
APUNTES SOBRE LAS «IDEOLOGIAS»
EN EL DERECHO HISTORICO ESPANOL

1 . El prc'domtnio del posilivismo historico en el esiudto de las :ns-
tituciones y del formali.smo en la hisioria de las ideas

"Cada epoca escribe de nuevo la his.oria del pasado con referen-
cia a las circunstancias predominantes en su prop o ti.:mpo", ha dt-
cho Frederick Jackson Turner, segttn ci a de Robert K. Merion 1 . A
la vista de esta cita cabe pregun,arse si en Europa se esta --scribiendo
la Historia del Derecho conforme a nuestro ttempo o si se continua
anclado en la de epocas pasadas. Por to que se refiere a Espana es
significa ivo el que la mayoria de los trabajos de orden m° odologi-
co anden todavia enredados en desentranar los probl-mas que intlute-
taron a la htstor :ografia alemana pasada, en tanto que las posic.ones
espanolas actuales se citan de manera de apendice ocasional 2 .

l ROBERT K. MhRTON, Teoria y esnuctura sociales, traduccion Floren-
tino M . Torner, Pondo de Cultura Economica, Mdxico-Buenos Aires (1964),
pigma 490 .

2 . El profesor Jose Antonio Escudero, figura prometedora a causa de
su obra sobre los Secretartos de Estado y del Despacho y de su juventud, en
un trabajo que esta dentro de la linea elasica de las "memorial" que se
p.esentan en las oposicrones de catedras y agregaciones, vuelve a preocu-
parse de una de las frases mas celebres de E . Brunner, y a la que se da
una nueva interpretacidn, pero pronunciada en 188*5, en tanto de las co-
rnentes modernas espafiolas solo se presta una crerta atenc16n a la del
profesor Ga:cia-Gallo, mientras a los autores posteriores de obras de conlunto
no se hace sino mencionarlos en bloque y sin analisis de sus posiciones .
Todo esto da la impresi6n de que los manuales modernos carecen de todo
mteres o de que la critica actual no esta sensibilizada para ellos (Vid J . A .
ESCVDERO, Htstdria del Derecho : Htstoriografia y problemas, Madrid, 1973,
en especial, pigs. 45, 79 y siguientes)
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Dentro de un mundo juridico con escasa aLura en el aspecto es-
peculativo, como creo que es el espanol de los siglos xtx y xx, mas
acentuado, quiza, todavia en el segundo que en el primero, salvo ft-
guras a s.adas, la ti1tima de las f,losofias espanolas que pueden alcan-
zar el nombre de tal, con exclusion de un neotomismo simplista, que
no ha anadido nada de valor a sus bases de partida, es, en todo caso,
la krausista, con todas las misenas de la m-sma, senaladas por la
critica insulsa de los que no tenian nada que oponer a la pobreza
que denunciaban, y cuya bas.; era mas polit ca que fi os6ftca 3 . Este
pensamiento, a la hora de distinguir los aspectos que ofrece la natu-
raleza del Derccho, distinguib tr,~s posib:lidades de estudio, que son

el de Una "filosofia del Derecho", Una "H scoria del Derecho" y una
"filosofia de la Historia del Derecho" 4 . Si se observa el desarrollo
de los estudios espanoles en es'e triple cam no, la conclusion no creo
que sea muy satisfactoria, sobre todo, proporcionalmente a to clue
se ha escrito.

En primer lugar, creo que en nuestro tiempo las mas de ]as ve-
ces no se ofrece una "filosofia dol Derecho", sino 'odo to mas una
"historia de la filosofia del Derecho", que, si puede ser un mcdio
de filosofar 5, no puede ser nunca la fi'osofia misma, sobre todo, si
se tiene en cuenia que la dedicac on espanola a la his'oria de la ftlo-
sofia del Derecho no suele ser el resultado de una postura historicis-
ta, en cuyo caso, podria, quiza, hablarse de una "fi'osofia", sino de
un med;o de eludir el confrontarniento direc'o con esta, a traves de
la conformidad con un instrumento intelec'ual mas abordable, como
es la Historia, pero sin creer en ella . Sospecho en gran parte de nues-
tros iusfilosofos un notable escepticismo en cuan'o a ]as posturas
historicistas, pues es muy intenso en bastantes de nucs'ros juristas

3 . Las criticas contra el krausismo se han sucedido monotonamente
a traves, especialmente, de los escritores catdlicos, tachandole de oscundad,
pero sin que, a su vez, le analizaran y combatieran sus argumentos en
profundidad. Los ataques, como tantas veces sucede en nuestro pais, han

consistido en atraer el ridiculo sobre el contrario, en base a elementos pu-
ramente anecdoticos.

4. Vid . el documentado estudio, en to hist6rico, del profesor JUAN JOSE
Gtr . CRCMADEs, El reformismo espanol, Ed . Ariel, Barcelona (1969), ps-
gina 94, con referencia especial a Giner de los Rios y a Maranges .

5 C'reo que Hegel se pronuncjo en este sentido .
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pos.tivos, pose a que Wilicen el his oricismo como escudo para un
pluralismo juridico de caracter racional .s a 6.

Disculpo p'enamente a los iusfi.osofos, entre los que conozco fuer-
tes m.z!ntalidades, por ]as dificultades d,; la empresa. Lo que sien o es
que por el empeno de considerarse fil6sofos en lugar de h storiado-
res, no han abordado tampoco dentro de ~a trilogia krausista el Ls-
tudio de la f!losofia de la Historia del Derecho. Los iusfilosofos re-
nuncian a saber H:stor.a del Derecho, porque consideran que cs .o
es empresa de los historiadores del Derecho, y, entonces, no conec-
tan su tarea con la de 6s os . A su vez, los iushistoriadores, en espe-
cial, '.ras ,a guerra civil, se han encerrado en el posit.v:smo historico
mas radical, concretando su tarea en una historia "de fuen'es y de
instituciones", que se aparta de toda h s or a de las ideas. Estudiar
"fuentes" significa estudiar los textos historico-juridicos casi como
si fueran mas bien productos manuales que productos intelectuales,
acercandose a una Diplomatica de corte formal . La Historia del De-
recho aparece asi como una h:storia de libros manuscritos -- impre-
sos, que se asem=ja en cierta manera a una historia de ?a imprenta y
de los medios de difus'on grafica que la han preccdido 7. Este movi-
mien o a canza su maxima expres'on en quienes califican la Historia
del Derecho como una "historia de los 1 bros de D--recho", en cuan-
to no consid ..ran cstos como instrumentos ideologicos, sino como e1
Derecho miSmo 8.

6 Me he ocupado de este fen6meno en Estudzo del articulo 1 .o de la
Compilaci&z del Derecho Civil Especial para Cataluna, "Revista Juridica
de Cataluna", 1961, 249-272, y en De la naczonalidad aragonesa a la regio-
nalidad, id ., 1973, 537-580 .

7. El Curso de Historia del Derecho, de GALO SANCHEZ, "don Galo"
para los muchos que todavia le recordamos, cuya ultima edition ha sido
ofrecida por el profesor Josh Antonio Rubio Sacristan, en Valladolid, 1972,
que tantos servicios presto y que es tan sugestivo, es una historia de redac-
ciones, ediciones y reediciones de naturaleza erudita, en la linea de los
movimientos cartistas de los siglos xvii y xvtit, asi coma en la de las
Historias de la Legislaci6n, del siglo xrx.

8 . Creo que esta es la pOstura del reputado romanista profesor Alvaro
d'Ors, a la que se ha adherido entusiasticamente el destacado historiador
profesor Rafael Gibert, que . admirando a Galo Sanchez en to que este ya
tonia de historiador de la legislacibn, no considers los libros de Dezecho
comp uno de los varios instrumentos ideol6gicos del Derecho, sino comu
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Por otra parte, estudiar "insti:uciones" quiere decir apartarse del
estud.o de las ideas para concentrarse en el de los fruto,s del Dere-
cho, es decir, en el de sus realidades aparentes, que es a to que se
llama "ins .i.uciones". Los por csta raz6n llamados "institucionalts-
tas", pose a haber prestado grandes servicios a la historia juridica,
corrcn el riesgo muchas veces de no hts,oriar nada mas que cada-
vercs, pue,s la "instituci6n" no es sino la piel que el reptil abandona
tras la muda, o el esque.e o que se perpe .ua a nuestros ojos a traves
de stu fos.lizacion . En muchas ocasiones, no es sino con la instituc16n
con to que termina la vida juridica, verdaderamente rica ,solo en su
gestacion. Muchas veces el Derecho no institucionalizado-s mas efec-
tivo que el que ha alcanzado ya la mz:a de su segurtdad juridica .

La h.storia de : Derccho espanoi qucda Lsi dtvtdida en una his:o-
ria positivista de ]as instituc.oncs y en una historta formalista de las
ideas. La primera esta a cargo de los profesionales de la Historia del
Dcrecho, es decir, los ca:edruttccs d,: to d sc-pi.na y algunos prof--
sores adjuntes, para parte de .os cua cs solo el Derccho pos;tivo es
historiab.e, pero no por ser positiv stas en el scn ido iusftlosofico,
sino por serlo en el de la ecnica hist6rica. No ntegan la ex stench
d--1 Derecho natural, por ejemplo, ,ino al reves, .o exaitan a la con-
d,cidn de no historiable por tnamov,b_e " . S.n embargo, nada mas mu-
table quc el cono,pto de Derecho natural, y, por consiguiente, nada
menos real que un D;.recho posi,ivo que no sea estudiado a la luz
d � os cambios que experimen a el concepto de D:recho natural y sus
incidencias sobre el Derecho positivo . La segunda historia, la de las
ideas esta a cargo d-, los iusfilosofos profestonales, es decor, los ca-
tedraticos y algunos profesores adjuntos de las asignaturas de Derecho
natural y de F losofia del D;rccho, que como no estan en conexidn
con '.os que his orian ]as irstttuciones, proceden en gran parte a "idea-

la 6ntca mamfestaci6n del Derecho, que, por otra parte, parece brotar es-
pontaneamente . Afortunadamente . no son consecuentes, pues, en realidad,
no hacen una historia de ",ibros de Dereclro" .

9. Es el caso del profesor ALFONSO GARCiA-GALLO, en su Manual de
Historia de! Derecho Espaiiol, cuya primera edicidn apareci6 en 1959, pa-
ragrafo 41, que dice : "Partiendo de que el Derecho postttvo-el unico
que cabe historiar. . .... Sin embargo, el profesor Garcia-Gallo, cuya persona-
lidad en la historiografia juridica no hace falta destacar, se reftere en su
obra a diversos conceptos de Derecho natural .
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lizar" su historia, es decir, a "desmaterializarla" has'a el infinito,
describiendo su aparici6n y desarrollo en un mundo que hace abs-
traccibn de todas Jas circunstancias humanas que ban rodeado la apa-
ricion de la idea . Por ello . y como consecuencia de la ausencia de
pastura critica, una escuela, aunque defiend-, la esclavi'ud, la d :si-
gualdad natural humana, la propiedad privada ilimitada, la pena de
muerte y la discrim'nac:on social mas aguda, puede aparecer como
una escuela que no se aparte, al menos radtcalmente, de ]as concep-
ciones de un predicador seguido por ]as capas mas inferiores de la
sociedad, y que sufrio una pena de muerte, legal en sentido formal,
pero cuya injusticia de fondo es la que pudo llenar de razon a los

que se rebelaron en su nombre contra la sociedad cons'ituida lo .

2. El fracaso de los intentos de superaci6n

No faltan intentos de superar la situacion, pero sin a'canzar gran-
des resultados . Entre ellos se encuen'ran mis ofrocimientos dL- tipos
de "sistemas normativos" y "s'stemas juri&cos" 11, qtuc pued-zn servir
de operacion previa, pero que no ban tenido la menor resonancia 12, to
qtte prueba su insustancialidad o la a'onia de nuestra his'oriografia
juridica . Puedo considerar como fracaso la atenc'on que he prestado
en mi primera obra de conjunto a los movimientos iusfilosoftcos, piles
no he conseguido su conexibn con el desarrollo ulterior de fuentes e

10 . Me refiero a la denominada "segunda escolastica", cuyos carac-
teres tdeologicos he denunciado en Anotactones hworicirtas al iusprivatis-
mo de la Segunda Escoldatrca, en "La Seconda Scolastica nella formazione
del Dintto Privato moderno", Giuffrp, Milan, 1973, 303-375 .

11 . He empleado la primera expres16n en lniciacion luudnca al Dere-
Cho espaiol, Ed . Anel, Barcelona, 1970, y la segunda, en Derecho historico
espanol, Ed . Ariel, Barcelona, 1974 . La primera es mas formal, pareciendo
referirse al mayor o menor predominio de los distintos tipos de fuentes de
creacion del Derecho, en tanto la segunda parece ser mas material, en
cuanto valora tambien la significacion de ese predominio . El piofesor Juan
Beneyto, al que se deben muchas tntuiciones, en Una sociologia de ta
Historia juridica, trabajo que public6 en la "Revista General de Legisla-
cibn y lurisprudencia", aiio 1957 . decia- "Busquemos, pues, to historiro
en el Derecho . . . y entendamos como sujeto suyo el sistema juridico" (pd.
gina 4 de la "seoarata") .

12 . De e-ta falta de inures debo exceptuar merecidamente en epoca
reciente al profesor Martinez Gqon .
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instittuciones . Las corrientes de ideas que se retinen en un capitulo
previo al d-sarrollo de algunos de los periodos h;storicos 13, quedan
alli como "colgadas", cumpliendo una funcion omamen'al, pero sin
que en v--rdad, salvo atisbos, sirvan para explicar el desarrollo ul-
terior de los hechos . Nada parece que tenga que v.--r el "mos gallicus"
o la escolastica espanola con el fen6meno de la recopilacion, que es
el que realmente sobresale despues. Algo creo que se ha ganado en

mi segunda obra de conjunto al ofrecer reun:das en un capitu'o todas
las corrientes ideologicas y carac erizarlas timidamente por su ads-
cripcibn a un fin poli:ico'a .

Algo de esto me parece observable en alguna obra de conjunto
reciente, donde contrasta la gran importancia que por primera vez
se ofrece en nuestro pais a los movimien os sociolbgicos mas recien-

tes y a la formulaci6n de unas leyes de evolucion his'orica, con la

utilizacion reducida de esa riqueza conceptual en el tratamiento in-
dividualizado de fuentes e instituciones".

Si es'o tiene lugar en ]as obras de conjunto, en las que por el
imperativo de ofrecer una vis'on general la carga conceptual es ma-
yor, puede comprenderse !o que pasara en el compo monograf'co. La
historiografia juridica cspanola actual ha alcanzado un alto nivel 'ec-
nico, que no tiene nada que envidiar a la de los demas paises occi-
dentales, pero su tecnica es exc-sivamcn'e escolastica o academic'sta,
to que, frecuen'emente, da lugar a que los trabajos mas "rentaNes
culturalmente" sean los de edicion de fuentes y palingenesia de tex-
tos, en to que el academicismo es mas obligado 1s .

13 . Vid. en Iniciaci6n hist6rica al Derecho espanol los capitulos XI,
XIX y XXIV.

14 . Vid el cap I de mi Derecho hist(Wco espahol
15 . Me refiero al Cunso de Historra del Derecho espanol Parte ge-

neral, Ed . Darro, Madrid, 1973, del profesor Josg M PLREZ PRENDEs, el

mas inquieto dentro del profesorado actual ante ]as nuevas corrientes del

pensamiento juridico.
16 . En mi Derecho hist6rico espanol, pag 580, se relacionan los actua-

les catedraticos y profesores agregados, a les que hay que agregar el nom-
bre del profesor Agustin Bermudez y Aznar, y que, aunque con diferencias,
son autores de excelentes trabajos. En cuanto a edici6n de fuentes y estu-
dioa criticos sobre las mismas, pueden citarse a titulo de ejemplo los del
profesor Garcia-Gallo y algunos miemb-os de su escuela en cuanto a Le6n,
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3 . La ezigencia de atencton a la sociologia

La historiografia juridica actual no presta atencidn a la Fociologia,
aun en los casos que la menciona 17, correspondiendo el acerca-
mien:o, en todo caso, a la historiografia polittca Is . Incluso, la deno-

m.nada "escucla de Htnojosa" en su rama mas pura, que se ha inte-

resado tan'o por el estudio de las clascs socia.es med;eva cs a travcs
d-- un impecable trabajo de herm:neutica 19, no puede considerarse
como una "escuela sociol6gica", en cuanto su trabajo ha sido hecho
al marg,;n de la disciplina que conocemos ac:ualmente como "socto-

Icaia" . Su trabajo es un trabajo descr p No de las clases soclales que

parece no tener confianza en la int,:rpretacion sociol6gica, incluso,
ni en la id--alis a y liberal a :a manera de Max Weber, por no hablar
de la revolucionaria y materiaiista d .: Car_os Marx, uno de los "gran-
des ausentes" en nuestra historiograffa .

No es casual el medievalismo de esa historiografia, pues el aleja-
miento d,; su campo de :rabajo es to que puede justificar la fal a de
atencidn a una socio.ogia mas empenada en arrancar de la edad mo-

Castilla y Pais Vasco, y del profesor Jose Maria Font Rius y algunos de
;,us colaboradores en cuanto a Cataluiia y Valencia .

17 Fue muy sugestrvo el titulo ya citado del profesor JUAN BENEYTO,
es decir, el de Una sociologia de la Hirtoria turidica y alguna tntuict6n en
6l contenida . Por eso, siento que se dejara seducir por alguna de las encanta-
doras superficialidades del grin fil6sofo madrileno Ortega y Gasset, como,
por elemplo, cuando dice : "Semelante Condo visceral nos acerca mas al
anatomista que al 16gico y revindica Una nueva Sociologia frente al so-
ctdlogo del positivismo que quiso encontrar leyes en la Historia cuando to
que impo taba era, senctllamente, conocer el contemdo de ella y establecer
su relac16n con la vtda humana" . El *'fondo visceral" se deriva de que
el fil6sofo madrtleno habia hablado de "quitar la piel a la Historia", que
es una de las ocasiones en que como gran Itterato que tambien era se
delaba llevar del encanto magico de las palabras que no dicen nada.

18 . ,Creo que el caso de mayor clarividencia es el del profesor Josc
Antonio M'aravall, en cuanto a la Edad Media .

19 . Hay que destacar al propio Hinojosa, tan decisivo en el estudio
de las clases sociales, sobre todo, en Arag6n y Cataluna, y a las grandes
figuras de los profesores Claudio Sanchez Albornoz y Luis Garcia de Val-
deavellano . Parte de la obra del profesor Garcia-Gallo puede incluirse en esta
direcci6n .

9
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derna 2° y en estudlar, sobre todo, el fen6meno del capi,allsmo " . En
la manualisttca histortco-juridica del stgio actual ha sido :radtcional
abrir cada periodo con un estud!o d.-- las cases sociales 2z, pero des-
conectado con el tratamiento ulterior, es decir, sin extraer conclusio-
nes de esa vision estratif.cada de la sociedad, suc--dierdo algo par.--
cido a to que yo senalaba con respecto a mi tra,amtento de las
corrientes ideolbgicas . Creo haber conseguido yo alguna aproxima-
ci6n mas a is sociologia al estudlar ]as clases sociales a ;raves de
la determinac16n de los factores de discriminacion y de ]as estruc-
turas sociales resuLantes, en cuanto imp.ica el estudio de la cone-
xibn entre socio_ogia y derecho 23 .

No me gusta el termino "sociologfa" desde un punto de vista es-
tetico, y dudo de su autonomia en una enciclopedia ideal de la cicn-
cia, pero es un hecho el que denlro de las cienclas de ]as rclaciones
humanas el mayor adelanto practico de los u.timos tiempos es el
cons-~guido a haves de ella . Con mayor o menor fortuna, s;, ha, sttti-
1 .zado tan o que han sido derrlbados muchos mhos y tabties . Gran
parte de la hipocresia que caracterizo a la sociedad decimononica,
aun sin dejar de rcconocer los aspectos positivos de esa hipocresia,
no es posib!e utilizarla ya ac ualmente, ~ncluso en !os paises mencs
&sarrollados, como el nucstro, y se es a en vias de eliminar impor-
tantes complejos que angustiaban al hombre, aunque no dejen de ame-
nazar a este otros no menos importantes Parece logico que si nues-
tro tiempo esta marcado por los conocimientos sociologicos y hacia

20 . Esto es caracteristlco de Max Weber El estudlo de las clases soclales
en la Edad Moderna corresponde en Espana a la hlstorlografia general,
dentro de la que destaca el profesor sevlllano Antonio Dominguez Ortlz .

21 . Sin embargo, puede cltarse en Europa el nombre de Enrique PI-
renne como el de receptivldad en un medlevallsta, al ocuparse del capitallsmo
en cuanto fenomeno medieval, como puede verse, por elemplo, en el trabajo
que con el tftulo Estadios en la h:storia social del capitalismo ha sido
Incluido por REINHARD BENDIX y SEYMOUR M. LIPSEY en Clase, status y
poder, 1, presentado por Francisco Murillo Ferrol, Euramerica, Sociedad Ano-
nima, Madrid (1972), pags . 287-310.

22 Vid . ]as Importantes obras de conjunto de los profesores Manuel
Torres Lopez, Garcia de Valdeavellano y Garcia-Gallo, este u1tlmn en las
que, con Roman Riaza o solo, reallzb con antenorldad al actual Manual.

23 . VId . en mi Iniciacion historica al Derecho espailol los capituloa
XXV11 a XXX, y en mi Derecho histdnco espanol los capitulos X11 y X111 .
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ellos se encamina su atencibn y su interes, la historia no los desco-
nozca ni los desprecios . Tenemos que cscribir de nu:vo la htstoria del
pasado con referencia a las que son las circunstancias predominan-
tes en nuestro iiempo . Los historiadores generales ya to han hecho 2",
en tanto los historiadores del Derecho, stn dejar do aportar notables
frutos al desarrollo de los conocimientos hislorico-juridicos, todavia
aparecen aferrados a un posi'ivismo y a un formalismo que no puz-
d.:n satisfacer plenamente a los destinatarios contemporaneos . Los
mas inteligen ;es de nuestros alumnos to comprenden asi, o, al monos,
to inLuyen, cuando consideran a nuestra disciplina como meramente
erudita y sin in eres vital . En efccto, salvo zqucllos qtte por su na-
turaleza son historiadores, y a los quo satisfac ;, la historic por su 'ec-
nica en si, la Historia del Derecho no les ofrece, en el mejor de los
casos sino unos antecedentes bien trabados. So'o lss men'es aficio-
nadas a !a erudicion pued;n encontrar sa isfacci6n en ello .

Prestar atenci6n a la sociologic no signif,ca someter la fstoria
del Derecho a ningun vasallaje. Significa, simplemen'.e, aprovechar
sus avances. La evolucion del Derecho no puede explicarse exclus-
vamente por las c:rcunstancias sociologicas e, incluso, es aquel el
qtte engendra muchas de estas. Sin embargo, '.os analisis que la so-
ciologia ha realizado en cuanto a las relacion :s humanas ac'ua'.-s pue-
de aclarar muchas veces el de las relaciones humanas de los tiempos
pasados, en cuanto los hombres se repi en, frecuentemcnte, en su
comportamiento y en su actos. La Historia puede, incluso, an'ici-
parse a la Socio'ogia, y sumWstrar a esta los cjemplos neresarios
para profundizar, o, por el con'.rario, para desmentir falsos analisis
o desacertadas generalizaciones,

El problema que se le plampa al historiador que desea prestar
atencion a la Sociologic es el del conocimiento de 6s a. Cualquier
erudito sabe que hoy se escribe tanto y s ;, ha acumuiado en la ac-
tualidad tanta litera'ura cientifica que ya es d fic'1, incluso, el es'ar
al tanto de to que aparece d:ntro d-- los limites mas estrictos de su
discipline . Pretender el asomarie a otra puede parecer pre'encioso,

24. Uno de los grander meritos de Jaime Vicens Vives fue el de que,
siendo un historiador de formacion tradicional, capto ]as nuevas inquietudes .
Es sintomatico el desplazamiento de su campo de trabajo desde los Trasta-
maras al rig o xtx .
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sobre todo, si no aspira solo a asomarsc, sino a a profundizar. Al
historiador se le ofrecen dos oportunidades : a) renunciar a cscribtr
la historia de su tiempo en aras do una cierta honestidad inL,Llcctua-1,
por reconocerse incapaz de profundizar en otra discip ina para la que
ha sido formado, y b) acome'er la emprcsa a sabiendas do sus limi-
tac ones, sopor'ando el que se le califique de af;cion-do . Es mas co-
modo y seguro to primero, pero tambien es mas egoista y menos
fructifero. Creo qite los his'oriadores del De:echo deben s,:guir c1
segundo camino, aunque sus conocimientos en el campo sociologico
sean de manual . En definitiva, st los resul,ados son ma os debera m;-
ditarse si la rcsponsabilidad debe rocacr en ellos, o en los que no su-
pieron ofrecerle el buen m,:nual. Por oiro lado, SUs observaciones
siempre seran validas, aunque no vayan apostilladas por notas, hacia
]as cuales siempre obseivo una gran incltnaci6n, pcro mas por r.s-
peto a la propiedad intelectual que por la creencia en su real efi-
cacia 25 .

4. La "ideologia" conto conexion cn''re "idea" y "realrdad" juri-
dica,

Uno de los problemas que considero nucleares en la Historia del
Derecho es el de la conex on entre "idea" y "rea idad" juridicas . No
existe la segunda sin la prim:ra, pues el Derecho cs sicmpre el fru'o
de una elaboracibn mental mas o menos complicada . En cuanto orde-
nacion impuesta dz~ conducts humans presupon: la convicci6n inte-
lectual en un gntpo de que aquclla puede o es su-ceptiblc de impo-
nerse, como usimismo un c'erto grado de aceptacion en quienes van
a ver limitadas sus acc;on,-s E conjunto de convicc ones y -cep'a-
ciones o participaciones constituyen la idea" lur"dica . Claro es que
la "idea" nace de determ~nadas situaciones sociales o de relaciones
humanas, pero nunca picrdc su natura!eza do elaboraci6n mental en
cuantc que su de'erm'nac:on no es automatics o mecanica . Los pro-

25 . El use de notas tiene su origen en la aceptacion del criterio de
autoridad, al clue tan afecta ha sido la Edad Media . Abandonado aqucl, so-
bre todo, desde el siglo xviti, en la actualidad se ponen para no presumir
indebidamente de origina!idad y para hacer constar a quien pertenece la
patemidad . De un concepto insfilosofico se ha pasado a un concepto ius-
privatista .



Apuntes sobre las eideologias» en el Derechu historico espanol 133

pios Marx y Engels, muchas veccs mal expues'os, no creyeron en
tin d2terminismo estricto por ]as 6rcunstancias econom,cas, sino en
una predisposicion ", y, en especial, el segundo, en sus ultimos es-
critos, reconocio que el concepto de superestructura ideologica com-
prende diversidad de "formas i&ologicas" que difieren en re si de
manera importante, es decir, que no son condicionadas igua'mente
por la base material27 .

En este sentido, la His oria del D:recho tiene que ser conceb~da

en primer term:no como una historia del pensamiento juridico, st

bicn no solo como eso . De ser solo eso pucde "culparse" a aigunos

autores alemanes, que ban trabajado brillantemen'e sobre los movi-

mientos juridicos, pcro en tin plano idealista 2g . El pensamiento ju-
ridico tiene que ser es'ud:ado en su genesis, quc aparece de'.erm'na-
da por la "realidad" juridica, fruto, a su vez, de la "realidad" general,

y, ademas, en sit incidcncia sobrc esa misma "realidad" que le ha

gcncrado . y que va a Fer tramformada por 6l . Cuando los vislgotlst8s

alemanes, a los que siguio, en general, la conocida como "escuela de
Hinojosa", acentuaban la diferencia entre tin derecho legislado de
corte romanista, y tin derecho realmente vivido, de corte germanista,
percibian la diferencia entre "idea" y "realidad11 =fl, pero solo como
propio de un periodo, y, to que es peor, como si se hubiera tratado de
una e'.eccion entre dos ordenrmientos alternativos, en lugar de una
incidencia rcciproca entre in'ereses de grupos .

El sal'o de la "idea" a la "realidad" o vision "ideo-realista" pue-
de aparecer facilitado por los resultados de la denom;nada "socio-
logia del conocimiento", en cuanto estudio de 'a acc'bn reciproca
en re conv'cciones y la condicion de la sociedad 3° . Aunque no en el

26 . Vid . MERTON, op . cit ., pag . 475, sequn el cual para Marx y Engels
]as circur,,tuncias econ6micas son necesarias, pero no suficientes

27 . Vtd. op. cit ., pag . 465 .
28 . Destacan las grander ftguras de Juan Thieme y Francisco Wieacker.

En general, puede verse c6mo has dtstintas intervenciones, todas ellas de
gran valor. por otra parte. que integrun el citado volumen sobre la segunda
escolastica (vid nota 10), se desarrollan en e1 terreno "ideal" mar puro del
pensamiento

29 El titulo mar exp-esivo fue el de Trbl" ti o MFt ICHER, Det Kanipf
Zwischen Gcseizes-utrd-Gewohnheitstecht tm Westgotenreiche, Weimar, 1930 .

10 Vid STANISLAv ANDRESKI, Elementos de sociologi(I compalada, Edl-
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plano estricto del Derecho, es'a parte de la sociologia ha elabor . do
un concepto de "ideologia" en sentido distinto al de "idea" o "ideas",
el cual puede ser trasp'-antado al campo juridico . En esencia, la "ideo-
logia" presupone el que toda persona o todo grupo persigue unos
fines favorables a su existencia y a su expansion, pero para ello pre-
cisa ostentar una bandera que pueda suscitar la adhesion o la con-
form'dad & ]as o:ras personas o grupes, que es to que puede scr d°-
nominado "ideologia". Las exageraciones de amor paterno encubren
numerosas veces apetitos au'oritarios, y un descubrim;en'o del juego
o "rotura" de la ideo:ogia se encuentra en los aspav:.entos jocosos
con que se acompanan algunas manifestactones de amor Nial para
pedir dinero a los padres .

Sin embargo, la sociologia, y en primer plano la marxis'.a, muy
preocupada por el tema de las "ideologias", no ha incurrido en el
error burdo de identificarlas con actitudes dolosas 31, negando la so-
ciologia moderna que pu.--dan ser calificadas de mentiras 32 . Para En-
gels, la ideologia es un proc,:so que realiza cl pensador consciente-
mente, pero con falsa conciencia, d.; ,al forma que los moviles reales
que le impulsan son desconocidos para 6l y de ahi que imagine mo-
viles falsos o aparentes 33 . El que, segun Max Scheller, cuanto mas
pura sea la idea es mas impoten'e, no llegando a realizarse aquella a
menos que este enlazada con intereses, impulsos, emociones o tenden-

tonal Labor, Barcelona (1973), pig . 165, donde, por clerto, cnuca la deno-
mlnaclon, propomendo se sustltuya por la de "soclologia de las Ideologias" .

31 . VId . MERION, op . clt ., pig . 461, queen Indlca c6mo segun Marx no
hay que formarse la angosta idea de que la pequena burguesia qulsie :a por
princtplo Importer un interes egoista de cease .

32 . Vld . op . cit, pig . 488, expomendo el pensamiento de Mannheim .
Segun este importante soci6logo, la conciencla del pensamtento ideol6glco
sobreviene cuando aseveraclones del adversano se conslderan faltas en virtud
de su determinac16n por la situacton de este . Como no se supone que ]its
deformaciones son deliberadas . la Ideologia se dlferencla de la menttra .
Mannheim tnstste en el caracter Inconsclente de los enunciados ideologicos .
Por otra parte, el concepto de "ideologia" lleva camino de no server para
nada como consecuencia de los abusos en su utilizaci6n . El lector espaiiol
puede ojear WI-ADIMIR WILDE y otros, Las ideologias y sus aplicaciones en ci
siglo XX, Instltuto de Estudlos Politicos, Madrid, 1962, y MICHEL AMIOT
y otros, Las ideologias en el mundo actual, Dopesa, Barcelona, 1972

33 Vid . MERTON, op . cit ., pig. 474 .
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cias colectivas 3°, puede interpretarse come, un signo de la eficacia
de la "ideologia", pues la "idea" que no es capaz de conver'irse en
"ideo:ogia" resulta ut6pica. Las necesidades de indiv:duos y grupos
hacen nacer en ellos ]as "ideas", pero cstas s61o inciden en la "rea-
lidad" a trav6s de su conversi6n en "ideologias", es decir, en pro-
gramas que pueden suscitar adhesion, o conformismo al menos, de
masas, que son las que en 61timo t6rmino consagran el ',riunfo de las
ideas.

5 . La ubicacion hislorica de las ideologias iuridicas espanolas

La primera tarea que exige una v,si6n ideo-realista de la Histo-
ria juridica es la de ubicar en tiempo y espacio las corrien'es doc-
trinales que puedan considerarse come, que han alcanzado la cate-
goria de "ideologias", o que reunen los carac'.eres de estas. Siendo
trabajo labortoso si se quiere realizar en profundidad, aqua s61o se
inten'ara resenar el panorama que ofrece una ojeada Superficial por
la historia espanola, considerando come, tal la que se abre con la Re-
conquista, excluyendo, por tan'.o, la antigu-o-dad, que puedcompr=n-
der el periodo visigodo en cuanto este aparece integrado en el mundo
romano .

La mas antigua de las "ideologias" es, un poco parad6g camen-
te, la primera en ser detoctada y, ademas, con mayor clartdad . Se
trata del nee,-goticismo, que cn el reino leones arranca, al parecer,
de los dias de Alfono 11 y, sobre :ode,, de Alfonso 11135 Ofrece
gran continuidad, pues se mantiene en la Castilla que absorbe Le6n
hasta fines de la Edad Media, al menos, aunque al final pierda gran
parte de la carga po'itica de que ha d'sfrutado al principio, para
quedar reducida a limites es ric amente juridicos 36 . Sus limites es-
paciales son proporcionales a los cronol6gicos, pues aunque su ma-
yor fuerza ha residido en Lc6n y Castilla, ha estado presente tambien

34 . Vid . op cit ., pig . 462
35 . De conformidad con la de Sanchez Albo-noz, emite esta opini6n

Jose Aworrio MARAVALL, El concepto de Espaha en la Edad Media, institu-
to de Estudios Politicos, Madrid, 1954, pigs . 325-326.

36 Vid . op . cit ., pig. 343, donde con referencia a Alonso de Cartagena
y su defensa de la conquista de Canarias en el Concilio de Basilea, dice : -
"Para 61 la herencia goda tiene un sentido . . . estrictamente juridico" .



136 Jesus Lalinde Abadia

en Cataluna en la Alta Had Media ", donde ha retonado en la
Baja Edad Hedia al igual que en Navarra 38, aunque haya perdtdo
fuerza ideol6gica, has'a el pun'o de que sea dtscutible si en ese mo-
mento puede hablarse ya de "ideologia", en el supuesto de que se
exija la eficacia como uno de los elementos de aquel concepto .

Como se ha dicho, la historiografia ha detectado el fen6meno, en
cuan'o que ha observado que la idea de una herencia goda en los
reinos cristianos no ha derivado de una real subs;s'encia de visigo-
dos en ellos, y que la importancia de csa idea en la historia medieval
no ha tenido nada quc ver con el problema de la real y efectiva pre-
sencia del factor visigodo en la Reconquista 39 . Sin embargo, hay
una notable gradacion en esa detectacion . En algunos grandes histo-
riadores la verdadera "ideo'ogia" ha quedado enmascarada a causa
de su vision idealista 40, de !a que o'ros no concluyen de desen'.en-
derse del todo a causa de su v;nculaci6n espiritual con los anterio-
res At . En otros historiadores. e1 conccoto ha aparecido claro 42 .

37 Vid. mi biiciacron his-16)-,ca al Deiecho espanol, prigs. 79-80, o mi
Derecho hirt6rico ecpaizol, pags . 107-108, sobre el "ordo gotho-um" y su
recepci6n politica .

38 . Asi lo destaca MARAVALL, Op cit . pfi~gs 346 y Ss

39 . Asi to dice MARAVALL, op . cit ., pig 316 .
40 . Creo que es el caso del mas grande de nuestros histonadores act,la-

les, el profesor Sanchez-Albornoz, al identlficar el germamsmo con los godos,
cuando estos to que representa en la Espana medieval es el pensamiento del
Bajo Imperio y, poslblemente, el germanismo se encuentra mas en el feu-
dalismo navarro, que no tlene nada de godo La deformacibn de vision fue
mayor en Men6ndez Pldal, segun se dira en la nota 41 .

41 . Creo que es el caso del profesor M%RAVA1 1-, que en op . cit . pagi-
na 320, Babe que "es. . . en su origen . . . no expllcacibn de un hecho real, slno
una mvenci6n culta para dar sentido a tma acci6n", si blen en otro lugar
(pag 354) todavia sostiene que "constituye . . . un a modo de esos mitos sore
lianos o, mejor, de eras "creencias" en el sentido de Ortega, que forman el
suelo firme en el que la accion hist6rica de los pueblos se apoya" .

42 . Es el caso de JAIME VICENS VIVES. en Hivtoria econ6mica de Evpa-
na, Ed . Telde, Barcelona (1959), pags . 118-119 "Fl tercer problems que te-
nemos que considerar en la Reconqulsta es el "ideologico", decia, anadiendo
que la teoria de la lucha religiosa, a partir de 1925 . habia sido sustituida
por la de la idea neog6tlco con Menendez Pldal, y que aunque no se podia
negar que hubiera h?bide ^r-nos smneriores que mantuvleran esa idea,
la realidad es que en los primeros tiempos se luch6 por supervivir . Aunque
con el riesgo de ser demasiado simpllsta, es mss convincente la idea del
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El neo-goticismo constituye una "ideologia" que persigue una
integracton territorial, justificandolo en base a un tradicionalismo.
Grupos de resistentes a los musulmanes tratan de arras~rar a todos
los que se encuentran en la misma situacion de desposesibn y. to que
es mas dificil, a los "colaboracion:s'.as" que, como "mozarabes" y a
trav6s de is sumisibn politica al Islam, han organ;zado su vida en AI-
Andalus. Para los primeros no ,s- ha neccsitado de ninguna "ideo.'o-

gfa", bastando su instinto de conservacibn, pero sf, para los segun-
dos, a quicnes ha habido que convencer para camb:ar una vida pre-
caria, pero segura, por otra mas prospera, pero incierta . Se d:ce qu'~
la idea medieval de Espana es una idea mozarabe, pero esto es cte:-

tb a medias, pues la verdadera idea mozarabe de Espana ha sido la

de la subsistencia de grupos a trav6s del princ~pio antiguo de la per-
sonalidad de las leyes. La idea de Espaiia ha t:nido que nacer de
los grupos resis'entes, aunque la consolidacion solo ha sido posible
por la adhesion mozarabe, en especial de los resentidos . Es'.a no ha

podido conseguirse a trav6s de una "ideologia" relig'osa, pues la re-
ligion cristiana no peligraba con !os musu'.manes La "ideologia" ha
tenido qtte ser politics, es decir, la de hacer ver a los mozarabes que,

en lugar de ser dom'nados, pedian ser dominadores, y que a cllo te-
nian derecho en cuanto los reyes cristianos eran descendientes de los

reyes godos y, por tanto, podian y debian porter fin al expolio de que

habian sido obje'o por los musu'manes . Los triunfos de los resisten-

tes y el empeoramicnto de condicion en los mozarabes a trav6s de

su participacion politics en la zona musulmana, hicieron posible el

triunfo de la ideologia. En definitiva, esta ha utilizado la bandera de

un trad,cionalismo, como era e1 de la herencia visigoda, para conse-

guir una in'egracion territorial, como es la de la Peninsula Iberica,

quc s'glos despues se extcndera, incluso, a las Islas Canarias, amen

de otros efectos no menos importante, y a los que se hard referencia

despues.

El neo-gottcismo no ha s:do la unica ideologia in:egradora, pero

si la mss eficaz . Junto a ella ha operado la del "feudalismo", cuyo

desaparecido profesor catalan de que "poco a poco son los pastores los que
imponen a los reyes un criterio de repoblacion, y . . no se hace por un ideal
de tipo religioso, ni por un ideal de tipo politico . . ." .
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papel es en principio integrador en Europa, en general, 43, aunque
con cierta frecuencia se le considere como todo to con'rario. Lo que
sucede es que su manera de integrar es d.stinta, pues frente a una
tntegracion unitaria, que es la que desean las monarquias, representa
una in'egracibn descentralizada, en la que estan tnteresados los es-
tamentos nobiliarios . La "ideologia" persigue un demanialismo o
gobierno de latifundistas, presentandose como un universalismo
cristiano imperial . Barcelona ha integrado a Cataluna feudalmente, to
que demuestra el carac er )ntcgrador del feudalismo . Sin embargo,
todos los movimientos secesionistas to han uttlizado como elemento
desintegrador, inciuida la Cas illa condal frente a la monarquia leo-
nesa, to que no ha impedido a esa misma Cas:tlla tomar el relevo
en la ideologia neo-goticista tras debilitar a Ledn . Sin embargo, en
la propia monarquia castellano-leonesa la "ideologia" feudal no de-
jara de intranquilizar a la neo-goticista y de intentar suplan'arla, aun-
que sin exito'4, hasta el pun o de que en terri'orios como Aragon
tendra que ceder el paso a otras ideologias para conseguir, al menos
en parte, los objetivos que no pudo conseguir como feudalismo'5 .

El "romanismo", termino, quiza, mas impropio que algtin o'ro
que pudiera crearse, como el de "iuscomunalismo", por ejemplo, pero
al qtte su generalizacidn en el lenguaj- hablado le legitima plenamen-
te, designa, quiza, la ideologia mas fecunda en el terreno estrictamen-
te juridico . Su suggestion descansa en el nombre de una ciudad que
refine el ha'ber sido la sede de un gran imperio de la antiguedad y
del Pontiftcado cristiano con posterioridad . Para unos tiempos como

43 . Vld. IOSE ANTONIO MARAVALL, El problenra del feudallsnio en Es-
pana, en "Estudios de Historia del pensamlento espanol", Cultura Hlspanica,
Madrid, 1967 (pigs. 421-434), pig 426, que dice : "El feudallsmo no frag-
mento a Europa, sino que trato de superar la fragmentac16n . ". No es, por
otra parte, la primera opinidn en este sentido.

44 . Vid. CLAUDIO SANCHEZ-ALBORNOz, Espana, un enigma histdrico, Edl-
to-lal Sudamericana, Buenos Aires (1956), 11, pig 382, segun el cual la idea
imperial de Alfonso VI "fue interferida por las ideas y practicas feudales
que traian los vlentos de allende el Plnneo . . ." .

45 En gran parte, el feudalismo vencera en forma de "indlgenismo" .
En ese sentido debe compartirse la tests del profesor Pf:REZ PRENDEs, en
Sobre to naturalrza feudal de la Uiri6n aragonesa, "Revlsta de la Unlversl-
dad de Madrid", IX, 24, 1965, pigs . 493-523
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los siglo$ xii y siguiente en que la civilizacion cristiana se desarrolla
vertiginosamente en relacion a la gran depresi6n an:erior, to romano
puede ser el senuelo que sustituya to godo, hasta el punto de hacer
depender del primero el prcstigio del segundo. como acertadam--nte
ha observado parte de la historiografia espanola °6 . Sin embargo, la
vtnculac:on del "derecho comttn" al Imperio a travel del "mos Ja-
licus", hard mucho mas d.--licada la "recepcion" del derecho comtin
que la del "ordo gothorum", to que determinara el que aquella don-
de tenga lugar, to sea a titu'o tccnico, y no politico, o, incluso, sea
sustituida por una mas modesta "penetracion" 47 .

La "purga" pracacada por los monarcas en el romanismo de-
muestra a ]as claras la condicion de "ideologias" que aquel ha ad-
quirido . Los efectos 16gicos eran la consagraci6n del autoritarismo
imperial, pero aqucllos se han desviado hacia el auton,arismo real,
a travel de una equiparac:on de los rcyes a los emperadorcs dentro de
su espacio politico, es decir, den'ro de sus reinos, fenomeno que ha
sido muy estudiado por la historiografia europea °R . El triunfo del ro-
manismo ha stdo posible, por otra parte, porque se han aunado los
tntereses de los monarcas y los de los grupos burgueses o mercanti-
les que, desde la Edad Media, iniciaran su ascenso, y para los que
el nuevo derecho rom-ano sera el ins:rumento adecuado en el desarro-
llo de sus operaciones.

Como se indico anteriormente, en Aragon no consigue triunfar el
feudalismo, pero parte de los objetivos de este se cumplen a travel
de otra ideologia, que podriamos apell dar de "indigenismo". Am-
bas han perseguido una descentralizaci6n nobiliaria, pero ha tenido
mayor exito la que podia susci'ar mas adhesi6n de las masas en un
territorio muy ais'ado d: Eurcpa a causa de unas comunicacione,s
montanosas d1iciles . Su tr:unfo tamb'en ha dependido de la vulnera-

46 Vid . JosE ANTONIO MARAVALL, op . cit. en nota 34, pig 341 : "Ob-
servamos . . . que para Alfonso el Sabio . . . las virtudes de los godos no son
originarias, sino que arrancan del momento en que los entroncan con la
tradici6n de la cultura antigun" En pig 357, y siguiendo a SolalLnde, destaca
que Alfonso X utiliza "nos los latuios" .

47 . Vid . mi Derecho htstdrico espanol, cap. VIII .
48 . Vid . su sintesis en mi /niciacion historica al Derecho espanol, ca-

pitulo X11, apart IV, y la historiografia aludida al final del capitulo, en
el par. 161 .
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bilidad del adversario . Contra -o1 n,o-goticismo era dificil luchar, pues
este se encon raba muy arraigado y la propia nobleza, que !o habia
u',ilizado para consolidarse, no podia jr contra ,sus propios actos. Por
el contrario, ]as masas aragonesas, endurectdas por el asentamiento
en tierras asperas, eran suscep ibles de ser halagadas por mantf, s .a-
ciones d,: fiera independencia . Explotando :a fibra sentimental dal
casucismo, el "tndigenismo" permite consolidar un ruralisino noir-
liario, que tien- poco que temer d-- grupos burgucscs casi inexisten-
tes, pero que tiene que contener los impulsos au'oritarios y, por ende,
romanistas, d,; los monarcas 1' .

La condici6n de "Aeologia" en el "indigenismo" aragones apa-
rece destacada por el hecho de que la histortografia ha detectado
a!gunos de sus rasgos mas carac.eristicos, al profundizar en 1 ;1 mi i-
ficacion y fa.sificacion d,; los dmom nados "fueros de Sobrarbe" 31 .
aunque esa historiografia, dado su caracter positivista, no incluya el
fenomeno en una categoria general, sino que to estudia como hecho
s.ngular. Esto mismo sucede respecto a Navarra, donde el fenomeno
se considera comtin al aragones, pero sin que in erese tampoco como
categorfa general, sino mas bien como episodio particularizador de
su evo.ucion como reino 5' .

Una manifestacion del "indigenismo" to constituye el "pactis-
mo", cuyo maximo &sarrollo s2 produce tras la integrac on ccns,-

49 . Vid . el desarrollo de estas cuestiones en mi trabalo Ideario lurid:co
de las Espanas del s:glo XIII, en "Las Espanas del siglo xtu", Institucion
Femando el Cat6lico, Zaragoza, 1971, pags . 113-134

50 . Podra verhe la sintesis en un trabalo mio de pr6xtma aparic16n en
la revista "Untversidad", y que Ileva por titulo Las hbertades aragonesas, para
el que he utilizado, sobre todo, la obra de RAt NH A . Gn-SFY, If nor, uol.
The Oath of the Arabonese and the legendary laws of Sobraibe, Princeton,
New Jersey, 1968.

51 . Asi, por el profesor Jose Maria Lacar-a, en el discurso de entrada
en la Real Academia de la Historia, que lleva el titulo de "El luramento
de los Reyes de Navarra", y que ha sido editado por la Universidad de Za-
ragoza en 1972 . Dice el prestigioso catedratico de esta Umversidad : "La
trascendencia de esta mixtificac16n para la historia . . de Aragon ha sido
puesta de manifiesto . . . Pero tambien la tuvo, y mayor, para Navarra, don-
de . . permitiria asentar la plataforma juridtca que limitaria la autocracta tie
lus dinastias extranleras, a la vez que machos de sus principios informarian
las estructuras politicas y admimstrativas del reino de Navarra . . ." (pag . 20).
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guida par Cas illa en la Had Moderna. Aunque grandes masas de
grupos sociales inferiores ca,lalanes, aragoneses, navarros, etc., se
ven to.almente dominado-- par los grupos superiores de sus respec-
tivos reinos, son empujados en muchas ocasiones a defender los "pac-
tos" hist6r.cos qtte garantlzan la intang.bl~idad de ios privilegios de
los referidos grupos superiores, de to que las masas inferiores no de-
nvan ,sino pequeiias ven ajas, Estas, cuando se ptoducen, es bias
bien a largo plazo, es decir, que no aprovechan a sus protagonis:as,
sino a sus descendientes, y en cuan.o los b,--n .f:c os parliculares so-
ciales pueden convertme a la larga en beneficios naciona.es .

E1 pactismo, f~n6meno que atrae mucho a la his oriografia mo-
derna, no ha sido has .a ahora considerado en su ~ aspecto de ":deelo-
gia", precisamente, porque los que mas han brillado en la difusi6n
de su conocimien,o han actuado en func 6n & "ide6logos", esta v~z
al servicio de in ereses reg ona_es 52 .

El iusnaturalismo de la "ecolastica tardia", "segunda escolasti-
ca", "escolastica espano.a" o "escolastlca castellana", nombres to-
dos con los que se conoce e ; movim en o doc rival quo se produce
en algunas universidades castellanas y portuguesas del siglo xvi 53 es
Una de "ideologias" donde mas claro puede aparecer el caracter
asignado a es .as de defender unos m6vi es reales bajo otros aparen-
tes. La escuela actua bajo la "idea" de un derecho na ural on cuan o

52 . Es el caso de Jaime Vicens Vives, que, incluso, monopolizo el pac-
tlsmo desde el catalanismo. Yo he generalizado el fen6meno para toda la
Corona de Arag6n, aunque tampoco he profundizado en el coma ideologfa .
Tambien desde el punto de vista "ideol6glco" debe analizarse el fen6meno de
que el "decubrimtento" del pactlsmo haya temdo mas exito a traves de
Viccns Vives que a traves del profesor Elias de Tejada, e1 cual creo se
habia ocupado con priorldad .

En nlveles Inferiores, la condlcl6n "ideol6gica" queda menos enmascarada.
Vld. JAIME IGNACIO DEL BURGO, Ciento veinticinco anon de S'igencia del Pacto-
Ley de 16 de agosto de 1841, Pamplona, 1966, pdg. 12, donde dice : "La
violaci6n del Pacto-Ley de 1841 no se dara ni par los navarros ni par los

Gobiernos de Espaiia... Los Gobiernos de Espana, po.que par enclma de

criternos personales esta el alto sentido del honor castellano . . ." . Observese

el tono grandilocuente y la equiparaci6n entre espafiol y castellano.

53 . Ahora se impone el termino "Segunda escolastica" . Yo he prefe-
rido la calificaci6n de "castellana" a la de "espaiiola" par las sospechas
que he desar . ollado en el trabalo citado en nota 10 .
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partictpacihn de la naturaleza ht mana en el pensamiento dtv.no, pero
como derecho natural en la "realidad" no considera s;no el que am-
para el conjunto de insd.uciones que, a "raves, fundamentalmente, de
la monarquia de los Austrtas, favorece el desarrollo de la Iglesta
como institucion 54 . Pese a la refcrida claridad, es de las ideologias
mas dificilcs de descubrir porque todavia se mantiene vigente en la
actualidad, y son legi6n los "ideologos" que han conseguido enrrlas-
cararla a traves de una loa con inua . Aunque parte de ellos hayan
actuado conscientemente, es posible que una gran mayoria se haya
dejado arrastrar de buena fe, y, siendo esta es una de las caracteristi-
cas de la id2o ogia, por su pasion . Es s:gnificativa la tnsis'encia etn-
pleada en explicar pun os que parecerian clares si no fitera por :as
enormes contradict ones que entranan en boca de quien:s 1,-s li~ n
dicho, y que no pasan desapercibidas a los modernos . Es asi, que
mentalidades que facilmente pueden observar el caracter ideologico
del neogotictsmo, no estan en condicienes de ex ender.as al tusnatu-
ral'smo cas'ellano 55 . Otras veces, el pertenecer a otras "ideologias"
parece estimular a cierta complicidad, por el temor de que el a'aque
a una afecta indirectamente a ]as otras 5s .

Considerar el libera ismo como ideologia no cs difi :il en c,,:anto
sobre 61 es, precisamente, sobre el que se ha concentrado la teoria
marx sta, a traves, tanto de sus grandes f,guras, como de la de los
epigonos . Basle decir que ese espiritu ha llegado a impregnar la his-
toriografia espanola actual, aunque no haya militado en el campo
marxis'a 5, .

54 . Tendre que referirme en varias ocasiones al trabajo citado en is
nota anterior, porque su preparac16n ha sido el que mas me ha estimulado
a aceptar el concepto actual de "ideologia" .

55 . Algunos de los autores ya citados, clarividentes en otros movi-
mientos, especialmente medievales, no aplican, sin emba-go, sus observa-
ciones o sus mktodos al iusnaturalismo del siglo xvi .

56 . Puede ser el caso de los protestantes alemanes, a quienes un poco
parad6jicamente se debe la exaltation del iusnaturalismo cat6lico del siglo
xvi. Los principales ataques contra este proceden del mismo campo cat6lico,

al acusarseles de no ser verdaderos tomistas, pudiendo, quiza, intervenir en
este caso los sentimientos nacionales, como en el caso del celebre profesor
frances Miguel Villey .

57 . Vid . VIC>NS Vwcs, op tit ., pag . 550, cuyo lenguaje es el siguiente :
"Los burgueses querian una revoluc16n pacifica y dar libertades a quienes
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En e1 campo de la his orta doctrinal creo que debe destacarse el
giro experimentado en cuanto a! kraus.smo espanol. Denostado cn
su dia par los neotomistas, ha intentado ser puestb en ridiculo, es-
pecialmente, par la doctrina espafiola posterior a la guerra civil 18,
que escribia bajo el clima de 6s a y, en consecuencia, viendo en ese
krausismo e1 fantasma de las "izquierdas" y de los "rojos" . El scn-
ttmien'o actual de falta de pe igrosidad de aquella doctrina en c1 as-
pecto poli,ico, pace que el analisis actual sea difzren'e. Hoy se le
entronca con la tradicion iusnaturalis a espafiola, hasta el pun'o de
que su opos:cion al neo-teomismo, que anteriormente parec:o an .̀a-
gun ca, hay se obszrva casi coma discrepancias de subgrupos. La
"ideo:ogia" cambia de aspecto, porque ha cambiado la si uacion
"idea ogica" del observador .

Lo que destac6 en su dia del krausismo fue to que se cons;derd
heterodoxia politica y r,:ligtosa, es dec r, el peligro que se es imaba
representar para c1 ca,o:icismo espanol y su supuesta condicion ma-
son:ca y democra a. Como el pecado que no p.,-rdona el creyente es
la apostasia, la figura que despier a mayor rencor cs la do Fernando
de Castro, que emp,z6 siendo frr.ile y clcr go 5" . Por el conirario, los
.-studios actuales sobre el krausism-o desde el m'smo campo catoiico
to que destacan en 6l es su oposici6n al socialismo " y al liberalis-

~t , ind vtdual, en to quc, ad-mas, 5-z 1,--s cmparcja con los nco omis-
tas 6t . Si bien militan algunos socialistas en el kraus.smo, se trata de
sectalismo de catcdra 11, que es hacia cl que el socialismo marx sta

las mereciesen . Como ellos se consideraban el centro de la soctedad, es.u
libertades Bran en primer tcrmrno para los burgueses . . . .. .

58 . Ya asptrb a ello M. MENfNDEZ Y PELAYo en su famosa fstoria de los
heterodoxos espanoles, tomo VII, pags. 370 y ss ., donde a Sanz del Rfo se
le cita coma "un buen senor", etc.

59 . Vid. los ataques de MENENDEZ Y PELAYo al "clengo ap6stata", en
op . y tomo cit., pigs . 400-407.

60 . Vid. JUAN JosE GIL CREMADES, El pensarniento juridico espaiol del
siglo XIX; Francisco Giner de los Rios, en "Angles de la CAtedra Francisco
Sudrez", Granada, 1971, n6m. 11, fasc. 2, pigs . 31-59.

61 . Vld . GIL CREMADES, op. cit . en nota 4, pig . 346 .
62 . GIL CREMADES, en op. cit . en nota 59, y en la cit en nota anterior,

pig . 113, destaca que el 'krausismo dara los prtmeros socialtstas de catedra,
Fernando de Ics Rios y Julian Bestetro, que se formaron en la Institucion
Lib e de Cnsenanza .
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o revolucionano demostrara el desprecio que s,en'e todo dogmattco
hacta el hereje, pues ese socia.ismo prefenra la evolucion a la revo-
lucion . E: krausismo aparece nada menos que como una segunda
"escuela espanola del derecho natural" 63, que cuando no encuentra
otro asidero para saivar e1 tusna'uralismo acudtra al neokantismo de
Siammler 64 . La m.;ntal:dad d-l krausismo se calif.ca de conservado-
ra 65, que huye de cua .quier conccpcion juridica que pueda acercarse
a un tipo de materialismo 31 .

Lo que se dice del krausismo pued .- aplicarEe tambien a los que
e~,tan emparentados con 6l, o que hoy nos to parecen A Pedro Do-
rado . a qu.cn se le considera casi mas krausis a que positivista, cast
s: le califica de iusnaturalis'a en cuanto que utiliza el derecho racio-
nal 6', y se recuerda que Prat de la Riba le considero afectado de
idealismo 68 . Por otra parte, el posttiv'smo a'rajo al krausismo en stt
tiltima etapa, pero se destaca que fue un positivismo moderado, y no
de tip-) juridico, sino mas b:en de tipo filosof co 6° .
F krau~ismo, que parece en su cpoca como un organicismo que

63 GIL C7REMADFS, op. cit ., nota 9 en pig. 5, habla de una "zweite
spanische Naturrechtsschule" .

64 Lo destaca GtL CREMADFs en el trabajo cit . en nota 59 .
65 GIL CRLMADLS, op . cit ., en nota 4, pig . 80, nota 87, describe que

en Giner la actividad luridica aparece como una actividad ordenada, y que
la actrvidad artistica como unidad organica provoca una belleza que mueve
la realizacion artistica del Deiecho po- el profundo amor que rnspira la
justicia, destacando que detras de esta afirmacibn de Giner esta toda una
mentalidad conservadora, de tal forma que, por exigencias esteticas, incluso,
la revolucion vendria entendida en todo caso como una fealdad .

66 . El mismo autor, en la misma obra, pig. 365, se refie-e al caso
de Leopoldo Alas, quien habla del vacio moral que representa el "segundo
Ihering", es decir, e1 de "la lucha por el Derecho" . Para el krausista, la
lucha por el Derecho no puede ser nada m£s que el esfue-zo del mdividuo
por tomar conciencia de que es "ser de Derecho" .

67. Vid . FRANCISCO JAVIER VALLs, La Filnrofia del Derecho de Pedro
Dorado Montero, en "Angles de la Catedra Francisco Suarez", ya citados,

pigs . 193-280.
65% Vid GIL CREMADLS, op. cit ., pig. 272, nota 158 . Sobre su anti-

anarquismo, como el del krausismo, en general, vid . pig . 273 .
69 . Vid . op. cit ., pig . 376. Se dice que los positivistas aceptados por

los krausistas son los del tipo de Spencer, que aplican la categoria de "or-
ganismo" p2ra descnbir y explicar e1 fenomeno social .
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lucha con ra el indtvidualismo es pos.ble verlo hoy como un movi-
.miento que trata de salvar los restos del individualismo frentc a la
amenaza para este que representan los brotes del socialismo, y en ello
no esta solo, sino que le acompanan o'.ros movim:cn:os mas radica-
les, como puede serlo el federalismo de Pi y Margall ,° y como puede
serlo el historicismo catalan. Hoy se destaca cdmo los historicistas
~eatalanes no desembocaron en el positivismo 11 y, desde luego, nin-
guna figura aparece como mas conservadora quc la de Duran y Bas.
La comprcns'on en're krausis'as e historicistas cata'anes determin6
el triunfo del foralismo, que en Espana representa el movimiento mas
,conservador, aun cuando en ocasiones suscite la simpatia de los mo-
vimientos progresistas a causa de su oposicidn al poder central. Li-
beralismo e his'oricismo son dos movimtcn'os fuertemente enlazados
-en defensa de la burguesia frente a los movimientos revolucionarios,
aun cuando difieran entre si en cuanto al reparto geografico de las
vcntajas proporcionadas por las libertades burguesas. Por otra parte,
z1 his'oricismo representa la ultima man;festacion del feudalismo, in-
,digenismo y pactismo en cuanto ideologia descentralizadora, frente al
liberalismo en to que este representa do heredcro del neogoticismo y
Ael roman'smo en cuanto ideologias centralizadoras .

En suma, una in'egracion peninsular con ulterior expansion at-
lantica, bajo el impulso del autoritarismo ha sido c1 logro de ideo-
logias que han venido succdiendose bajo la apartencia de neogoti-

,cismo, romanismo e iusnaturalismo . Masas agricultoras y pastoriles
-se han adherido a}raidas por el estimulo de nuevas tierras y pastos,

70 . C . A. M . HFNrvesv, La repiiblica federal en Espaiia, trad . Luis
Escolar, Aguilar, Madrid (1967), pag 262, dice que aunque Pi estuvo dis-
puesto a aceptar las explicaciones de Hegel sobre el desarrollo del "hombre
humanidad", no to estuvo respecto al "hombre individuo", no estando in-
clinado a aceptar el sacrificio clue Hegel impone al individuo en aras del
Estado Respecto al otro extremo, Antonio Jutglar, en 1a introduccion y
notas a la obra de Pr y MARGALL, Las nacionalidades, publicada por Cua-
dernos para el Dialogo, Madrid, 1973, dice en pig. 22 clue la p-cocupac16n
del politico catalan por mantener los principios de la soberania indrviduales,
expresi6n m6axima de la libertad, no impedia clue tuviera conciencia de la
imposibilidad prractica de una "acracia absoluta", oponiendo a ella el posibi-
'lismo operativo de su "federalismo integ " al"

71 . Vid . G« CRFAIADLS, car ra . . rag. 360

10
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primero, o por el de tesoros fantasticos despues, en tanto se ha de-
sarrollado tambien una cauta y no demasiado po ente clase burguesa
o mercan''il . Su expansion peninsu:ar solo se ha visto frenada por el
indigenismo, primero, y el pacticismo, despues, que ha defendido el
ruralismo nobiliario en algunos territorios, aliado con el romanismo,
donde el mayor desarrollo de las clases burguesas o mercantiles ha
emprendido la expansion mediterranea Estas ideologias han desem-
bocado con la colaboracidn de ]as clases burguesas en el poder de-
tentado por la:ifundistas con el apoyo de la Iglesia y las fuerzas ar-
madas en el liberalismo, cuyas dos principales manifestaciones han
sido el organicismo krausis'a y el historicismo foral, ambos coinci-
dentes en salvar los principios ind.vidualistas frente al social smo re-
volucionario y at anarquismo, fuerzas que a su vez han in'entado in-
tegrar el movimiento obrero y campesino sin conseguir:o, espec.al-
mente, como consecuencia d-- la derrota sufrida en la guerra civil de
1936 a 1939 an'c los sectores mas radicales de la sociedad capita-
lista, secundada por gran parte de las fuerzas armadas y bajo el
amparo ideologico de la Iglesia catdlica, que vuelve a prestar su viejo,
iusnaturalismo .

6. El pgente ideologico

La ideologia tiene su origen en unos intereses de grupo, pero su
nacimiento o concreci6n precisa de un agente que sepa : a) captar
esos intereses; b) programarlos, y c) conectarlos con aquellas ideas
que puedan suscitar la adhesion o el conformismo de masas impor-
tantes Ese agente tiene que ser intelectual, pues s61o este es capaz
de realizar las operaciones anteriores, aunque, como es natural, su
nivel variara segun las epocas y los territor ;os . El propio agente tiene
que sentirse atrafdo por la ideologia por una ciertia comunidad de
intereses, que no precisa sean estrictamente de orden material . Es
mas, en es'os agen'es es frecuente el "idealismo" . es decir, su creen-
cia en que defienden una causa noble, aunque no falten tampoco los
elementos cinicos que, sin una fe interna, colocan su inteligencia al
servicio de los que les protegen . La vanidad y la emulaci6n juegan
gran papei en estos agentes, entre los que puede desarrollarse una
compe?encia en el servicio que les haga llegar mucho mas 'ejos de .
to que sonaron en un principio .
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A traves de las tdeologias que se ban descrito anter;ormente, los
agentes ideol6gicos en Espana parecen serlo grupos de cron,stas,
juris',as, eclesiasticos y fildsofos.

Cronistas son los agentes tdeol6gicos del neo-goticismo y del in-
digenismo, cubriendo un periodo que va desde el siglo ix hasta el
siglo xvi. El cronista es un historiador que suele escribir por encargo,
o que st to hace por iniciativa propia espera merecer un prem:o o
recompensa . En el siglo xvl el genero empieza a decaer, pues con la
difusion de is imprenta el historiador se independiza economicamen-
te merced al concurso del ptiblico . A partir de ese momen'.o, el cro-
nista deja de jugar un papel impor'ante en las ideologias .

El neo-goticismo se inicia con la crdnica conocida como "Albel-
dense", que atribuye a Alfonso 11, "el Casto", la condici6n de res-
taurador del "ordo gothorum" y que resena los reyes godos y sus
con .inuadores en As'urias, Le6n y Navarra 72 . Otro cronis'a ligera-
mente posterior, el de la denominada "Cronica Profetica", ha dado
ya un paso adelante, retrotrayendo el neo-goticismo a los dias de
Covadonga 71, to que se confirma en la Cronica "culta" de Alfon-
so 111, atributda al obispo Don Sebastian 7' . Sampiro atribuye a Ber-
mudo 11 la confirmacion de las leyes de Wamba 75, y e1 "Cron c6n
Stlense", del siglo xii, esta tan empapado de goticismo que distri-
buye su animosidad entre los francos y los vitizanos '6, respecto a
estos tilttmos como si el mismo au'or hubiera vivido en los dias de
Vitiza .

La elaborac16n de los cronistas citados culmina en ]as dos grandes
figuras de la historiografia castellp na dcl siglo xttt, que son el caste-

72 . Vid . MARAVAI .L, op . cit . en nota 34, pag . 326 y B . SnNCHrz ALONso,
llistor1a de la Historiografta espai:ola, tomo 1, 2 .a cd . CSTC. Madrid, 1947,
pag 105 El distanciamiento entre "idea" y "realidad" se encuentra confir-
mado tambien por el propio MARAVALL, op. cit, pag. 317, cuando dice : "Es
curioso que mientras toda la historiografia medieval hispana . . . se muestre
Concorde en la exaltacion de los antecesores godos . . . el "Cronicon Ir!ense"
revel,i un sentirmento de despego . . ." El historiador destaca agudamente que
donde surge to godo, que es en el rinc6n occidental, es donde la poblac16n
goda fue menor en proporci6n al resto de la Peninsula .

73 . Vid. lMAkAVALL, op. cit., pags . 327-328 .
74 . Id ., id , p£e. 329.
75 Id , id , pags . 330 y 338 .
76 . Vid . SANCHL/ ALONSO, op . cit, pags . 113-114.
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llano-leones D . Lucas, obispo de Tuy o el "Tudense", y el nava-
rro-castellano D. Rodrigo Jimenez de Rada. En ellos Castilla se iden-
tifica ya con el pueblo visigodo, de forma que en el primero. Alfon-
so 1, aparece elegido por los godos 77, y la historia del segundo es ya
conocida, inc .uso, como "Historia Goth.ca"'s . Por tnflucncia de es'.e,
el goticismo Ilcga a Navarra y Cataluna en la Baja Had Media -I,
pero en esos terri .orios no prospera, porque en ellos so'o ticne ca-
racter erudito, en lanto que ha Perdido toda la carga ;dzologica, que

es to que le daba fuerza en la historiografia castellana .

Todos, o cast todos, los cronis'as citados son eclesiasticos y, &n-
tro de estos, altas dignidades . Alguno habra sido, quiza, simple monje,

como el actor de la "Cronica Silens-z", pero del actor de la "Crbnica
Albeldense" se sospecha quc fue obispo y obispos fucron D. S_~bas-

tian, Sampiro, el Tudcnse y Jimcnez de Rada . Es natural en un epoca

en la que, como se sab:, la cultura fue monopo io d,-1 elemento

eclesiastico, pero hay que hacer notar que en la historia espanola,
la Iglesia catolica va a ser la fuerza ideologica tncis impor ante, en

cuyo papel s61o descendera en la epoca contemporanea.

Tambicn son los cro&stas, aunque en combinacion con los jutis-

tas, los quc arman la ideologia del tndigenismo en Aragon y en Na-

varra. El arranque de esta parece encontrarse en el "Cronicbn Vt-

llarense" o "Liber Regum", de principios del siglo xln, donde ya se

perila el lugar de Sobrarb-, en la Reconquista y, sobre todo, en una

vers;bn historiografica anonima del mismo siglo, que sera recogida

en el Fuero de Tudela y en --l Fucro General de Navarra, la cual

toma otro camino dentro del neo-goticismo. Pelayo es adoptado tam-

bien como rey pirenaico, y en 6l se destaca su pertenencia al linaje de

los godos, pero su condicibn de rey descansa en la eleccion de los

caballeros refugiados en las montanas de Ainsa y de Sobrarbe, los

cuales, y en ello se encuentra el origen del pactismo posterior, antes

77 . Vid . MARAVALL, op . cit, pag 338 . Alfonso 1 es elegido "ab universo
populo Gotthorum" .

78 . Vid S+NCars ALOriso, Op . CIt, pag . 131 . Vid tambien MARAVALL,
op . cit , pags 340-341, segun el cual, en el Toledano e1 pueblo godo no es
s61o un ingrediente del pueblo espanol, sino su factor constitutivo

79 . Asi to destaca MARAVALL, op . cit ., pags 346 y ;s
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de elegtr reyes han dictado leyes, como consecuencia de consejos
recibtdos en Roma, Lombardia y Francia s° .

En cuan'.o los juristas no han sido capaces de precisar histortca-
mente sobre los antecedentes de las libertades aragcnesas, el pre-hu-
manismo cuatrocenttsta se ha encargado de adicionar el oportuno his-
toricismo. El Principe de Viana, el ca"alan mosen Pedro Tomic y el
cronista de los RR. CC y monj-- de Santa Fe, Fr . Gauberto Fabncio
de Vegad, son los que en el siglo xv propagan el supuesto origin de

las libertades aragonesas en Sobrarbe, fundido con el de las liberta-
des navarras a traves del primero d.-- los ci :ados, en cuan',o en su
persona se retinen intereses de ambos reinos .

Cronistas como el valenciano Pedro Beuter y el aragones Jeroni-

mo Zurita contribuyen -al indigenismo navarro y aragones, pero por
encima de todos se zncuentra la enorme figura de Jerbnimo de Blan-
cas. La inferioridad manifiesta de Blancas en cuanto a Zurita es hoy
un :opico, consecuencia de la critica realizada por los h!storiadores
positivistas . sobrada con razon desde el punto de vista de la histo-
ria objetiva, dentro de la que se puede confiar en Zurita y descon-
fiar en Blancas. Lo que no se tiene en cuenta es que Blancas no pre-
tendio ser tin historiador "objetivo" . Blancas fue un "ide6logo", para
el que la His,orta estaba al servicio de un programa politico, y cier-
tamente fue un gran ideologo . Problema que tendran que desvelar los
historiadores es si creyo en la l-bsoorta qtte recogia, o si fue cons-
ciente de que la falseaba, circunstancia de valor para juzgar de su
honestidad, pero que aqui puede scr soslayada. aunque es inter2sante
destacar que no 'odos los coetaneos crcyeron cn las patranas soste-
nidas por el cronista aragones . No concluyo tampoco con 6l la "ideo-
!ogia" en los cronistas, como to demuestra el caso de Juan Briz Mar-
tinez, abad del Monasterio de San Juan de la Pena, en el siglo xvii .

Los juristas comparten con los cronis'as el papel de promotores
de algunas ideologias, en especial, la del tndigenismo, menos "his-
torica" y mas "juridica" que la del neo-goticismo . Este s-- basa en
hechos que no precisan de mucha carga juridica, como la existencia
da la monarquia visigoda y su derrumbamiento por la fuerza . En el
tndigenismo no sucede asi, pues, incluso hay hechos, los p-occden-

80. Scbre todo esto podra verse mi trabajo cit en nota 49 .
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tes del neo-goticismo con el que esta enlazado en su pr~ncipio, que
no le son favorables, como el que fuera elegido Pelayo como rey, ya
que no se puede, ni se inten'a, escamotear el asturianismo de aquel.
Son los juristas lo,s que pueden brindar una solucion, como to hacen
al in;roducir el elemento de las embajadas a Roma, Lombardia y
Francia, para to que se basarian en algun hecho real, aunque, posi-
blemente, anacronico, y, sobre todo, la habil anteposicion de las le-
yes a los reyes. Martin Sagarra en el siglo xiv; Antich de Bages,
Juan jimenez de Cerdan y Martin Diez de Aux en el siglo xv, Mi-
guel del Molino, Diego de Morlanes y Pedro Luis Martinez en el si-
glo xvi ; Sesse, Ramirez, Ejea y Talayero en el siglo xvii, etc., son
una larga serie de figuras clave del indigzmsmo, afectos en gran par-
te a la institucion del Justiciazgo, hasta el sig'!o xvi, y desde este a los
organos locales aragoneses .

Los juristas no se ban limitado a compartir la produccion de
ideologias, sino que, a veces, las ban monopolizado, aunque, y no
deja de ser curioso, en las menos de las ocasiones. Donde aparece
mas c'aro su monopolio o preponderancia, al menos, es en la del
romanismo. En las restantes ideologias el factor politico ha predo-
m.nado sobre el juridico, en tan".o que en el romanismo, aunque tam-
bien haya sucedido asi en el origen, la fuerza desbordan'e del orde-
namiento hallado y "recibido" ha sido tan grande, que pue& decirse
que, ;°.n gran medida, ha avasallado al elemento politico, o que este
ha terminado por evolucionar un poco a remolque de aquel . El ro-
manismo ha sido, pues, el gran movimiento de los juristas, io que no
quiere decir que todos los juristas hayan defendido el romanismo,
cosa que no ban hecho en el terreno tecnico, ni mucho menos en el
terreno politico . Como sc ha visto anteriormen'e, muchos de ellos
ban sido afectos al indigenismo, o a o'ras ideologias .

Ya se indic6 anteriormente la impor!ancia del elemento eclesias-
tico en ]as ideo:ogias . Gran parte del romanismo, al menos en su va-
riedad de canon:smo, ha sido impulsado por el elemento eclesias'ico .
Donde este ha alcanzado, sin embargo, mayor importancia en su
aspec'o puro, ha sido en el iusnaturalismo de la Edad Moderna. El
iusnaturalismo castellano ha sido obra de teblogos que se ban irroga-
do, ademas, la condici6n de juristas, aun causando la irri'acion de
algunos de estos, y, desde luego, siendo mas te6logos, buenos o ma-
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los, que juristas 81 . Solo alguno de ellos, como el jesuita Molina, ha
tenido condicion de civilista y no, por ejemplo, Martin Azpilcueta.
Los demas no han pasado de ser mediocres como juris!as de la vida
practica, si bien han monopolizado e1 tratamiento filos6fico del De-
xecho, que es donde han desarrollado su ideologia.

El iusnaturalismo no ha dejado de contar con eclesiasticos como
ideologos, como es el caso de Ceferino Gonzalez en el siglo xlx. Sin
embargo, en cuan'o la ideologia triunfante ha sido la liberal, el papel
4e ide6logos ha pasado de los teo:ogos a los filbsofos, como destaca
en el introductor del krausismo, Sarz d:1 Rio. Es claro, que la ma-
yor parte son juristas, pero no autenticos juris'as, esto es, en contacto
directo con la vida juridica, sino filbsofos del Derecho. en su mayor
parte profesores, como Giner de los Rios, Fernando de Castro, etcete-
ra . Influiran directamente en la vida juridica, pero en cuanto refor-
-nadores institucionales, como es el caso de Gumersindo de Azcarate .
Alguno, como Leopoldo Alas, "Clarin", en cuanto literato, ironizara
sobre la propia doctrina que contribuira a impulsar en su condicion
,de profesor . F,nalm-.nte, tambien profesores seran los impulsores del
his'oricismo, aunque quiza. es :os muestren un mayor contacto con el
Derecho positivo, to quc no podia ser de otra manera, si se tiene en
cuen'a que el historicismo es positivismo, aunque en Espana haya
experimentado una cierta transacci6n con el iusnaturalismo, a traves
,de la influencia del catolicismo .

7. El instrumento "ideoldgico"

El tnstrumento ideologico se encuentra en intima conexion con
la condicion del ag-onte. Tra'andose de cronistas suele ser la falsifica-
cion historica Como se ha indicado, e1 neo-go.icismo parse de unos
hechos ciertos, pero la verdad comienza despu6s a deformarse . Lo
que en prtncipio se ha detectado como "restaurac:6n" ha evolucio-
nado hacia una continuidad. La falsedad ha sido mas in'ensa en el
indigenismo, y aunque ha evoluc onado a traves de "saltos", como
,era forzoso, esos "saltos" podemos seguirlos. Se han beneficiado de
la pobreza en los medios de reproduccibn, pues esta ha hecho dificil
las denuncias de la fa!sificac on . El grupo ideolbgico que ha tenido

81 . Sobre todo esto recuerdo mi trabajo cit . en nota 10 .
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empuje para hacer nacer una cr6nica ha contzdo ya con tin instru-
mento poderoso, dificil de derribar .

La calidad 'ccnica de un ordenamiento, undo al pres,ig o d-- la .
antiguedad, ha s:do el ins,rum;nto de que se han serv;do los juristas.
para el desarrollo del roman,smo. Todo ello es demasiado conocida
para deser.bir los detalles . Con referencia a Espana, hay que dest;a-
car que el ordenamiento justinianeo superaba con mucho al visigodo,
y que tambien el imperio romano brillaba con luz infinitamente su-
perior a la de la monarquia visigoda. La historiografia espanola ha
detectado c6mo en la Castilla del siglo xiii se empieza a sustituir el
goticismo por el romanismo z'- . En la Cataluna de ese momen'o es
apreciable la reacci6n nacional'sta simultanea contra un visigotismo
que se bate en relrada y un romanismo que Ilama vigorosamente en
sodas las pucrtas cspano'.as ". En todo caso, hay que d°stacar tam-
bien la ausencia de critica hist6rica, que igual que ha favorccido el
desarrollo del neo-goticismo e indigenismo mediante el apoyo directo,
tambien ha favorecido el desarrollo del romanismo con el apoyo indi-
recto de esa ausencia . S61o muy tardiamente, la critica histbrica del
"mos gallicus" frenara el desarrollo impe'uoso del romanismo con-
seguido a traves del historicismo del "mos italicus".

El instrumento de los te6logos ha sido, naturalmente, la religi6n .
Esta ya ocup6 un lugar importante en la ant;guAdad, y nunca to per-
di6 del 'odo en la Had Media. Sin embargo, fue dism;nuyendo gra-
dualmente hasta experimentar en Europa las grandes crisis de los
siglos xv y xvl. En Espana, no s61o no experiments estas crisis, s'no.
que las utiliza para conseguir un reforzamiento Los Reyes Cat6licos
primero, y los Austrias despues, buscan el apoyo de la Iglesia para
eu politics expans:onista, especia~mente en Indias, y la Iglesia les
suministra la "ideologia" a cambio de la protecci6n real a la persecu-
ci6n de la herejia. La Iglesia, no s61o no se opone a la conquista de-
]as Indias, sino que "ideol6gicamente" hate posib'.e aquella, pues
suministra a los Austrias los tftulos id6neos que necesitaban pares
sustituir los medievales que el mundo moderno estaba invalidando.
El Derecho se configures como parte de la Fitosofia moral, y esta es.

82 . Vid . la nota 45 .
83 . Lo he destacado en mi "Iniciacibn hist6rica al Derecho espanol",

par . 232 234 .
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la que co.responde a una religion revelada y, por tanto, concreta.
Aunque la lurisprudencia practica siga desarrollandose dentro de la
tecnica del Derecho comiin, corregido por el Derecho real, no puede
contradecir el Derecho natural, que cs, przc samente, el que elabora

la Ig'esia. No hay un derecho ma's inseguro que este para el particu--
lar, pues no pucde encontrarie en ninguna parte. Podria parecer lo-
gico que, puesto que la escolastica configura el Derecho natural como
participacion del hombre en la ley eterna, se encontrara ese Derecho
na ural en los Libros Sagrados, y, sin duda alguna, en los Manda-
micntos del Decalogo, pero no es asi. Con gran numczro de sutilezas,
entre ]as que des aca la consideracion do un derecho d: gentes como-
inteimedio entre el Derecho natural y el Derecho positivo, la Ig:csia
puede considerar detcrminadas ins' ;tuciones conculcudoras del De-
calogo, si no como Derecho natural, al menos no contrarias a 6l . En
definitiva, la Iglesia, como depositaria de la interprztacion de lo oue-
es y no es Derecho natural, esta en condiciones de imprimir uno u
o`ro giro a has corrientes generates &I ordenamiento .

EI iiberalismo ha sustituido la religion por la cultura. Su mito es-
el europcismo, fren:e al neo-goticismo o el indigenismo, que se ha--
bian basado en la tradicion y en el casticismo . En cuanto sus agentes
son filosofos, los nombres de Kant, Hegel, etc . y, sobre todo, de Krau-
se, sirven para justificar la ideo'.ogia. La teoria politica francesa ejer-
ce influencia, pero aun se situa por encima la filosofia alemana, en .
cuanto esta, a traves de su dogmatismo y capacidad sis'ematizadora
ofrece una impresion de confianza aun mayor. No dis .--nte mucho el
historicismo, que se diferencia en la escuela adoptada, y que en este
caso, es la representada por Savigny. Has'a el neo-tomismo, que po-
dia haberse basado en el mas puro casticismo, busca en ocas;ones
el europeismo . "su" europeismo, represen'ado en figuras como Ros--

mini o Taparelli.

8. Efectos juridicos do 'as "ideologias"

El autoritarismo ha sido el efecto comun de diversas i&ologias, .
tales como el neo-got'cismo, el romanismo y el iusna'uralismo . Es-,
claro que el autoritarismo no ha atcanzado en 'odor los casos el mis-
mo n'wl . pues ha ~ido superior donde esas ideologias se han suce-
dido ininterrumpidimente, ~in co;nc dir con otras de signo diferente-
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-que las haya frenado. Es el caso de Castilla hasta llegar al liberalismo,
y salvo el pzriodo condal . El romanismo, sin embargo, no ha alcan-
zado ese objetivo alli donde su acep:acibn ha obedecido mas bien al
deseo de las clases burguesas para el desarrollo del comercio y donde,
ademas, ha comctdido con el indtgenismo en su forma de pactismo 8" .

Neo-goticismo y romanismo han tenido un efecto comttn, cual el
,de la acep:acion de libros juridicos, como el "Liber iudiciorum" en
el primer caso, y los textos jus inianeos . en el segundo, con 'odo to
.que ello implica. Toda la vida juridtca de numerosos pueblos han sido
moldeados por el dominio de esos libros, aun cuando, tncluso, ha-
yan chocado en princtpio con la mentalidad comun . La tarea de 'os
juristas ha sido, precisamente, la de adaptar la mentalidad comtin a
escs libros, to que aparece muy claro en cl caso del "mos i'alicus" .

La impor ancia del libro juridtco o de Derecho es muy notable,
.atin en la antigiiedad y Edad Media, decayendo despues . Las reli-
giones de la antigiiedad se concretan en libros sagrados 85, que son
un medio de zctuacimn del confesionalismo en el Derecho 86 . Muy
imprecisos al principio, pues suelen dar lugar a diversas redaccio-

nes 81, itna de estas alcanza al final un cierto grado de aceptacibn,

que concluye por ser general Su origen impreciso y humano se ol-
vida, comenzando entibnces la tirania del "libro", que obliga a es-

fuerzos enormes de interpretacion para evi'ar sus imperativos . Algo
parec'do sucede con los libros juridicos, cuyo origen convencional se
olvida, dando lugar a que scan aceptados en su conjunto, o que si se

inlentan rechazar hay que luchar para hacerlo tambien en b'oque .

-Sin ---mbargo, esto no succde con todos los libros de Derecho, sino
_so;o con aquellos que han formado pare de una "ideologia" . to que,
como se ha dicho, en Espana solo ha sucedido con el "Liber iudi-
ciorum" y con lee tcx os justinian :os alli donde se ha preducido la

84 . Vid . mi "Derecho histbrico espanol", pigs . 125-126 .
85 . Vid . MARAVALL, op. cit ., pigs 232-233, que destaca c6mo-Garcia

Pelayo ha senalado que el hebraismo, el islamismo y el cnstiamsmo, las
tres grandes culturas de la Had Media, se constituyen como "culturas del
libro", y que "si junto al Libro Sacro se encuentra la casta sacerdotal que
tiene encomendada su custodia y exegesis, tambien el libro que contiene el
Derecho del pueblo tiene junto a si al jurista . ." .

86 . Lo he destacado en mi "Derecho hist6rico espanol", pig. 33 .
87 . Esto se ha visto claramente respecto al Coran, y to creo poco estu-

vdiado respecto a la Biblia .
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recepci6n. Esto es to que no se han debido plantear aquellos que
defienden la concepci6n de la Historia del Derecho como historia de
los "libros de Derecho". La propia Edad Moderna, y dada la enor-
me importancia del fen6meno de la recopilaci6n, podra ser estudiada
como historia de la recopilaci6n, pero no como his'oria "de las re-
copilaciones", puesto que, incluso, habra territorios, como Castilla,
donde se consideraran en vigor las leyes no recopiladas, y su rela-
ci6n con las recopilactones carecera de significado o sera indiferente .
Es distinto el caso de la Edad Media, que puede ser una historia de
libros, tales como los repetidamente citados "Ltber iudiciorum" y
textos justinianeos, porque en ese periodo, y no en otros, los libros
aparecen como instrumentos y efectos de unas ideologias concretas,
de tal manera que, incluso, el res''o de las fuentes de creaci6n del De-
recho tiene un valor u otro en funci6n de la relaci6n en que se en-
cuentren con esos "libros" . Aun en ese periodo, habra territorios
como Arag6n y Navarra, donde el rechazo de ideologias librarias
hard que escapen a una historia de libros .

Otros dos efectos, y, en parte, antitecnicos, to son el de manteni-
miento de ordenamien'os arcaicos y el de aclimataci6n de ordena-
mientos extranos . El primer caso se ha producido con el indigenismo,
y con su sucesor actual, el historicismo . El indigenismo ha alardea-
do, incluso, de resistencia a los ordenamien'os nuevos . El historici ;-
mo ha considerado tambien como virtud en un ordenamiento el ser
antiguo. Sin embargo, como sucede con las ideologias, en general . y
,sin pretender que ello exija animo consciente o voluntad fraudulenta,
hay gran distancia entre "idea" y "realidad" . El cambio de direcci6n
se produce a traves de diversos medios, como el de la fijaci6n del
Derecho existente cuando este -Is incierto o impreciso, que es to que
ha ocurrido en Arag6n con ]as Observancias, y, sobre todo, el de la
introducci6n de ordenamientos ajenos, aunque a tiVo supletorio, que
es to que ha sucedido, sobre todo, en Navarra. El historicismo de los
territorios forales ha demostrado, especialmen:e, en los 61timos anos
su condici6n de "ideologia", en cuanto ]as transformaciones experi-
mentadas en Cataluna y, sobre todo, en Navarra han sido muy fuer-
tes, no estando aus:!nte tampcco Arag6n cn esta evoluci6n 8s .

88'. La condici6n de "ideologia" sin sentido peyorativo en Cataluna creo
ague ha quedado de manifiesto en el segundo Congreso de Derecho catalan,
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La acomatacion de ordenzm entos .xtranos se ha producido con.

el romanismo y con el liberalismo, este ultimo . a travcs de la cod fi-
caclon . Arnbos movimientos han constituido la concrecibn de las
aFpiractones europeistas en Espana donde e-sas uspiraciones se en-
cuentran siempre p:esentes en lens:6n con los movimientos casiicts-

tae, ccmo tarnbicn ocurr:o en la Alta Edad Media al contraponerse
el feudaltsmo europeista con el neo-goticismo casticista . En nues'ro
tiempo . Unamuno y Ortega y Gasset han constituido una de las va-
rias representaciones corporeas de esta tension. En Espana, estas ideo-
logias, conscizn:es del arraigo de la tradic16n, han inter ado tambien
en sits comienzos presentarse con etiqueta casticis .a s' Stt evolucion
posterior les ha conducido a despojarse de ella, para aparecer como
parlidarios de seguir modelos ajenos en virtud de la pobreza de los.
proptos.

9 . La valoracrhn de !a distancia entre "idea" v "realidad"

Creo que unos apuntcs sobre !as ideologias en cl Derccho his-
torico espanol no deben terminarse sin expresar la conviccion de que,
fren e a una falsa imparc ialidad de la historia o de los historiadores,
en el futuro deberii in'entarse la valorac16n de dichas ideologias a
traves de la distancia que ha separado la "idea" de la "reaiidad" . y
no precisamente, solo desde el punto de vista de la eficacia, que tam--

dado que en 6l el historicismo ha stdo de naturaleza meramente erudtto,
y se han propuesto gran numero de reformas en el Derecho catalan sin
ninguna base historica o alegando que la base hlst6nca no ha de ser, preci-
samente . la medieval . Tengase en cuenta que sl como base hlst6nca la que
se adopta es la de periodos de trlunfo de Derecho com6n . el historicismo
desaparece . pues aquel triunfo fue comun a los diversos territorios . Sin em-
bargo, tambien hay que confesar que esa paradola se dio ya en el mismo
hititoricismo aleman, incluido su fundador, Savigny Por to que respecta a
N'avarra, la naturaleza "ideol6gica" de su historicismo se ha puesto de ma-
nrflesto en su Comptlaclon de 1973, redactada en algunos casos bato Inspi-
racicnes ronanistas pcco compatibles al espiritu hist6rlco navarro . En Aragon
ha sido menor la deformacibn, aunque de todas maneras los propios Intervi-
nientes en la redaccibn de la Compilacton han reconocido haberse inspirado
alguna vez en modelos europeos, a craves del razonamlento de que estos pre-
fentaban analogia con el Derecho aragones .

89 . Es el caso de IOVELLANOS, y, sobre todo, uno muy familiar para los
htsteriadores del Derecho, que es el de MARTiNEZ MARINA .
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bien es un da:o Interesan'e, s'no desde el pun :o de vista del efecto
beneflcioso o perjudicial que han ejercido .

E! indicado ju;cio no tiene por que ser practicado Ln forma. como
vulgarmente se d .ce, "maniqueista", esto es, de tal forma que unas
Ideo_ogias aparezcan como to'almente buenas y o.ras como totalmen-
to malas, pues es comprensib :e que todas ellas hayan encerrado- algo
de uno y otro efecto . Pero tampoco debera practicarse en forma que
conduzca a que la contienda his}orica termine, como tambien vulgar-
mente se dice, en "tablas" . Unas ideologias han sido mas ben°flciosas
que otras para el Derecho espanol, o dicho de ofra forma, algunas
han resuitado mas perjudiciales . Si los historiadores son capaces de
despr.;nderse de gran parte, all menos, de sus prejuicios ideolog:cos,
y en virtud d2 una discus;on serena detectar to que hay de bueno y
de malo en nues ro pasado juridico, es probable que rindan un s,;r-
vicio al progreso muchis'mo mayor que si se limitan a reproducir el
pasado con una asepsia que en la mayoria de ]as ocasiones sera falsa,
conscien'e o inconscientemente, es decir, producto a su vez de una
"ideologia" .

.Tes6s LALINDE ABADiA

Catedrdtico de Historia del Derecho espanol
de 'a Universidad de Zaragoza
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