forma de
disertacion, otras en la de comentario a algun texto legal . Unos v otros
extensor, se prolongabsn incluso durante varios anos El segundo apar-
-tado -el mar caractetistico- obedecia a la tradici6n cltisica del his
respondendt. Se trataba, en efecto, de consultas presentadas por los
suscriptores, sobre cuestiones de la vida real, a ]as que daba respuesta
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solidariamente el cuerpo de redaction de la Revista Esto era posible
gracias a unas sesiones de estudio en ]as que participaban todos los
redactotes junto al especialista mas calificado, estilo de trabajo que
otorgo una especial autoridad a las opiniones de la Revzsta, mochas
veces aceptadas por los tribunales . Este apartado se inauguro ya en
el segundo numero con un prodigio de rapidez revelador del ritmo
periodistico que el fundador queria imprimir a Ia publication sin per-
juicio de su calidad cientifica . Alguna vez se planteo la legitimidad de
que esta opini6n fuera vertida sobre asuntos actualmente sujetos a la
decision judicial ; pero la solution foe favorable y la Revista continuo
ejerciendola, sir. que dejara de advertirse la austeridad de unos juris-
censultos que dispensaban sus dictamenes renunciando a los honora--
rios que hubieran podido obtener montando un consultorio profesio-
nal. Por ultimo, el tercer apartado de la section doctrinal, recogia 1as
piezas procedentes de la actividad profesional : sentencias de los jue-
ces, dictamenes de los abogados, disertaciones escolares : estas si, to-
das con firma de sus autores .

En la imposibilidad de seguir paso a paso el desarollo de produc-
cion tan vasta, Braga da Cruz analizo detenidamente el primer ano de Ia .
Revista, por considerar que de 6l procedia la orientation que se mantu-
vo ; mientras para los treinta y un anos siguientes, se limito a una ojea-
da de conjunto, pero todavia con bastante detalle. Los tres atticulos-
de fondo del primer numero procedian de los tres graduados fundado-
res : solo ono de ellos llevaba firma, por tratarse de capitulos de una-
tesis doctoral . El reciente Codigo civil proporciono materia para la
secci6n doctrinal ; habia cuestiones de derecho transitorio y de inter-
pretacion que hacian necesario volver Ia vista hacia los antiguos monu-
mentos legales . En este ultimo tercio del siglo, la Revista acompano
--a veces precediendolas-las reformas legales. Se advierten en sus=
paginas reflejos de la escuela de Coimbra No obstante el anonimato
tie la colaboracion doctrinal debida a los redactotes, es posible iden-
tificar to que se debe a cada ono en esta parte. Un papel muy efectivo
hubo de ejercer la Revista en la reforma del proceso civil, que culmino
en la Ley de 1876 . Hoy se reconoce que su extenso comentario A
proyecto de la comision official y al particular del abogado Alejandto.
Seabra, ejercio una influencia decisiva en la Ley, a la que continuo
dedicandose la Revtsta tanto en disertaciones doctrinales como en
consultas. Una actividad todavia mas intensa se produce en torno a,
los Codigos Administrativos de 1878, 1886, 1895 y 1900. Estos Co-
digos sujetos a revision, expresion de distintas tendencias political, .
dan una especial coherencia a esa rama del Derecho. En este punto,
como por una necesidad interna, Braga da Cruz se ve impelido a ocu-
parse de la propia actividad legislativa, sin cuyo pormenor no seria
inteligible para el lector moderno y extranjero comptender la historia
de la Revtsta que, como todas, no transcurre aislada . Aun reservando-
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dicha exposicion complementaria para las notas, estas van ganando-
progresivamente sustantividad propta . Historia de la legislaci6n inti-
mamente ligada a la politica, esta materia es reelaborada a Tondo,
por Braga . Podria pasar desapercibido para un lector apresurado que
solo se fijase en la letra grande Tambien el procedimiento criminal
-objeto de una novisima reforma en 1841 y que solo en 1929 alcan--
zaria la primera formulacion en codigo proptamente dicho-, attajo la
atencion de la Revista desde 1876, en torno a los sucesivos provectos
y sobre la jurisprudencia de los tribunales .

Stempre con un sentido creador y polemico, la Revista es un mi-
rador sobre la historia legislativa de Portugal ; y sobre la ciencia uni-
versitaria y las distintas esferas profesionales. No obstante, el autor
ha observado una quiebra en la vitalidad de la publicacion dutante los
dos ultimos decenios del siglo y tras el auge correspondiente al Co-
digo civil . Por ejemplo, la nueva reforma penal de 1884 (referida al`
Codigo de 1852 ; la primera, de 1867, habia suprimido la pena de-
muerte) solo se reflejo en la Revista por la publicacion de la exposi-
cion de motivos y el dictamen de la camara de diputados : pero eI
subsiguiente Codigo, de 1886, no tuvo el menor eco en aquellas pa-
ginas ; v muy poco el Codigo mercantil de 1888, y el procedimiento>
mercantil de 1895 .

Las respuestas a consultas en el mismo periodo dieron lunar a
veces a polemicas ; procedlan de reuniones regulates del cuervo de
redaccion. Algunas respuestas se retrasaban hasta que al menos la ma-
yoria de los redactores formaban su opinion. Este sistema de trabajo
cesatia despucs de 1922 : hubo de lamentarlo un director que en anos
anteriores habia participado 6l mismo en aquel . Refirio que los redac-
tores se reunian pot la noche dos dfas en semana . Se distribman las
consultas a modo de ponencia y el proyecto de respuesta era discutido
y aprobado pot todos o bien rectificado . En la segunda reunion sema-
nal el texto era todavia objeto de una revision sobre las galeradas, y a-
veces, todavia modificado . Este metodo de trabajo fue la causa del :xito :
din no solo nivel v rigor cientifico, sino tambien orientacion unifor-
me v una come personalidad a la Revista. Casufstica y teorica, siendo-
dos funciones claramente distintas en la publicacion, tuvieron asimis-
mo algunos puntos de contacto y se beneficiaron una a otra . Chaves
desde el prtncipio acentuo el objetivo practico y profesional de su
empresa: un periodico de consulta, aunque sin descuidar el empaque-
cientifico, peso siempre en contacto con las apetencias e intereses de-
sus suscriptores .

El mayor volumen de esta parte correspondio en principio a cues-
tiores suscitadas pot la aplicacion del Codigo civil . Luego, pot turno,_
fueron desplazados pot los nuevos codigos, especialmente el de Pro-
cedimiento civil v reformas legales en distintas esferas. El autor ha-
elaborado cuadros estadisticos que - teflejan ]as transformaciones de
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esta atencion guiada casi siempre por las necesidades del publico, a
]as que se fue adaptando el mismo cuadro de redactores . Pero esto
fallo en el caso ya apuntado, del Derecho Mercantil ; y esta carencia
-se corresponde con una crisis de la misma ensenanza en la Universtdad.
La marcha de Coimbra de Fernandes Vaz, que atraido pot la politica,
volvio desentrenado a ocupar la catedra.

L'raga da Cruz ha apurado las cosas. Estudiando el curso de la
Revista, al encontrar algo anomalo -como este vacio de la rama de
Mercantil- ha buscado las causas, y en este caso parece haber silo
el abandono en que yacia la catedra . En menor medida esto ocurr16
tambien, hacia la misma epoca, con el Derecho penal, si bien para el
taltimo decenio del siglo se vto refrozada por la presencia de Henriquez
da Silva En cambio florecian las respuestas, siempre en civil y procesal,
de modo creciente en administrativo y financieto . Muy pocas en nu-
mero eran las consultas de Derecho international privado, electoral,
politico y eclesiastico ; pero nunca faltaron .

Dentro de la section doctrinal, those cabida a los acuerdos sobre
RelaCoes en Oporto v Lisboa (mas tarde de Coimbra, cuando este
tribunal de apelacton fue instalado en la ciudad), ash como a circulates
del gobietno sobre administration publica y otros documentos .

Section independtente fue la de Jurisprudencia, que se mantuvo
-con apreciable regularidad en todo este periodo : comprendia los acuer-
dos del Tribunal Supremo y las resoluciones dictadas en to conten-
cioso por el Consejo de Estado . Al texto de la sentencia se le ante-
ponia un breve resumen y se le anadia un sumario de la doctrtna di-
manante de la resolution . En cambio, no se llego a cumpltr mas que
por exception el proposito de analizat criticamente esta jurispruden-
,cia . Su publication era paralela a la que se efectuaba en lox pericidicos
oficiales, pero a veces anterior e independiente. Sin embargo, el in-
cremento de la produccton jurisprudencial hizo que la Revtsto no pu-
-diera absorberlas y dio lugat a atrasos -a veces hasta de ocho y nueve
anos- para cuyo remedio se arbitraron varias formulas, con perjuicio
de la section doctrinal El drama de lax secciones de legislation y Ju-
risprudencia frustraba la aspiration a que la Revista contuviera todo
to que podia interesar a lox profesionales del Derecho. Este proble-
ma se hizo todavia mas agudo en to que se refiere a la legislation,
agravado per la fecundidad de lox Gobiernos en enviat proyectos al
parlamento y cuando esto no bastaba, por la via de decreto : la super-
produccion legislativa se agravo con la llegada por primera vez . al po-
der, del partido progresista en 1880 .

Mas dificil aun fue mantener el deseo initial de proporcionar la
legislation no solo pot el orden cronologico, sino con una cierta or-
-denacton sistematica . En ocasiones se dio autonomia a estas secciones,
,con detrimento de la unidad de la Revista, que desde 1888 dejo practi-
~camente de ser una revista semanal, ya que muchas semanas la revista
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propiamente dicha era sustituida por un fasciculo de legislacion : la
publication se bifurco en la Remsta (treinta y cinco ntimeros al ano)
y la Coleccion legislativa, de publication irregular .

La secron de noticias comptendio : resenas de los libros enviados
a 1a redaction ; incluso algunos de indole no juridica . De todas formal,
la section -aunque oftece un panorama de la literatura juridica con-
temporanea- no fue de un gran rigor ; iniciada anonima, en esta sec-
cion se impuso pronto la firma del autor. La promesa de ofrecer a
los suscriptores indices de matetias anuales, rigurosos, fue siempre
cumplida . Ur, suscriptor entusiasta elaboro y publico -autorizado por
la redaction- e! indice de los 21 primeros anos de la Revival a ini-
ciativa analoga debiose otro indice general -solo de las secciones doc-
trinal y de jurisprudencia- publicado en 1902 ; en ambos casos la
tares. fue realizada por jurisconsultos eminentes . Tambien la adminis-
tracion de la Revtsta, las condiciones de suscripcion son analizadas
con esmero . Sin olvidar el aspecto tipografico . En cambio quzda en
la sombra -por falta de datos- el aspecto economico de la Revesta
en cuanto a sus redactores-propietarios ; no han llegado a nosotros los
posibles contratos, ni esta dilucidada la figura juridica de dicha pro-
piedad . - Hallaron ellos, como setia justo, una compensation en ho-
norarios a to largo del tiempo' El autor indica que las ganancias de
la Revista debieron de ser siempre muy reducidas y que hasta nuestros
dias fue una obra de devotion desinteresada . Lo que es francamente
desmoralizador .

El segundo capitulo comprende los 22 primero anos de este siglo .
Se inicia tambien con el estudio del cuerpo de tedactores y viene se-
nalado con la entrada de Guillermo Moreira (1861-1922), docente en
1890 de Derecho politico, historiador, maestro de Merea : desde 1900
consagrado al Derecho civil. Era un renovador, como tal, invitado a
la Revista, de la que en efecto lleno una 6poca. No regateo su colabo-
racion ni durante su rectorado (1913-1915), ni durante su breve paso
por el Ministerio de Justicia en 1915, ni durante el arbitrario aparta-
miento de su catedra que padecio hasta 1918 (aunque siguio pertene-
ciendo al claustro como representante de los alumnos), ni, por ultimo,
durante su decanato de la Facultad, que mantuvo hasta su muerte .
Activo siempre en las confetencias de la redaction, donde destacaba
su preciso saber. Con 6l entro a formar parte de la redaction un e',enco
de nuevos profesores de Coimbra . Continuaba como fundador Chaves
y Castro, que en el editorial del ano 50 (1917-18) evocaria su largo
esfuerzo, pero Moreira paso a set director de hecho, imprimio a la
Revista tin nuevo impulso y elevo su nivel cientifico Aunque jubilado
de la catedra en 1895, Bernardo de Alburquerque continuo respon-
diendo a las consultas de Derecho administrativo, y atin publico un
fondo sobre derecho electoral, hasta su apartamiento en 1907 . El mis-
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mo ano falleci6 Paes da Silva junior, brazo derecho de Chaves, tam-
bien dedtcado a las consultas y. astduo en las conferencias de tedacci6n.

Vinieron a llenar este vacio dos brtllantes profesores de la nueva
generaci6n: Marnoco e Sousa (1869-1916) y Vtllela (n . 1871), ambos
catedraticos desde 1902 . Marnoco pas6 por varias astgnaturas, dejando
en todas ellas y en otras disciplinas sus publtcaciones : en la Revista
tuvo a su cargo la seccion de Admimstrativo, Financiero, Mercantil
y Penal, ramos en los que dej6 una copiosa colaboraci6n anonima . En
cambio Vtllela se concentt6 en el Internacional, especialmente en el
Privado ; en este campo y en el Civil resplandecio como consultor.
En 1910 falleci6 Dias da Silva, profesor de Procesal, en cuya disctpli-
na habia sucedido como consultor al viejo Chaves, y en 1912 se se-
par6 de la redaction, como dos anos antes de la catedra, el titular de
Financiero, Teixeira, que habia colaborado durante treinta y tres anos.
El puesto de procesalista en la Revista y en la facultad vino a ocupar-
lo en 1910 Alberto dos Reis (1875-1955), catedtatico en 1904- su
estilo inconfundtble marco una nueva epoca de la Rev!sto, en la que
colaborb durante cuarenta y cinco anos ; ejemplo maximo de puntual
dedicacibn, y paralelamente a sus publtcaciones, redactor del Udigo
del Proceso Civil de 1939, y de su mas autorizado comentario . Los
6ltimos diez anos de su vida, sobremanera fecunda, colabor6 con ma-
yor intensidad en la Revesta, 1916 vio la mcorporaci6n de Pinto
Coelho (1886-1956), mercantilista, catedratico en 1910, y Magalhaes
Collaso (n 1893) administrativista, que llenaton el vatic, dejado por
Marnoco, prematuramente desaparecido ; el primero solo en 1919 era
transferido a Lisboa, continuo su colaboraci6n en la Revista, a cuya
redaction se retntegraria en 1950. El segundo sigui6 el mismo camino
en 1922, con to que aquella perdi6 su apreciada colaborac16n, ganada
por la revista lisboeta O Direito .

El propio Chaves bubo de recordar, octogenario, en el editorial
de 1917, los 44 anos transcurridos desde la fundaci6n . Al ano siguien-
te, en el mtsmo lugar, el editorial colectivo miraba al porvenir, desde
una situation en cierto modo identtca a la que habia propiciado la
aparici6n de la Revista y tomb conciencia del quehacet, mas dificil, que
se le ofrecfa para cincuenta anos mas . Fallecido Chaves enseguida, el
cuerpo de redactores qued6 reducido a cuatro miembros, y esto coin-
ctdi6 con la crisis que afect6 a la Facultad. La Revzsta pas6 de se-
manal a quincenal En este momento se le incorporaron Belleza dos
Santos (1885-1962) y Manuel Rodrigues (1889-1946), unico alumno
que alcanz6 la puntuaci6n maxima (20 valores) en Derecho. Arnbes
fueron nombrados en 1920, no tanto por sus grados, meritos ni pu-
blicaciones, que no los tenian, sino porque la redaction habia quedado
en cuadro a causa de una crisis en la Facultad, que tambien determine
su entrada en el profesorado Ambos estuvieron a la altura de su res-
ponsabilidad y decidieron sus respectivas especializaciones per las ne-
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cesidades de la Facultad y de la Revrsta. Santos, orig:nariamente ci-
vilista v titular de esta ensenanza, se dedico, va mediada su vida, al
Penal y al Ptocesal, materias en las que fue un destacado publicista,
el segundo aporto el texto del Codigo de 1929 . Tambien en la Revisla
dejo parte de su labor monografica, ademas de la tarea, siempre ano-
nima y colectiva, de las consultas v compenso con su dimension prac-
tica v concreta la tendencia especulativa de su espiritu . Permanecio en
la Revista desde 1919 a 1962

Rodrigues junior, rnicrado en Politico y Economia, hubo de oricn-
tarse hacta el Civil, campo en el que realizo una breve labor en la
Revista, hasta que le atrajo la politica, donde llevo a termino una
eficaz gestion.

Enseguida abandonaban la Facultad, Villela y Magalhaes Collaqo.
Con este motivo Alberto dos Reis dio una voz de alatma sohre el
exodo de los profesores de Coimbra . La vida habia encarecido diez
veces desde 1914 y las gratificaciones de los profesores seguian siendo
las de antes de la Guerra . La Facultad de Derecho de Coimbra tenia
sus dias contados. De 1913 a 1922 once catedraticos habian pasado
a Lisboa Un nuevo refuerzo le fue dado en 1922 con la llegada de
Fezas Vital (1888-1953), Oliveira Salazar (1889-1970) y Mario Fi-
gueiredo . Fezas Vital era tttulat de Politico y Constitucional, pero ha-
Biendo sucedido a Collago en Administrativo, paso a la redaccion de
la Revista en esta rama, le dio su colaboracion hasta su marcha a
Lisboa en 1934, tanto doctrinal, a muy alto nivel, como en respuestas .

Oliveira Salazar, extraordinario alumno (19 valores), encargado en
1916 de Economfa y Hacienda, antes de realizar ]as pruebas que en-
seguida supero, ascendio a otdinario ya en 1918 : fue Ilamado tambien
a la Revtsta para cubrir el flanco de Derecho fiscal, que atendio hasta
su partida para el Gobierno en 1928 . Entre las numerosas notas a
pie de pagina destacan pot su riqueza y exactitud las destinadas a
exponer el proceso politico y constitutional experimentado por la na-
cion hermana desde 1928 y aue condujo al catedratico y redactor
Oliveira Salazar a la cumbre del poder, en el que permaneao mas de
cuarenta anos : un reinado

Me permito creer que, segun suele ocurrir a todo historiador de
un tema especial, Braga da Cruz se fue viendo ganado por el atractivo
de la epoca en conjunto y ya desde mucho antes, pero sobre todo al
llegar al final de esta epoca prevista en el desenvolvimiento de la
Revrsta -que terminaba en 1922-, se habia lanzado a estudiar y
comptender los acontecimientos que rompian aquel limite, e intima
mente se habia convertido en un historiador nuevo : de to contempo-
raneo . Todo, a partir de las paginas amarillentas de una vieja revista
de Derecho. No fue en la Revrsta, sino en el cotidiano lisboeta Nom-
dades, donde Oliveira desarrollo la campana de prensa -libertad in-
creible para una dictadura- que le llev6 a la cartera de Finanzas,
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donde dio toda su talla de profesot . Aun se debe notar que la Facultad'
no vio con entusiasmo que se le privase de sus catedraticos para ocupar
poltronas ministeriales, y aun expreso su disgusto cuando el mismo.
Salazar llamo a eminentes prefesores a ocupar puestos secundarios .
Paulo Merea fue particularmente energico en mantener este punto de
vista . Se llego a decir que en el pais habia personas capacitadas comp
Pires de Lima para desempenar el Ministerio, pero no para sustituirle
en la catedra. Curioso es que la Revzsta, al dar cuenta del nombra-
miento de Oliveira Salazar, manifesto que los acontecimientos politicos
le prtvaban temporalmente de su colaboracton y mantuvo su nombre
entre los tedactores hasta su muerte, como senalada excepcion . Esto
se explica en parte porque aquella rigurosa disciplina de trabajo en
el equipo de redaccion -que llevaba consigo el anonimato y la so-
lidaridad de ]as consultas- habia quebrado y se tendia cada vez mas
a una colabrracton individualizada Con el trtunfo politico de Salazar
y el de Rodrigues, Revrsta v Facultad perdieron dos de sus mejores
elementos. -

Tedavia en la epoca en la que nos encontramos y de la que tan
lejos ha llevado al autor la personalidad de Oliveira Salazar, se incor-
poro a la redaccion Mario de Figueiredo (m . 1969) (tambien 19 valo-
res), que sufrio algun retraso en su carrera y solo fue llamado en 1919
para formar trtbunales de examen, y al ano siguiente para suplir la
catedra de Internacional Privado, durante la licencia sabatica de Vi-
llela, a la que anadto pronto el Mercantil, en ambos conceptos redactor
de la Revzsta. Tambien llamado a delicadas tateas politicas, como la li-
quidacion de una deuda de guerra con Inglaterra y al Ministerio de
justicta . Dimitido por haber intentado defender el toque de campanas
eclesiasttco, volvio a la Facultad -donde al dia stguiente reanud6 el
oficio de secretario que habia conservado- y a la Revista durante
nueve anos hasra su nueva entrada en el Gobierno, en la cartera d:
Instruccion Publtca ; siempre esperado por su Facultad y por la Re-
vista, siempre arrancado de ella para dtversas comisiones del servicio
publtco en la capital y en el extranjero .

En 1922 el cuerpo de redaccion coincidia con el claustto de la ha-
cultad, con excepcion de dos historiadores- Paulo Merea y Cabral de
Moncada, alejados del derecho positivo . La prematura muerte de Gui-
llermo Moreira habia puesto fin a una epoca . Su desaparicion fue la-
mentada . Se le consideraba como el primer civilista portugues . Aparte
de sus meritos como profesor, creador de la ciencia portuguesa del
Derecho civil, su dedicacion a la Revrsia le acredtto como juriscorsulto.
Se le comparo con Melo Freire en el siglo xviir. Su obra revelo que
el Codigo civil habia envejecido . Fue un teorico y un practico a la
vez y en el mas alto grado. Ante su feretro, Alberto dos Reis asumio
el compromiso de mantener la Revista, impulsada por la fuerza de un
glortoso pasado En este punto, Braga da Cruz considero que debia
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hacer un alto . Llevaba 850 paginas impresas . Redacto un prefacio v un
puntual indice analitico y presento el primer volumen. Se acabo de
imprimir en mayo de 1975, coincidiendo con acontecimientos nacio-
nales que tambien afectaron a la Facultad . Braga da Cruz fallecib . Nos.
preguntamos si h,1 dejado a su muerte algtin original preparado. En
todo caso, su obra seria incompleta -por to tanto, fecunda- pues
habiendose piopuesto el autor ocuparse de sus primeros cien anos, ya
han transcurido diez mas. Hacemos votos porque encuentre un con-
tinuador que sepa prolongarla con la misma precision, el mismo tono,
igual delicadeza que puso el autor. En esa continuacion hacia su final,
la figura del propio Braga da Cruz, su historiador, debera ser delinea--
da con especial cuidado.

RAFAEL GIBERT
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