
VI

ANTE LNG EXPOSICION DE CONJUNTO DE LA
HISTORIA DEL DERECHO ESPASOL.

Trazar los movimientos del Derecho en el tiempo, pero de
todo el Derecho, como sistema y como conjunto de instituciones,
y a traves de la total continuidad de su evoluci6n, cs el cometido
propio -de la Historia juridica . Cada institucion, cada moniento
del hasado, sdlo interesan para la xnirada del historiador, como
puntualizo Schwerin, en ouanto representan eslabones de la ca-
dena del devenir historico. Por eso, si. nuestro punto de vista
propio es la considcracion !del Derecho en cuanto objeto de evo-
luciGn, todo el trabajo :del historiador del Derecho vendra a es-
tar oricntado en definitiva hacia la finalidad de trazar la linea
de su inovimiento historico, y la exposition -de conjunto sera la
meta que se prefende alcanzar desde que se da e.1 primer paso
en -el Ashero cainino del historiador del Derccho y el objetivo
chic, se intenta conseguir comp resultado de todo 6l . Pero no es
un resultado facil de obtener.

Cada fuente no es otra coca, tiara la ciencia historico-juridi-
ca, clue el medio necesario para elevarse desde logy datos obtcnidos
a la construcci6n de -las instituciones ; Was, a su vez, solo seran
realmente fitiles cuando se muestren ensambladas en el con-
junto idel sistema a que pertenecieron ; y Qsos sistemas iinica-
mente servirAn a la finalidad historica cuando se vayan enca-
jazido, unido cad-a uno de ellos al que le hrecedi6 y conectado con
e1 que vireo despues de e1, en la linea de evoluci6n que muestra
c6mo han ido cambiando en el tiempo tanto cada urea de las
institucione.s comp la totalidad del sistema juridico .
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t;laro ester glue, precisainente por ser la izltima etapa de la
labor hist6rico-juridica (aquella en que viene a encontrar cuan--
p11da plenamente s:u finalidad especifica) el hallar -la visi6n. del
general desarrollo en e1 tiempo del I)erecho quo. se trata de iris=
toriar, :solo puede alcanzarse ester etapa cuxnplidamente cinlido
la cie.ncia de la Historia del Derecho ctue se estudia haya .alcan-
zado un cierto grado de madurez. t'or eso nuestra ciencia de
la Historia del 13erecho espaiiol es natural clue so ocupe, cse
autoexamen que se lleva a efecto por la preocupacion metodc>ld-
gica, de la aparicion de cualquier esposici6n . completa de esta
close, puesto que ha do ser`irle para conocer c6mo va cunfplien-
do su finalidad propia.

hasta ahora puede decirse que tal objetivo filtino :ao se
habia alcanzado por ccnipleto en la Historia del Derecho espa~ .
viol . El denuedo con date se acometi6 por ella el analisis y pu=
blicacicin de fuentes y la rQdaccibn cuidadosa y segura de bui:-
nos trabajos inonograficos, no so habian visto perfeccionado~
por la publicacicin de una obra de conjunto quo mostrase ccim-
pieta la evoluci6n total do nuestro Derecho de un modo acabado
y conforme a las esigencias de la tecnica znoderna .

\uestra disciplina, todavia en plena juventud (y esta juven-
tud debe ser para nosotros un atnactivo mas en ella), ha ido
avanzando con vigorosos golpes en este sentido. Primero fu6 el
libro magistral de 1linojosa, intento precoz de nuostra ciencia
clue por su misrtia precoeidad, dado el estado de la investil;aci6n
espaiiola, de entonces, hubo de quedar detenido en el perio~do
visil odo ; bastante tiQinl)o despues el Curse de ll . Galo ;ilinchez;
quo logro una perfecta exposicion de las. fuentes consigmendo
todo to que se puede desear en ester Bran parte de la discipline ;
xnas tarde, :l'as Lecciones de Torres, inuy extensas y document: -
das, pero interrumpidas en la epoca visigoda, aunque inc.luycn-
do ya un detenido y profundo estudio de sus instituciones ; iuego,
el 6~areual de Riaza y Garcia Gallo, enorme esfuerzo clue ya se
ehtendia a la. totalidad de la materia, ofreciendo .una prinlera
sistematizaci6n de la misnta ; posteriormente, el primer tomo del
Tratado de Garcia Gallo, elaboracibn cuidado~sa y -de la mayor
altura, que llena con amplitud y segura tecnica la finalidad taro-
puesta, pero que, actualanente en curso de publicacibn, solo abar-
ca haste la Reconquista. I al lado de este movimiento, los es-
fuerzos de llinguijon y los intentos de Beneyto.

Asi las cosas, Alfonso Garcia Gallo acaba de publicar una
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obra de conjunto, en la que, con firme metodo, acomete la ex-
ljosicibn de la evolucion de nuestro r6gimen juridico' .

En ella, tras una cenida introduction, divide of lrroceso his-
tczrico en siete libros, dedicados a "Los Derechos indigenas", "La
ronianizacion y cristianizaci6n", "Islam y Cristiandad" (con dos
secciones, "El Islain espafiol" y "La cristiandad"), "La recep-
cicSn,del I)erecho coyntin", "La consolidaci6n y expansion del De-
recho espafiol" y "La desnacionalizaci6n . del il-erecho espaYiol" ; y
en cada una de estas partes, con una rigidez esquem.atica que
hresta claridad a la visicin del conjunto, consagra un. capitulo a
las "Bases de la forsnaci6n del 13erecho°" (acontecimientos poli-
ticos, cultura, forinas de asentamiento, economia y ,sociedad),
~()tro a "I:1 Derecho y sus fuentes" (elementos de formation del
Derecho, los caracteres generales del Derecho, la formation del
13erecho y la interpretacidn y aplicaci6n del I2erecho) y un ter-
cero al "I3erecho lnihlico" (el Estado, la Adi inistracibn central,
territorial y local, la adrnin.istraci6n de Justicia y la Iglesia y el
Estado) . En notas se va acompaziando el texto de una kzibliogra-
fia cuidadosainente seleccionada y escruhulosainente al dia.

La inaportancia de este libro en. nuestra cultura actual vie-
tic a ser tratada bajo el titulo Uzi.. avance en. is Idistoria de n.ues-
tro Derecho patrio, hor el juicio certero .de Fr. Jose Lopez Ortiz,
Ohispo ide Tixy, ,en el tomo VII, pigs . Eii-i3 de Arbor, hei7ista
gerteral de la Irzuestigacibn y la ('ultzzra, del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, y, dada la autoridad del juicio
alli e;mitido y to interesantes que resultan para el eshecialista
esos .parrafos destinados a una revista no cspecializada, pero es-
critos por duien es maestro en nuestra discipline, to mejor pare.
los leetores del ANUAxro sera darselos aqui transcritos .

9 Azn"ONSo Crkncfa (irarto, Curso de Historia del Derecho Lspanol, 'I'omo I.
Introduceion, Ifzstoria general, de las fuentes ?r del Dereclto publico. Madrid,
1946, XVI, -I79 pass . (La prixnera edici6n se ha agotado en dos ineses . La se-
gunda ester en prensa, coin correcciones), Aunque la; ; materias de Derecho

privado, penal y procesal se dcjan para el tomo segundo, dada la ya tradi-
cional entre nosotros separaci6n de estos campos, para los que incluso se
ha utilizado distinto sistema de exposici6n, puede enjuiciarse este primer

trnno en la unidad de una obra completes.
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UN AtiANCE EN LA HISTOR1A DE NUESTRO l)ERECHO

IX1'1110

Una ordenaci6n providential preside y da sentido al
no reposado renovarse do las Instituciones humanas--ve-
nia diciendo Alfonso Garcia Gallo en su Historia del Dere-
cho espafzol y recapitula hoy en e1 compendio y avancc del
mismo clue acaba do sacar a la luz con el titulo de Curso
de Historia del Derecho espufiol-. Actfia al crearlas y des-
envolverlas el hombre, usando el instrumento excelso fly;
su razon, con el quo alcanza las ideas de Iieli.gi6n, .Moral
y I)erecho y penetra en to que la Revelaci6n diving le en-
sefia sobre Jas znismas. Pero-aidade-"no procede en esto
con plena independencia, .pues como hijo de su tiempo ,y
do su ambiente esta influido por varios factores do tipo es-
pirituai-su propia psicologia, Heligi6n, Moral y Cultura-
y material-raza, geografia, vida econcimica y social-- . . To-
dos ellos actuando en cada momento en diversa in.edida
influyen,sobre el hombre en un sentido determinado, qua .
61 acepta o contradice libremente . Es inadmisible querer
interpretar todo el desarrollo del Derecho coma influido
por ~uno solo do estos factores ; v. gr ., el economico, e1 rti¬-
cial, etc" 2.

Pal declaration coloca-como es justo-el interes de las .,
investigaciones sobre la historia juridica-en una e-sfera que
trasciende la mera curiosid-ad -del especialista o la preocu-
paci6n -de informarse del profesional y reclama la atencion
de todo el mundo cults hacia ese afanarse laborioso de los
hombres en busca do una realization plena do los ideales
de justicia, hacia los afibajos en lograrlos o ;dejarlos per-
der, nhacia las tentativas por encontrar medias adecua ¬Ios
de expresion do la norma, que ha de -encauzar esfuerzos
comunes y frenar desmancs, desde el simbolo, cargado ¬IE
expresividad y prostigio, hasta la formulaci6n astracta, -con
tecnicismo cuasi matematico . Y gun queda el dramatismo
humano del conjugarse el ideal hecho norma y obligaci6n
con la vida, rebelde en someterse o fecunda en hacerl .o por

Z Curso de Historia del Derecho Espanol. 'romo I. Introducci6n e Historita
de las bases de formaci6n del Derecho, de las fuentes, g del Derecho ptiblico .
AHadrid, 1946, pag. 5.
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vias distintas de las quo pensaran lo.s que tuvieron autori-
' <dad para imponer condut;tas arregladas .

* En los graves acaeceres humanos late casi siempre un
problema religioso ; ha habido quien pretendiera clue nunca
falta un conflicto econ6mico ; pero quizit no se ha hecho
destacar suficientemente c6mo los conflictos graves o me-
nudos sue'len polarizarse en una contraposicicin de derc-
chos.

No es, pues, la aparici6n de una obra que con un cri-
terio seguro y rigor tecnico conduzca a traves' de ese pa-
norama movedizo quo es el de la historic de nuestro sis-
tema juridico, asunto de resonancia limitada para s6lo los
iniciados . Un comentario sobre tal produccion se im,pone.
lilucha idea de perfil desdibujado sabre aportaciones de ra-
za o cultura para la integraci6n de nuestro ser nacional, se
somete en este libro a la comprobaci6n metodica y segura
de su virtualidad en e1 evolucionar de nuestras institucio-
nes, logrando un primer contraste de seguridad, y con 6l
posibilidades de valoraci6n, aiun no suficientemente garan-
tidas.

En ultimo termino, la realizaci6n del ideal de justieia
no es tarea secundaria de la Humanidad ni puede jactarse,
,desgraciadamente, de haberla acabado ; no es licito -pres-
cin-dir de su .estudio cuando se siente -la .noble, curiosidad de

' ' conocer la sociedad humana en que nacimos y vivimos y
en ila que tenemos clue lograr nuestros destinos, en defi-
nitiva, salvarno;s o perdernos.

Seguramente es m,zs oportuna esta coyuntura para ocu-
parse. de la conception total de la Historia del. Derecho de
Alfonso Garcia Gallo que la desaprovechada de la apari-
cion dcl Manual de Historza del Derecho espaizol (1935), en
el que colabarci eon el llorado amigo Roman Iliaza, y aun la
mAs reciente de la publicacirin de su- Tratado m.'is amplio,
cuyos dos primeros voHimenes han llegado a la tercera edi-
cion (194].-1945) . En ~la primera obra su aportacion era
partial. En la segunda queda la exposicidn detenida en mo-

' mentos capitales para nuestra evoluei6n juridica, sin la
esperanza inmediata de ver aparecer el resto de la obra,
que, par la noble arnbicicin con quo esta concebida, no es

` susceptible de prisas .
Ahora el to,mo I del Curso, consagrado a la historia de
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las fucntes y del Derecho pfiblico, nos ofrece ya el pleno
desarrollo de las ideas de esbe profesor,`<;ue tan concienzu-
damente trabaja y tan bien apro<<echa sus ario:s juveniles.
Desde el primer Marzzcal pasta este (;urso sus ya abundantes
aportaciorzes monograficas ,pan esclarecido mas de un pun-
to oscuro o hall puesto en fructifera discusion otros, en los
clue poseia quieta y pacificamente alguna opinion que ca-
recia. de fundamento bastante .

Sirva de ejemplo su tesis sobre el caracter territorial
do las Leyes visig6ticas clue tan revolucionaria-mente ha
replanteado el problema de la supuesta doble legislacic5n
tiara godos o hispanoromanos, y que, incorporada primera--
mente al Tratado y ahora al Curso, tan original y vigorosa-
inente configure la historia de nuestra incorporacibn al
germanismo . Relacionada tainbien con este asunto lha de
considerarse su interpretacidn del reparto de tierras entre
godos e hispanoromanos ; con ambas la idea de una sepa-
raci6n prolongada e irreductible entre las dos r-azas cede
el peso a ~la ~de una mAs temprana fusion y explica la ho-
mogeneidad de nuestro pueblo, ya lograda mucho antes
de la invasibn musulmana.

P'ara los periodos romano y primitivo, en los que se des-
arrollan los Derechos in:dil;enas y se produce luego la ro-
manizacicin y cristianizacidn de nuestra Peninsula, estri-
baba la dificu-ltad en el profuso material de indispensable
manejo y que era preciso reducir a concrecion unitaria .
Dominio tan amplio y de exigencies tan rigurosas, como. el
de la filologia cltisica y el de las inv-estigacione.s :sobre el
Derecho romano y su historia, tenian que ser invadidos
pares espigar e1 dato significativo o adopter razonablelnente
una solution en temas discutidos . Primero en e1 Tratado y
despues en el Czirso ha logrado el autor una solucicin cq~ii-
librada con no pequena aportacicin personal .

Uno de los capitulos en clue esta contrib.uci6n original
tiene mess importancia es e1 dedicado al Islam espauof ; no
ignore seguramente el lector -less dificultades quo para cons-
truirle habia que superar; en otras materias la literature
extranjera, o aun la propia nacional, proporcionan cua-
dros generates suficientemente consistentes con -los clue se
pueden confrontar nuestros datos peculiafes espafioles .
Aqui hubo que improtiisarlo casi todo, extrayendQ datos
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-directamente de las fuentes, o dando su calibramiento juri-
dico a los coleccionados con mero criterio ~de erudito o fi-
1Glogo. Ann para arabistas tienen esas jugosas pAginas un
valor orientador singularisimo.

Tambien se ha traido ;mucho y bueno y muy de ,pri-
mera mano a engrosar el caudal de nuestros conocimientos
sobre los albores de nuestra Edad Media. Garcia Gallo es
optimista, no 1e arredran dificultades, 1i aun las de esta
era diplomatica, para cuyo conocimiento hayquo demandar
cada dato a tin docnmento, en el que, por lo comun, tan
s61o se le caracteriza con mina alusibn de pasada para luego
teaser que perfilarle o reetificarle abase de otro no inucho
mAs expresivo : no se fatiga con las variantes quo cada te-
rritorio o comarca ofrece, y pacientemente va comproban-
do coda singularidad, logrando encontrarle sentido, descu-
brir una ~linea evolutiva en la -quo tienen que ~dibujar on-
bdulaciones temporales y espaciales, mAs pronunciadas con
frecuencia que la tendencia g=eneral, aunque a esta no la
,deje en olvido .

Prueba de esta honradez de todo el trahajo de Garcia
Gallo es en este periodo el corte--por otra parte exigido
por la substancia misma del desarro1lo historico-de dos
periodos defmidos en nuestro medievo.- La tentacion -de di-
fuminar el periodo primero supliendo la deficiencia o dis-
paridad,de la informacicin que para 61 ,se padece con la ri-
queza d-e la qne tenemos para el segundo, ,sobre todo en
material legislado y ya territorial, ha sido definitivamente
vencida, de seguro -quo no solo para esta obra, sino para
todas las que puedan seguirla ; no se admitirA ya una vi-
sidn de nue:stra Edad Media a base de extractos ;mas o me-
nos sistematicos de las recopilaciones medievales o de ma-
terial medieval que existen -de los derechos de cada region
espanola . Los dos periodos del medievo quedan separadas
por el hecho capital para nuestra historia juridica de la
fecepcion-del Dereclao coinun romano y canonico, quo se
caracterizan en este Curso miss afire queen los monumern-
1:os legi-slativos en todo el desarrollo vigoroso del Derecho
publico; fortalechnionto ~del poder real, centralizacion ad-
~ninistrativa ynachilicnto eii,larga y laboriosa gestaci6n del
Estado moderno, y en el campo de la vida del Derecho en
la superacion de los derechos .particulares y consuetudi-
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narios por los territoriales y formulados en leyes escritas .
La consolidation y expansion del Derecho espaiiol, se-

cuela, en parte, del mismo fenomeno universal de nuestro
imperio, es objeto de otro capitulo de la intercsantisima
obra que se comenta y en el que la ab:undancia de dato.s y
la escasez de monografias aceptables, ha obligado a una
scleccibn rigurosa y un esfuerzo ,de sintesis que no ~se han
de reputar inalogrados ni muGho menos. En este Curso ad-
quiere toda la i:mportancia que la materia exige la consi-
deraci6n de nuestro Derecho indiano ; tambien en esta ma-
teria el esfuerzo -de Garcia Gallo ha si:do considerable, y su
frtzto cs mna visicin :certera de conjunto on la quo los temas
indianos se conjugan con los peninsulares, ilustrando el
problema, no :si-empre bien enfoeado, de to quo se trasplanto
al mundo nuevo dosde nuestro solar his.pano y las formas
que en America reviste la :aportacion espanola : punto ca-
pital para estudiar la fisonomia espiritual de aquellos pue-
irlos, quo son hispanicos, .sin quebranto -de su vigorosa per-
sonalidad aut6noma .

La valoracion de las Capitulaciones en los ;descubri-
mientos y Poblaciones; e1 criterio de jerarquia ,de virrei-
natos y gobiernos, los lazos de union con la metropoli se
caracterizan aqui y alli con pinceladas exactas y ori:gina-
les, aportando a esta sintesis no poca elaboration personal,
en parte pub.licada yen parte inedita de Garcia Gallo, atrai-
do ahora por su vocation universitaria a este cameo tan
fertil de trabajo.

El capitu.lo ddedicado a as ultima etapa de nuestra his-
toria juridica, caracterizada como de -desnacionalizacion del
Derecho espafiol, con la sobriedad que la proximidad de
los heehos impone, ofrece un panorama riguroso y reposa-
do de la turbulencia de reformas y adaptaciones de ,patro-
nes extranjeros, reacciones e improvisaciones de signo re-
volucionario con quo el organismo naeional ha ido y va
acomodandose o repeliendo estos ensayos, por Jo comim
dolorosas.

Noes ha dado, pues, Alfonso Garcia Gallo una impre-
siGn completa del desarrodlo -de nuestro Derecho, atem-
perado a to que el estadoactual de la investigation con-
siente, pero .sin detenerse donde estas facilidades no exis-
ten ; su aportacion .personal de trabajo sobre las fuentes
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es considerable, y aunque susceptible de traerse a discu-
sidn en este o el otro punto, seguramente llamada a orien-
tar futuras exploraciones en el riquisimo material docu-
mental que poseemos . No estabamos acostumbrados a esta
doble labor de exposici6n sintetica y de investigaci6n de
detalle . Al iniciar su Tratado encontr6 Garcia Gallo obje-
ciones, carinosas ciertamente, a su ambicioso proyecto . Han
quedado resueltas en las ,s6lidas paginas del Tratado y de
este Curso.

Podia permitirse e:1 autor perfilar aspectos metodolbgi-
cos y organizar su plan de exposici6n con criterios prohios,
comp to ha hecho, ya que en. tantos puntos singulares la
necesidad le ha obligado a intentarlo .
Hay algo en el plan de exposicion. que trasciende to

meramente metodolbl;ico o expositivo : el dedicar en cada
perfodo un pArrafo a la cultura,especffica de cada uno ha
sido~un decidido rectificar la vieja costumbre, que insen-
siblemente se venfa adoptando, de li:mitarse a los su-pues-
tos economicos o sociales en quo vive un sistema juridico :
coneesion, creo clue casi siempre incons-ciente, a pautas ad-
mitidas, mAs o menos influidas de prejuicios materialistas.
El fenomeno cultural macho ma. amplio e influyente no
siempre era debidamente cotizado y, desde laego, casi nun-
ca destacado con la importancia que tiene. En este Curso
hay ademas ~exposiciones dedicadas a este estudio de las
caracteristicas culturales de cada epoca, niagnificamente
logradas, puede :decirse que todas ellas ; pero place recor-
dar la de nuestra cultura en e1 perfodo que califica Garcia
Gallo de desnacionalizacidn .

Tambien se hate lugar en el Gurso para el pensamien-
to de nuestros jurisfas; sin confundir la historia de nuos-

. tro derecho con la de las ideas ~de nuestros pensadores so-
br:e el Derecho, ni hater un apartado arbitrario para in-
troducir un esquema del desarrollo de nuestra literatura
juridica, se consigue encontrar e-1 enlace historico entre la
teoria y el medio en cfue se produce, aquilatando en to po-
sible las influencia de 4a teoria en la practica . Esto se lolra
con una conception inucho mas anmplia quo ,la usual del
desarrollo del Derecho y de sus fuentes. Los apartados quo
dedica el autor a esta exposition suelen considerar sepa-
rada~xnente : a) -los elementos de fcranacidn dQ.l Derecho,
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b) los caracteres del Derecho, c) la formaei6n del Dere-
cho, y (1) la interpretacion y aplicacion del Derecho. El
indiee detallado -de znaterias expuastas en el capittilo en
que se considera la epoca de la eonsolidacion y expansion
de nuestro Derecho national merece reproducirse como
inuestra de riqueza de contenido y sisterna organico de en-
samblamiento de temas y problemas. Entre los elementos
de formaci6n del Derecho estudia la influencia :de las ideas
political, particularmentc las de Maquiavelo y Bodino ; el
acatamiento a los Derechos romano y ean6nico y los atis-
bos -de reacci6n del Derecho national contra los mismos ;
la influencia que apunta un poco mas tarde del Derecbo
frances ; ilos principios que presiden a la creation .del De-
recho indiano. Como caracteres del Derecho se liene en
cuenta la fijacion del concepto del inismo por nuestros
pensadores ; las doctrinal sobre el fundamento -de su vi-
gencia ; los prohlemas de las esferas de aplicacion, swsci-
tados par el sistema,de derechos territoriales, despiues lla-
mados forales ; las formal de expresion juridica y el con-
tenido .mismo del Derecho. La farmacion del Derecho su-
pone el estudio detenido de las fLientes del mismo, con la
abun:dante legis-laci6n que se produce, la conservaci6n de
normas 'y fuentes legates o consuetudinaria:s de la Edad
Media y 1a .labor recopilado:ra ; la formation y recopilacion
del Derecho de Indias, la pervivencia de ~los Derechos lo-
cales. En la interpretaci6n y aplicaci6n del Derecho se
atiencle en primer lugar a la doctrina que ya pan elabo-
rado metodicainente los juristas y tiene cabida en .las nor-
mas legates sobre interpretation, lagunas del Derecho, con-
flictus,de normas : al sistema docum,ental y practica d.e no-
tarios ; finalinente, se resume en una compacta exposici6n
la historia de nuestra literature jurfdica de los siglos de
su apogeo, sobre la cual es dificil superar en dote paginas
(364 a 75) la detallada noticia y selectisima bibliografia
que en este Curso se aprovecha.

Algfin otro .capitulo mereceria'un examen mas deteni-
do de su eontenido, y desde luego una reeapitulaeion a to
largo de. este Gurso de los problemas en e1 abordados y re-
sueltos series mucho mess interesante y expresivo que cual-
quier genero de coinentario. Pero la densidad .de estas pa-
ginas yes comprimidisimas haria la labor demasiado exten-
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sa . El libro miszno no es otra cosa q:ue este resumen en
unos casos y anticipo en otros del Trafado extenso que
tanto necesita nuestra historiografia, y que tan promete-
doramente va saliendo adelante . Con legitima satisfacci6n
nos es dable ya anedir el camino recorrido desde las obras
de Hinojosa y complacernos en la madurez clue Tralado
y Curso demuestran, colocandose en lugar central de la
escuela que los discipulos del maestro sonaron primero y
hoy ven cuajada en realidad .

La exposici6n Inisma de Garciia Gallo, celiida por rigu-
rosa ;meticulosidad cientifica a to que 6l estima consolid .a-
do,con el desm,enuzamiento de cada problema y sus pe-
culiaridades que exigen de consuno la exactitud y las aten-
ciones pedagogicas, no carece de movimiento e interes.
Tambien en ~esto ~la labor pers,everante va rindiendo sus
fruto,s, yla exposicion va Tesultando mas grata y,sugestiva .

En la buena linea tan perfectamente caracterizada por
el autor (Curso, tag. 409) de .la fidelidad a las -esencias del
pensar catolico y a la tradition cultural espaiiola, las in-
vestigaciones y sintesis de Alfonso Garcia Gallo, con esa
inedida certera en ponderar to logrado y adelantar to que
necesita emp,uje y cimentacion mas vigoros-a, abren con
mesura y decision nuevo horizonte a los estudios histori-
cos . El Curso ha de orientar con solidez y amplitud a ge-
neraciones de escolares que se forman en las -aulas uni=
versitarias. Los hombres ya hechos no perderan tampoeo
hada recorriendo sus paginas apretadas.

FR. JOSE LUYE7. ORTIZ .

Obispo de Tuy.

Las palabras del Sr . Obispo de. Tiiy muestran cumplidamente
to que es e1 libro, al hater el comentario de sus ra:sgos capitales.
flacen notar sus aciertos y to colo,can en el puesto que ~le corres-
ponde en el avance de nuestro .proceso cientifico .

A nuestro juicio, e1 exito conseguido por Garcia ;Gallo se ex-
plica en parte por 'la seguridad de los datos que presenta, pero
tambien, y sobre todo, por ~ese orders cerrado en que los encuadra,
encaj.andolos con suavidad y sin violencia en un sistema de epi-
grafes clams y muy pensados, q:ue permiten al lector (al alumno
especialmente) seguir sin ~desviaciones el movimiento historico.
Ese order ap,arece tanto en las -lineas .generales del cuadro comp
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en la ordenacion de las materias de cada apartado o problema en
particular (adviertase, por ejemplo, el equilibrio con quo estan
matizados en cada epoca sus distintos clementos de formation ju-
ridica), y viene a producir, en definitiva, una claridad qu.e es la
nlejor cualidad en un trabajo de exposition hist6rica.

La dificultad del cmpedo no hate falta ponderarla . Basta re-
cordar que desde e1 final de la epoca visigoda no tenia otra guia
ni. modelo que say propio 1anual anterior y ponsar en las diver-
sas teenicas a que pertenecen los .prohlemas tratados . Asi, sor-
prende da seguridad con que maneja las cuestiones cancinicas en
las paginas que dedica al Iaerecho de la I,glesia en ca.da periodo.

Pero si los parrafos del P. L6pez Ortiz nos dispensan de en-
trar con xnas detalle en el resumen de la obra, conviene presenter
en el ANt?Axio un aspecto de la misma quo no.s toca mfrs -de cer-
ca . Lo que represenla la aparicicin de este libro para la Escuela
de Hinojosa .

Ya aptinta e1 ?' . Lopez Ortiz clue el libro viene a quedar co-
locado en el lugarcentral .de la misma, que hoy aparece cuaja-
da en realidad .
Y es que pare la que se lie venido llainando Escuela de Hino-

josa al libro de Garcia Gallo representa no solo un avance en su
marcha, sino taxnbicn el logro de la empresa que acometio el
maestro cuando empezo a escribir la primera cuartilla de su His-
toria general del Derecho espaizzol.

La redaction de una exposicidn de conjunto es el ultrno peso
en el camino del metodo historico juridico . Pero, edemas, es la
etapa mas avanzada en el trabajo de una escuela, la quo empieza
a mos.trar el resultado de los trabajos de muchos investigadores
y de intcchos afios. Se abre, pues, para la Escmcla de Hinojosa su
fase mAs alto . Hasta boy, en su labor diaria, tallando cada esca-
16n por -el que tenia quo it subiendo, no habia podido volverse a
mirar hacia abajo pare contemplar el camino andado ; como hate
ahora desde este libro de Garcia Gallo, resultado y premio para
tanto esfuerzo .

Este libro est.i construido con los instrumentos y materiales
quo la Escuela implant6, y que hen ido siendo objeto de una la-
bor constants de afinamiento y depuracion . Contemplando el es-
quema de s:u indice se viene a la men oria aquel otro que Hino-
joesa trazb pare e1 finico periodo que llego a exponer por eomple-
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to y, en general, la influencia del metodo de exposition de la
ciencia historico-juridica alemana, Brunner sobre todo, quo es el
que mas utiliza Garcia Gallo, inuestra tainbien la filiacion de
Hinojosa .

Pero no por e,so debe creerse que este libro de ahora es solo
una puesta en prictica de. aquellos metodos de cxposici6n . Su
autor tiene un profundo conocimiento de ellos, p.ero indudable-
mente ha dedicado largas ho:ras a meditar sobre sus problemas
y para su labor introduce tantas innovaciones que en mucha par-
te 1legan a constituir un sistema original suyo, especialmente
apto para nuestra r.ealidad b.i.st6rico-juridica .

En lugar de la distribuci6n bipartita de Brunner en I-Iistoria
General del D-erecho e Historia 'de las Institucioues, Garcia Ga-
llo hate una division en tres apartados, separando con c1 titulo
de "Bases de formaci6n del Derecho" toda la materia extra-
jiiridica y construyendo, bajo el epigrafe "El Derecho y sus
fuentes", una teoria general del Derecho de cada heriodo, que
es, a nuestro juicio, to mas original de la obra, para exponer las
instituciones Iuego por ,separado.

En el primer apartado es de elogiar e1 tratamiento indepen-
Eiente de los problemas de asentamiento, clue no apareeen solo
como un aspecto econ6mico. Dentro de las instituciones de Dc-
recho pizblico sulirime el apartado que. en su Tratado viene de-
dicando a las relaciones internacionales y conserva ~el que se
refiere a la Iglesia y el Estado, en el que se ,exponen por sepa-
rado el llerecho constitutional de aquella y sus relaciones con
este . La hacienda y el ejereito se exponen unidos .bajo e~l epi-
grafe "Los medioms del Estado", y esto, que pudiera ser rnas dis-
cutible, time tambien su raigaznbre en Brunner.

En la periodificaci6n mantiene su anterior criterio de sepa-
rar la Alta de la Baja E.dad Xledia, so-luci6n la znas acorde con
las necesidades de .una exposition didactica y con la realidad
historica y qu-e no debe olvidarse que fue el criterio due estimci
preferible Hinojosa, que afirmaba que tal division estaba "recla-
mada por la naturaleza misina del asunto" y que no se hacia
en su tieanpo porque entonces aitn no estaba bastante adelanta-
da la investigation. El re,sultado conseguido por Garcia Gallo es
la mejor prueba de que la investigaci6n actual permite ya se-
luir c.-se criterio preferible .

Pero to que minis resalta comp innovation en este libro, y en
to que pued,e pensarse que ha au;mentado znas el caudal de in-
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quietudes de la Escuela, es la preocupacion juridica . La Histo-
ria del Derecho espanol, dest>ues del desgraciado intento de los
civilistas, comenzb a trabajarse con altura cientifica por los hi,s-
toriadores, lue,o llegaron a ella investigadores clue, aunque fue-
sen juristas por su titulo universitario, tenian una vocacion es-
secialrnente histdrica. Ahora se senala el comienzo de la niez-
cla de la vocacion hist6rica con la juridica. Y quede advertido
que no nos referimos a problemas de "prep araci6n", sino do
"vocaci6n" .

En Garcia Gallo se revela esa preocupacion hor teaser en
cuenta y conjugar ambas tecnicas, hor conocer y manejar esos
dos lenguajes diversos de quo hal)lb Besta ; is mejor prueba de
ello esta en su inanera de consiruir e.se capitulo de "El Dere-
cho y sus fuentes" de cada periodo. Alli se comprenden, no s6lo
los eleinentos hist6ricos de for.macion de. ese Derecho junta-
mente con'las fuentes histdricas quo nos to dan a conocer, -sino
tamhien los -problemas del concepto del Derecho, su vigencia
respecto de las personas, el espacio y e1 ticinpo y, sobre todo, la
interpretation . y aplicacion do la norma juridica.

Aqui es donde aparece la verdadera postura juridica (pue.s-
to quo to caracteristico -del metodo juridico es esta actividad
,de aplicaci6n) y el trazado de la Iinea historica de este hroble-
ma, -delimitado con criterio de jurista y enfocado con vision de
historiador. Asi vienen. a quedar perfilados dentro de. una tec-
nica de Der.echo problemas comp el de las fuentes y los docu-
mentos que entre nosotros venian siendo bien conocidos y estu-
diados, ,pero solo con una actitud -de historiador ; las fuentes se
miran cofno fencSmenos de formation de la norma juridica, los
docu.mentos comp actividades de aplicacion de !la misma y la
literatura juridica como una labor interpretativa .

Otras veces es la reclaboraci6n de viejos problemas qu.e .de
antiguo han venido- preocupando a la Escuela y que ahora se
ven exI>uestos con esa sencillez y claridad nunca bastante :ala-
bada. Las clases sociales en la Reconquista, el municipio medie-
val y la administration territorial y local de la Baja Edad Me-
dia y Ldad Moderna son cuestiones quo aparecen ante el lector
sistematizadas y ordenadas e in:mediataniente diafanas . Recor-
dando los trabajos anteriores sobr-e estos temas se coml3rende
el esfuerzo y la serenidad de juicio necesarios para conseguir
este resultado.

Hu de -subrayar,se tambien la ponderada dosificacidn de los
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distintos elementos regionales al exponerse las instituciones de
Derecho .publico . Aqui pudieran encontrarse influencias d-el mo-
do de trabajar -de von Amira.

No es momento de entrar en materias concretas ya conoci-
das, ,pero debe consignarse queen el libro -se recogen las teorias
originales de su autor expuestas -en otros trabajos . La territoria-
lidad del D-erecho visigodo, los "iuniores" y el Imperio leones
son muestras de ello . Y ha de Ilamarse tambien la atenci6n so-
bre ,la cuidadosa y concreta `construction de nuestro sistema ju-
ridico del siglo XIX, que cierra el libro.

La pr.eparacion del autor es natural que diera tan Buenos re-
sultad,os. Ya antes habia venido adiestrandoise en el trabajo so-
bre fuentes (las Observancias de Jacobo de Hospital, publicacidn
de fazanas y textos territoriales, Gedulario de Encinas), en ori-
ginales monografias sobre distintas epocas (las ideas absolutis-
tas en la Espana romana, el reparto ,de tierras y la naturaleza
del Derecho .en el reino visigodo, las instituciones sociales y el
Imperio en la Alta Fdad Media, 11a .constitution politica y los
origenes de la administration en las Indias) y, sobre todo, en c1
trabajo de dos obras de conjunto, el Manugl que -escribi6 con
Riaza y el Tratado extenso que afin se esta publicando .

Y toda esta .labor y preocupaci6n_ dejan sentir su efecto en
4a obra. Sobre to-do, el Tratado . El primitivo llanizal fue una ela-
boracion hecha -directamente sobre la:s papeletas cuando ,el au-
tor contaba solaanente veintitres afias ; este Jibro deQ'ahora es
la consecuencia de una mayor ,madurez y de la continuacidn en
la serena meditaci6n que tanto 1e ha aprovechado para la expo-
sicion detenida y de altos vuelos que en ese Tratado viene rea-
lizando.

Los defector que pudieran encontrarse no son imputables al
autor, sino al estado . actual ~de n`uestra investigaci6n . Falta mu-
cho por hater en el descubrimiento y publicaci6n de fuentes,
faltan por estudiar muchas instituciones fundamentales . I'ero
e.n este libro de conjunto se recoge -to.do to hecho Shasta hoy y se
deja la puerta abierta para la incorporaci6n de los nu.evos ma-
teriales y conclusiones . Que s-eguramente se iran anadiendo . En
da trayectoria de toda la obra de Garcia Gallo se :ha evitado cui-
dadosa:mente el peligro de caer en una fosilizacion del sistema,
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y asi se advierten en .este ~libro reajustes en la ordenacion de la
materia y e1 logro de una vision mas ampla -del medio historico,
y, como siempre, una meticulosa informacian.

Por debaj o de la exposition de Garcia Gallo use tras-lucce su
completisimo fichero. Hse caudal vivo due to.dos los Bias ~se au-
menta con escruptrlosa exactitud y que es la base indispensable
para una obra de este genero . Y tambien se transparenta en ella
la preocupaci6n metodol6l;ica, un intere:s constante y mocha.
detc,nida refl-exicin sobre los prohbexnas del metodo, que es otra
de das caracteristicas del actor. Los que le conocemos sahemos
que exi~sten realmente el ingente fichero y una precisa Metodoio-
gW qu.e quizas se publique pronto .

En el estado actual de la Historia uel Derecho en Espafsa,
Alfonso Garcia Gallo tiene asignada una mision que no puede
eludir, porque s6lo 6l es capaz de llenarla cumplidamente : esta
elaboraci6n de -conjunto. Aunque a veces sus actividade:s ;docentes
se desarrollen en al 6m. aspecto especializado, tiene el deber de,
no descuidar este conjunto . Deber para con nuestra disciplina y
para con la Escuela de Hinojosa.

Y para terminar, pedir disculpas al lector por eI tono, quiz"Is
excesivainente intimo, de esta nota . Pero todos los del grupo del
Alvuaxzo consideramos un poco como cosa nuestra este libro de
Alfonso Garcia Gallo ; todos h-emos experimentado su necesidad
en nu-estras catedras universitarias, todos le hemos anim.ado a
~escribirle, todos to hemos ido viendo crecer dia a dia y todos ;es,
natural -que nos enorgullezeamos .por el exito que ha _ alcanzado.

JOSF %:TALDONAno .
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