
Francisco Tomas y Valiente (1932-1996)
en la historiograffa juridica de Espana

Para Carmen Lanuza de Tomdsy Valiente, y en recuerdo de Cata, por
las singladuras salmantinas de la amistad de los cuatro, estaspdginas estu-
diosas trabajadas en esas razones del coraz6n que la raz6n no comprende.

En 1946, al resenarse' un Curso de Historia del Derecho Espanol, de apari-
ci6n reciente, pudo escribirse sin exagerar, de no tomarse la expresi6n en deter-
minados sentidos concretos, no en todos, que la disciplina en cuesti6n estaba

' J . MALDONADO, Ante una exposicion de conjunto de la Historia del Derecho Espanol,
KAnuario de Historia del Derecho Espanob> (=AHDE) 17 (1946) 1010-25 . Por entonces se sus-
cit6 en nuestra historiografia juridica la peregrina cuesti6n de si la Historia del Derecho era una
disciplina hist6rica o juridica (asi la toma de postura de Garcia Gallo, en 1952 . Y las de Gibert
y Lalinde) . S61o precisamente la indole juvenil de la misma puede explicarnos llegara a plan-
tearse con visos de seriedad tal «problema>> (que, ni siquiera, desde luego alg(In recoveco del
Derecho Administrativo, en su ordenaci6n academica, justificaria en ningiin caso) . El resenador
escribi6 por su parte ya : «Lo que nos resulta como innovaci6n en este libro y en to que puede
pensarse que ha aumentado rnAs el caudal de inquietudes de la Escuela [parece se refiere a la de
Hinojosaj, es la preocupacidn juridica. La Historia del Derecho Espanol, despuds del desgra-
ciado intento de los civilistas, comenz6 a trabajarse con altura cientifica por los historiadores .
Luego llegaron a ella investigadores que, aunque fuesen juristas por su titulo universitario, te-
nian una vocaci6n especialmente hist6rica . Ahora se senala el comienzo de la mezcla de la voca-
ci6n hist6rica con la juridica . . . Y quede advertido que no nos referimos a problemas de prepa-
raci6n, sino de vocaci6n». Una exposici6n muy documentada de este bizantinismo se puede ver
al principio (no precisamos mas por su gran ndmero de ediciones) del Manual del profesor Escu-
dero, tan rico de datos en esa materia como en el resto . Lo unico que tendriamos «derecho>> a
preguntamos, pero no para la Historia del Derecho s61o, es hasta qu6 punto cualquier especiali-
dad de la historia, acotada por su objeto, su materia, el argumento, tiene entidad propia, sustan-
tiva de alguna manera . Nunca entendimos, por ejemplo, que se hablara de si habia o no una his-
toria del deporte .
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todavia «en plena juventud»2 . Anadiendose: «y esta juventud debe ser para noso-
tros un atractivo mas en ella».

El manual resenado era el de don Alfonso Garcfa Gallo quien, doce anos

antes, en 19343, habfa publicado ya', con don Roman Riaza, otro, literalmente
asf titulado, Manuals. Y este era el segundob, antecedido quehabia sido' por los
Apuntes de Historia general' del Derecho, de don Galo Sanchez9, en 1930 . Fecha
esta ultima en la que hacia ya casi medio siglo, cuarenta y siete anos para ser
precisos, de la inclusi6n de la asignatura en el plan de estudios de la carrera de
Derecho, 1883'° .

La Historia general del Derecho Espanol, de don Eduardo de Hinojosa, no
habfa pasado del primer tomo, aparecido en la ya remota fecha de 1887, dete-
nidndose a los comienzos de la Espana visigoda . Ytampoco habian ido mas ally

de esta los dos primeros voldmenes, dnicos publicados de los cinco del proyec-
to, de las Lecciones de Historia del Derecho Espanol de don Manuel Torres
Lopez, salidos de los t6rculos en 1933 .

Asi las cosas, Francisco Tomas y Valiente" publica su Manual de Histo-
ria del Derecho Espanol en 1979 . Destaquemos desde ahora tratarse de una
obra escrita en la madurez de la vida . Cuando su autor la dio a la luz estaba
mas cerca de los cincuenta que de los cuarenta anos, en tanto que ninguno de
sus predecesores en la autoria de las otras obras de conjunto terminadas que

Z Cfr., F . TOmAs Y VALIENTE, La historiografia juridica en la Europa continental, en «Histo-
ria . Instituciones . Documentos» 5 (1978) 431-67, y en aHistoria del Derecho y Derecho Compa-
rado» (Serie G, Estudios Doctrinales, Instituto de Investigaciones Juridicas, 27 ; Universidad Nacio-
nal Aut6noma, Mejico ; 1979) .

3 Hacia 1925 aparecieron sucesivamente, por separado, publicaciones a la postre integrantes
de un todo, de Salvador Minguij6n (1874-1959), un tanto elementales, que Ilenaban un hueco en
la prdctica .

° Interesa tambien su Programa de Historia del Derecho Espanol (Murcia, 1935), que influ-
y6 en el Manual de Historia del Derecho, ya en 1940, de Juan Beneyto, de que diremos .

5 Y con este pretendfa llenar la laguna que se dejaba sentir de una obra parecida a la Storia
del Diritto Italiano (1907),de Arrigo de Solmi, o a la Deutsche Rechtsgeschichte (1906) de Hein-
rich Brunner.

6 En 1940 habia aparecido el primer tomo de su Historia del Derecho Espanol, llamada Tra-
tado desde la cuarta edici6n . Y tanto esta obra como la otra venian a continuar la escrita en cola-
boraci6n con Riaza, el cual -nacido en 1899- habfa sido asesinado en 1936 .

' Las Fuentes de Derecho historico espanol, de Juan Beneyto Perez, aparecidas en 1931 -cuan-
do ya, un ano antes, to habia hecho el primer tomo de sus Instituciones de Derecho hist6rico espa-
nol, terminadas ese mismo con el tercero- , y su Manual, de 1940, no tienen contenido completo,
como reconoci6 6l mismo . Tanto las «fuentes» como las «instituciones» se subtitulan, acordemen-
te a esos prop6sitos, Ensayos.

$ Este adjetivo no implicaba que el contenido se saliera del ambito espanol .
9 El resenador no hacia entrar en la relaci6n este libro, por limitarse exclusivamente a las fuen-

tes . Pero tal caracterstica era comun en definitiva, viniendo determinada por el tratamiento admi-
nistrativo de la disciplina en el plan vigente universitario de estudios .

'° Fue entonces cuando pas6 a desempenar la de Valencia don Eduardo Perez Pujol, hasta
entonces en la docencia del Derecho Romano y el Derecho Civil,en esa ciudad desde 1856 -habia
nacido en Salamanca en 1830-

" Bibliografia suya en «Avisos . Noticias de la Real Biblioteca» 4 (2, 1996) .
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acabamos de citar, habfa rebasado la ddcada de los treinta en la circunstancia
correlativa .

Y, desde ahora, quiero prevenir una posible manifestaci6n de extraneza ante
este comienzo de mi excursus por el itinerario del profesor fallecido . No suele
ser un manual la obra mas representativa del cultor de una disciplina . Y no es
para escandalizarse convenir en que no es raro obedezca su publicaci6n a moti-
vos coyunturales de la docencia, incluso muy presente el estimulo econ6mico, a
cual maslegitimo . Sin embargo, yo estoy convencido de que el Manual de Tomas
y Valiente es una pieza clave, la clave mejor, voy a decirlo sin timideces, de su
aportaci6n al acervo al que consagr6 su dedicaci6n acaddmica . Tantoque llego
a sugerir anticipadamente el interrogante de si este libro no senala un tanto haber
llegado su materia a la madurez tambien, rebasada ya aquella juventud que, en
una Espana y en un contexto intelectual muy diversos, se podia predicar de la
misma algo mas de treinta anos atras.

Pero volviendo ahora los ojos a su infancia, es asombroso comprobar, aestas
alturas, to esplendorosamente que desde sus primeros balbuceos entr6 por la
puerta grande del arbol de la ciencia en la Espana coetanea . Desde los comien-
zos de su andadura formalmente emancipada, queremos decir; que historiadores
e historia del Derecho, un tanto ha debido de haberlos desde que Historia y Dere-
cho hay, si bien este ambito no vamos a tocarlo.

De ahf que, en contra de las apariencias, esa juventud de la disciplina de que
comenzabamos diciendo, cuando ya su cultivo contaba con una cronologfa de
madurez, no era debida a una mera existencia sobre el papel, una dejadez, no, a
ninguna tibieza y menos a abandono alguno, sino justamente a to contrario, a
haber nacido con un exceso de nobleza en la ambici6n .

LA HISTORIA DEL DERECHO EN EL GRAN PUBLICO CULTO

Y era que, historiador del Derecho habia sido, ante todo'2, ese hombre de
tanta repercusi6n en sus coterraneos y contemporaneos'3, que fue Joaqufn Cos-
ta (1846-1911) . Y tomemos ya nota de un detalle decisivo a la hora de valorar
la trascendencia de nuestra disciplina . Costa llev6 a cabo su tarea estimulante de
excitator Hispaniae desde esta asignatura, ni mas ni menos. Que no se trat6 de
una accidentalidad14 .

'2 Tambi¬n podrfamos citar, ex abundantia cordis, la aportaci6n en este ambito de Gumer-
sindo de Azcarate (1840-1917) .

'3 Sin que se haya apagado del todo ; v6ase, por ejemplo, El castizo y el cepillo, de Javier
Tusell, en «E1 Pafs», 30-3-1996 .

'^ Otro bot6n de muestra . Acaba de hacerse una exposici6n de los Retrats al carb6, de Ram6n
Casas (Caixa de Sabadell, 1995) . En ellos, galeria representativa de toda la Cataluna de entonces,
nos encontramos (p . 95) el de un jurisconsulto que tuvo mucho que ver con la Historia del Derecho
-y su Escuela Hist6rica en concreto- Manuel Duran y Bas .
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Excitator Hispaniae habia defirudo a Miguel de Unamuno el hispanista Ernst-
Robert Curtius. Lo cierto es que un sfntoma pintiparado para calibrar la enver-
gadura de la Historia del Derecho en su tiempo podrfa ser la escucha de los ecos
queen aquel suscit6 su cultivo a to largo del mismo y en su pafs . Por ejemplo,
el 8 de agosto de 1902, decfa en Cartagena, en un denso discurso titulado Espa-
na y los espanolests :

«Derecho, lengua y religi6n, las tres potencias del alma popular son en nosotros
romanas, pero escarbando pudiera ser sintieseis latir y aun resollar bajo ellas las almas
mas o menos reprimidas de los derechos, las lenguas y las religiones nativas de nuestro
pueblo . [ . . .] El meritrsimo investigador de nuestras costumbres de Derecho, don Joaquin
Costa, se engolosin6 y prepar6 para su labor escudriiiando nuestras antigiiedades pre-
romanas. Las Partidas fueron obra de cultura, es verdad, pero obra de desespanolizaci6n
a la par. Ellos, los romanos, nos trajeron la concepci6n jurfdica que de la propiedad abri-
gan los pueblos acaparadores de la tierra, los de los hitos y mojones, distinta de la con-
cepci6n de los pueblos pastores peregrinos como de la concepci6n de los mercaderes que
peregrinan por el mar: acaso ellos borraron de nuestro pafs algo al modo de la redistri-
buci6n del jubileo sabatico de que aun quedan rastros en nuestra patria .»

Notemos la trascendencia que en la acunaci6n del ser de un pueblo y de un pafs
tenia el Derecho para el rector de Salamanca. Lo cual suponfa estar de acuerdo con
la Escuela Hist6rica del mismo, de una influencia ya muy vigorosa en Europa, y
Espana no se habia quedado atrds, desde su formulaci6n en Alemania, cuando se
debatfan los principios que habian de configurar su C6digo Civil, en 1814, por Fede-
rico-Carlos de Savigny. Para 6ste y para ella, el Derecho hacfa parte del espfritu del
pueblo sin mas'6, volksgeist". Pero el caso era que don Miguel no era jurista. ..Y,
sin embargo, ya antes, el 4 de diciembre de 1896, habfa aludido expresamente aesa
noci6n y empleado ese vocablo, hablando en la secci6n de ciencias hist6ricas del
Ateneo de Sevilla, cuando ya llevaba un aflo en las librerias su libro En tomo al
casticismo, en que habia hecho to propio'8 . Es mas, Savigny habfa lanzado su mani-
fiesto intelectual contra un colega racionalista, ajeno al sentimiento de to concreto
y ancestral, Thibaut.

El C6digo Civil espanol, de gdnesis y aparici6n mds tardfos, permiti6 al propio
Unamuno opinar en tomo a la misma cuesti6n previa, asumiendo integralmente la
postura de Savigny. De manera que, el 9 de noviembre de 1898, se preguntaba en

'5 Texto en «Obras Completas» (Barcelona, 1958=0C) IV, p.1079 .
'6 Cfr., F . TomAs Y VALIENTE, Historia del Derecho y Derecho Comparado», en «Veinticin-

co anos de evoluci6n jurfdica en el mundo» (Instituto de Investigaciones Juridicas ; Universidad
Nacional Aut6noma de MBjico, 1978-80) .

" Cotejemos con esta idea este texto : «Y pues Dios, siendo creador que pudo crear ]as tierras
de una misma manera, las cre6 diferentes, y en toda Vizcaya no se hallara apenas una naranja ni en
toda Valencia una castana, no habiendo en Valencia otra cosa que naranjas ni en Vizcaya castanas,
porque quiso necesitar (sic) unas tierras a otras para hacer mas sociable esta nuestra naturaleza o
para otros fines, necesario es tambien que las leyes sigan como el vestido la forma del cuerpo y se
diferencien en cada reino o naci6n» . Es del obispo de Puebla de los Angeles, Juan de Palafox . Tomds
y Valiente tomb la cita (en el pr6logo al tomo de la Historia de Espaila de Menendez Pidal de que
diremos) de J . M . JOVER, Sobre los conceptos de monarquia y naci6n en elpensamiento politico
espanol del XVII, KCuadernos de Historia de Espanao 13 (1950) 101-50 (p .146) .

'8 OC, VII, 476, y 111, 299 .
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el Diario del Comercio de Barcelona'9 : qPuede vivir sano un pueblo en que se pro-
mulga el C6digo Civil, sin haber apenas tenido en cuenta sus costumbresjuridicas,
su derecho consuetudinariol?» Unos meses antes, el 31 de julio, y notemos la
impronta dramaticay tragica del ano en cuesti6n, habia opinado en VdaNueva, de
Madrid z' : «No creo queda ya otro remedio que sumergimos en el pueblo, incons-
ciente de la historia, y emprender en todos los 6rdenes el estudio que Joaqufn Cos-
ta ha emprendido en el juridico.» Por otra parte, la obra toda unamuniana esta inmer-
sa hasta los tuetanos en el sentimiento ancestral, en la intrahistoria que 6l mismo
formul6, en los antfpodas de la abstracci6n unitaria yamorfa de la otra corriente. Y
que hubiera de recurrir al pasado juridico para construirla es un dato tan elocuente
que no requiere comento alguno.

Un recurso que implicaba de su parte un cierto estar al dia en el status
quaestionis academico de la materia21 . Lo cual demostr6 en otro de sus tribu-
tos23 a Costa21 . Oigdmosle :

'9 De regeneracion : en tojusto; OC, IV, 1049 .
'° Aunque en otra ocasi6n escribiera: «En nuestra segunda ensenanza acaba de introducirse el

estudio del Derecho usual, y puede decirse que este Derecho usual esta todo 61 virtual y potencialmente
y de hecho casi siempre, contenido en el romano .» La ocasi6n fue nada menos que prologar la traduc-
ci6n que 6l mismo habia hecho de un libro detexto, muydifundido, de G. A . HUNTER, Introduction to
Roman Law, conocido por «the little Hunter>>, en contraposici6n a su obra mds extensa, A systematic
andhistorical exposition ofRoman Law in theorder ofa code . La versi6n de Unamuno se titu16 Suma-
rio deDerecho Romano (La Espana Modema,S . A . ; 224pags .) ; su citado prefacio en OC . VII, 148-51 .

Z' Renovacion; OC, IV, 1028 .
22 En un articulo aparecido en el ndmero 19 de Nuestro 7iempo, en julio de 1902 (OC, 111, 543)

citaba la frase de Ihering, de que la civilizaci6n empieza en las ciudades . Se titulaba aquel Ciudad
y campo . De mis impresiones de Madrid, incidiendo en un tema que le preocup6 constantemente
(recordemos otra frase repetida suya de que el paganismo es en cambio la religi6n del pago, del
terruiio, por to cual los campesinos siempre son paganos) . Del mismo trat6 tambien precisamente
en sus palabras a la Semana de Historia del Derecho de Salamanca, de que inmediatamente dire-
mos, donde era ineludible to hiciera, el 3 de mayo de 1932 (texto en El Sol, al dia siguiente, y en
OC, VII, 1052-4) ; en La ciudady la patria, en La Nacion de Buenos Aires, el 31 de enero de 1907
(OC, IV,864-71), y en La ciudad de Henoc, comentario a un versiculo del Genesis (IX, 17), en Aho-
ra de Madrid (OC, XVI, 873-6), el 3 de enero de 1933, en tomo a «la raza o clase abelita, aquella
de que Abel es simbolo> , que «era la campesina, y la cainita, era la urbana, la ciudadana, la mura-
da, pues fue Cain quien, segdn el relato biblico, edific6 la primera ciudad, la de Henoc>> . Por cier-
to que, a to largo de este densisimo articulo, se contienen un diagn6stico y una profecfa escalo-
friantes de la guerra civil que se acercaba . En otro, de los de esa su ultima tribuna madrilena, cit6
tambien, como algo acreedor a la meditaci6n, el desarrollo por el mismo Ihering del aparentemen-
te extrano principio de no haber derecho a renunciar al derecho .

23 El 8 de febrero de 1932 pronunci6 en el Ateneo un discurso en su homenaje, Renovacion
(OC, VII, 1024-36, y en El Sol del dia siguiente) . Alli dijo : «Aquel hombre vivi6 siempre en la His-
toria, dentro de la Historia y para la Historia . Toda su concepci6n era una concepci6n historicista .
No habfa en 61 nadade to que podriamos llamar metafisica.>> A prop6sito de la obra toda de Tomas
y Valiente, incluso de la ajena a la dimensi6n hist6rica, podriamos meditar hondamente estas ase-
veraciones . Y escribi6 ademas La soledadde Costa (en Los Lunes del Imparcial, 10-1913 ; OC, V,
372-6) . Otra vez aludi6 a la aeuropeizaci6n, tdrmino puesto en curso y en boga por Joaqufn Costa,
uno de los espanoles menos europeos al modo de los europeizantes>> ; Tambien sobre Hispanoame-
rica . A proposito del articulo de Luis Araquistain, en Hispania, de Londres,1-5-1914 (OC, VI, 862) .

Z° Sobre la rumba de Costa. A la mcis cara memoria de un espfritu sincero, en Nuestro 7iem-
po,de Madrid, num.147, marzo de 1911 (OC, III, 1125-45) ; cfr. M . TUNON DE LARA, Costa y Una-
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«Pero eso mismo apocalfptico suyo le danaba. En esta tierra de literatos, su litera-
tura le perjudic6 . Nos dabamos todos cuenta de que sus frases eran frases y decfan muchas
veces to contrario de to que querfan decir .[ . . .] Dia Regard en que se olviden las frases de
Costa, esa del Cid, la de la escuela y la despensa -que no es sino una frase, y la mas ram-
plona de las suyas- y se empiece a estudiar la labor que a la espahola hizo, labor en que
mds a la europea" le precedio Perez Pujol y en que mds a la europea tambien persiste
Hinojosa" . Y acaso la ret6fca de Costa haga que se estudie a estos dos mAs que se les
estudia y como ellos merecen ser estudiados .>>

Mas de veinte anos despues, ya durante la Reptiblica, iba a decir en una
Semana de Historia del Derecho de su Universidad de Salamanca2', acaso anti-
cipandose al acceso febril y grave en nuestros dfas de una mentalidad al fin y al
cabo de todos los tiempos :

«No voy a hacer referencia a la ensefianza del Derecho en la Universidad, ni he de
repetir, como ya se ha dicho, que las preocupaciones de los estudiantes son de orden prdac-
tico, pero no creo en nada mds prdctico que la Historia . [. . .] Dejo aparte esto, pues es
indudable que no se puede ensenar esa Historia del Derecho como una cosa pasada .

Cuando ya hacfa un cuarto de siglo habia escrito" que la Historia hace el
Derech029.

muno en la crisis defin de siglo (Madrid, 1974), yE. P~REZ DE LA DEHESA, Elpensamiento de Cos-
ta y su influencia en el Noventa y Ocho (Madrid, 1966).

u Sin embargo, a estas alturas de la especializaci6n rigurosa, el propio Tomas y Valiente opi-
n6 habrfa sido preferible, para la misma Historia del Derecho, que Hinojosa se hubiera aproxima-
do mds a los vuelos de Costa (Eduardo de Hinojosa y la Historia del Derecho Espanol, AHDE,
63-4,1993-4,1065-88 ; cfr. A . GARCfA GALLo, estudio preliminar a la edici6n de las obras de Hino-
josa, por el Instituto Nacional de Estudios Jurfdicos, 3 tomos, 1948-74, y R . GIBERT, Eduardo de
Hinojosa y la Historia, KBoletin de la Universidad de Granada, 24, 1952, 194-209) . Cita allf una
declaraci6n de principios de Hinojosa, al frente de su libro sobre El regimen senorial y la cuestion
agraria en Cataluna, en 1905, a saber: « Utilizo en esta investigaci6n, en la medida que me ha sido
posible, el metodo comparativo, cuyos admirables resultados, en todos los 6rdenesde la ciencia no
es preciso encarecer [ . . .] El m6todo comparativo, en sumo grado interesante, instructivo y fecun-
do, aplicado a la historia de las instituciones, no s61o ilustra y completa el conocimiento de las de
cada naci6n por el de las identicas y similares existentes en las otras, sino que permite elevarse a
las causas de la identidad y semejanza que entre ellas se observa y proporciona asf sus mds valio-
sos elementos a esa ciencia joven y vigorosa llamada Sociologfa, que aspira a descubrir y fijar las
leyes que rigen el desenvolvimiento de las sociedades humanas .>> Y comenta Francisco Tomss :
oiC6mo no iba aentusiasmar a Joaqufn Costa un libro que comienza asf!> (mds discutible nos pare-
ce la trafda a colaci6n de Mendndez y Pelayo : el autor cita a su prop6sito a J . C . MAINER, en «Saber
leer, mim . 68, octubre de 1993, 8-9) .

11 Tomas y Valiente sigue observando de la aportaci6n historiografica de 6ste sin embargo :
«Desinter6s por el Derecho como pensamiento o t6cnica especfficas . No estudia la obra de los juris-
tas, en primer lugar porque en el tiempo a cuyoexamen se dedica, la Alta Edad Media, no los habfa,
y, mss en to profundo, porque no es el Derecho t6cnico o culto, de expresi6n bajomedieval (ius
commune) o moderno to que atrae su atenci6n, por to cual cuando se ve inducido a estudiar cien-
cia juridica espanola to que lee son las obras de los te6logos y fil6sofos, no las de los juristas coe-
t5neos, que abundaban a docenas y producfan centenares de monograffas o comentarios de prime-
ra calidad jurfdica .>

z' V ¬ase la nota 12 .
21 Las campaiias catalanistas. Por la cultura, en «E1 Imparcialo, 10-11-1907 (OC, VI, 719)
21 El 24 de abril de 1902, en el Ateneo de Valencia, clausurando un certamen de su Acade-

mia Jurfdico-Escolar (al dfa siguiente en El Mercantil Valenciano, y en OC, VII, 505-17), se pre-
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En fin, hora es ya de dejar a don Miguel. No sin antes recordar que 6l mis-
mo hizo su aportacidn erudita a la Historia del Derecho, escribiendo del con-
suetudinario ancestral de su tierra vizcafna, para la Revista de Legislacion y Juris-
prudencid°, cuando solo contaba treinta ydos anos . Por la puerta grande, pues,
nuestra disciplina, aunque hubiera de tardar en salir de la juventud .

Y postulamos esto desde la dptica que ante todo venimos enfocando de la
huella de aquellos historiadores del pasado jurfdico en las preocupaciones vita-
les de sus contemporaneos, de su constante ejemplificaci6n de la aseveracidn de
Benedetto Croce de que toda historia contemporanea es, de su vocacidn por
entroncar con los grandes interrogantes de la sociologia de todos los tiempos,
mas en concreto de su inmersidn profunda en el entonces tan dolorosamente
actual problema de Espana . Pero hay otro aspecto adn, ya mas de puertas aden-
tro de la investigaci6n y la docencia, en un ambito mas minoritario a la fuerza
pero no menos significativo .

Y es la tremenda repercusidn que aquellos especialistas en la Historia del
Derecho tuvieron en la historiograffa sin mas coetanea e inmediatamente y no
tanto por venir. Hasta el extremo de estar en su seno el magisterio del medieva-
lismo que seguiria a su propia generacidn porun lado, y por otro de la interpre-
tacidn sin mas de la historia toda de Espana3t .

Concretamente, y es obvio tenemos que abreviar, pues s61o a guisa de pre-
facio a la obra de Tomas y Valiente todo esto nos interesa, el primero de ellos, don
Eduardo de Hinojosa (1852-1919) fue siempre reconocido como su maestro por
don Claudio Sanchez Albornoz32 . Yeste fue, en 1924, uno de los fundadores de
una revista especializada, y ahi esta su tftulo, Anuario de Historia del Derecho
Espan"ol, pero que a pesar de ello fue una obra para la investigacidn historiogra-
fica sin mas", si bien muy circunscrita a la Edad Media, tanto que su apertura

guntaba : «Las naturales tendencias colectivas de nuestro pueblo que revelan los estudios de Costa,
Ono ban de servimos de indicador en la acci6n directiva?» . Pueden consultarse tambi6n sus palabras
a la Asociaci6n de Estudiantes de Derecho de Salamanca, el 29 de noviembre de 1931 (en El Sol,
del 1 de diciembre ; y en OC, VII, 1019-24) y su disertaci6n sobre la autonomfa docente, en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n, el 3 de enero de 1917 (folleto publicado por la corpo-
racibn ; y en OC, ibld., 912-9) .

'0 88 (1896) 42-71 ; incluido luego precisamente en el Derecho consuetudinario y economia
popular de Espana dirigido por el propio Costa (Barcelona, 1902) 35-66 .

" Cfr., F. TomAs Y VALIENTE, Historia del Derecho e Historia, en «Once ensayos sobre la
Historia» (Madrid, 1976) 161-81 .

'Z Y a Hinojosa remontaban su acusaci6n de «institucionalismor» los cultores de la historio-
grafia marxista mas angosta a partir de la decada de los sesenta, si bien hay que reconocer que el
desprecio de los mismos tendfa a extenderse a la historia del Derecho como tal . Como a la paleo-
graffa .

'1 A estas alturas no merece la pena detenerse mucho en esa acusaci6n de institucionalismo
superficial y alejado de las realidades profundas de la Historia que se hizo a todos estos hombres y
al propio don Claudio, de parte de la intransigencia economicista, y de que acabamos de hablar. En
un discurso conmemorativo del centenario del mismo, en la Real Academia de la Historia (texto
en AHDE, 63-4, 1993-4, 1089-98), Tomas y Valiente escribi6 un tanto a ese prop6sito: «No le inte-
resa el Derecho como realidad autdnoma o en cuanto tecnica, sino como envoltura normativa (sea
legal o consuetudinaria) de unas relaciones sociales duraderas y estables que son las instituciones .
Por historia juridica hay que entender historia de las instituciones . El tejido social estA compuesto
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de hecho a los ambitos cronol6gicamente posteriores, obra sobre todo del pro-
pio Tomas yValiente3', es una de las manifestaciones" de esa llegada a la madu-
rez de que venimos diciendo". Una apertura que 6l tambien llev6 a cabo en su
Manual, implicando igualmente ello una cierta novedad, aunque se limitaba a
desligarse de una anomalfa que, fomentadapor el confinamiento ineludible del
cultivo de la especialidad en las catedras y sus programas en curso, se iba con-
virtiendo en una tradici6n .

Y otro de aquellos hombres, don Rafael Altamira31(1866-1951) es el autor
de una Historia de Espana yde la civilizaci6n espanola, cuatro vohimenes apa-
recidos de 1900 a 1911, para el propio Tomas y Valiente odurante mucho tiem-
po la mejor exposici6n general de la historia de nuestro pais»38.

A decir verdad, iba a ser despues de la guerra civil, y un poco anticipado
contingentemente el fen6meno, a la larga natural al fin y al cabo, por la desapa-
rici6n o ausencia de los maestros y la desarticulaci6n de sus sedes de trabajo,
cuando la Historia del Derecho dej6 de ser ese vivero y tener esa inmensa influen-
cia en la historiograffa sin mas. La evocaci6n del interludio39 nos obliga a ren-

por ellas, de modo que al historiador le compete su estudio, porque el conocimiento de las diver-
sas instituciones, sean de rndole politica, econ6mica o privada, transmite por sf mismo el del modo
de estar constituida una sociedad y el de la vida de los individuos en ella integrados .>> Aquel dis-
curso acaddmico, conmemorativo del centenario del homenajeado, nos trae la tragica resonancia
de la pronta e inesperada conmemoraci6n, en la misma sede, de la muerte de Tomas y Valiente, el
16 de abril de 1996 (el mismo dfa en que 6l habria disertado allf, acerca de La Espana de hoy, den-
tro del ciclo «Espana . Reflexiones sobre el ser de Espanao), con la intervenci6n de sus antiguos
companeros de claustro salmantino, Manuel Fenandez Alvarez y Miguel Artola Gallego, y de Car-
los Seco Serrano, un historiador de la Espana contempor'anea, de cuya historia habfa pasado a ser
desgraciadamente su misma muerte un evento .

3` Notemos la incorporaci6n a su consejo de redacci6n, aparte los historiadores del derecho,
de los profesores Dominguez Ortiz, John . H . Elliot, Artola, Felipe Ruiz y el academico argentino
Tau Anzoategui .

's V6ase F. TomAs Y VALIENTE, Dos libros para una misma historia, AHDE, 63-4 (1993-4)
1255-66 (resena de Fragmentos de monarquia, de P. FERNANDez ALBALADEJO, 1992, y Monarquta
ygobierno provincial, de J. M. PORTILLO VALDPS, 1991).

36 Un dato revelador : en la primera posguerra, cuando el joven sacerdote y futuro catedrdatico
de la disciplina Jos6 Orlandis, mallorquin, trat6 de hater su tesis sobre la influencia en el Derecho
de Menorca del periodo de dominaci6n inglesa en la isla, no le fue hacedero por la falta de ambien-
te en la universidad para los estudios de esa 6poca en cuanto al pasado del Derecho .

3' V. RAmos, Rafael Altamira (Madrid, 1968) ; G . J . G . CHEYNE, El renacimiento ideal: epis-
tolario deJoaquin Costa y Rafael Altamira. 1888-1911 (ibi73 ., 1992) ; cfr ., 61 mismo, El don de con-
sejo : epistolario de Joaquin Costa y Francisco Giner de los Rios. 1878-1910 (Zaragoza, 1983) .

38 Manual tit. (4 a ed .,l a reimp.,1986) 56 ; su influencia en Unamuno demostrada por E . PAS-
cuAL MEzQurrA, En torno a Las lecturas historicistas delprimer Unamuno, «Cuadernos de la Cate-
dra Miguel de Unamuno>>, 2 .', 30 (1995) 13-49, articulo con lagunas bibliograficas .

39 Un libro muy interesante, aunque de lectura poco fluida, es el de GONzALO PASAmAR ALzu-
RIA, Historiografia e ideologia en la postguerra espanola : la ruptura de la tradition liberal (Zara-
goza, 1991) . Uno de sus apartados trata de «positivismo y dogmatica en la metodologia de la his-
toria del derecho>>, ocupdndose del predominio del enfoque juridico en la preguerra, con criticas a
la sociologia, y una ambivalencia hacia la escuela hist6rica . Luego trata del impacto determinado
por el resultado de la guerra (entre otras cosas una cierta distorsi6n, incluso falsificadora, de la lla-
mada «escuela de Hinojosa>>), no s61o manifestado en las ausencias sino en tensiones internas . Mdas
tarde se ocupa, sucesivamente, de «la historiografia de las instituciones medievales, de los plantea-
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dir un tributo a don Alfonso Garcia Gallo, de quien podria decirse como hacen
de los jesuitas algunos cultores de la historia eclesiastica, que en el terremoto
que sacudi6 el edificio supieron salvar los muebles' .

Unaevocaci6n de los maestros, que nos da pie para invitar a la meditaci6n
en torno a uno de los tiltimos escritos del maestro fallecido, a este cabo ya de la
crisis dolorosa de la Universidad, una reivindicaci6n de la noci6n y de la pala-
bra que la expresa. Y me voy a limitar a transcribirle" :

«Personalmente tiendo a anorar "el antiguo esp6cimen del maestro" [ . . .] Cuando
funciona bien constituye la molecula quiza mas fecunda de la aventura cientifica que
viven quienes se dedican a la investigaci6n y la docencia . En ese binomio, en modo algu-
no renido con el hoy llamado trabajo en equipo, reside la cadena de transmisi6n de cono-
cimientos, m6todos y estilos .»

Pero, antes de proseguir por otros caminos que podriamos llamar ya inter-
nos de la disciplina, nos parece conveniente hacerdos reflexiones a guisa de
cotejo entre la Historia del Derecho en aquel fin de siglo del que acabamos de
decir y en estos nuestros, los del otro fin de siglo que ha sido el de la desapari-
ci6n, pero ya dejando una obra consumada, de Tomas y Valiente .

ENLA ULTIMA VUELTA DEL CAMINO

Ante todo, los historiadores del derecho, hoy, no tienen esa influencia en la
cultura comdn espanola de los dias de Costa, de Hinojosa incluso, mejor podria-
mos decir que es la propia materia la que esta noble y naturalmente reducida a
su ambito universitario . Las circunstancias excepcionales que determinaron aque-
lla impronta no podian repetirse. Incluso en un plano social, sus cultores que han
alcanzado la popularidad, to ha sido por su actuaci6n en otros campos . Ahf tene-
mos el caso de don Gustavo Villapalos, fecundo rector de la antigua Universi-
dad Central, cultisimo escritor. Tambi6nTomas y Valiente, aorillas del Estado .

Pero hemos de hacer una salvedad. Y es que, de la vocaci6n de contribuir al
acunamiento de la Espana de nuestros dfas que nuestro historiador tuvo, hacfan
parte tambi6n sus otras vocaci6n y dedicacifln acaddmicas . Porque su 6ptica con-
vivencial y tolerante, su de alguna manera apostolado seglar de la pacificaci6n
institucionalizada, requerfa, dada su profundidad exigente, tener en cuenta tam-
bi6n la dimensi6n del pasado . Es reveladora en este sentido una lecci6n que dio

mientos consuetudinarios y los de la libertad ciudadana al estudio dogmdtico del Derecho Publi-
co y Privado» y del <<analisis del origen de las funciones sociales burguesas : ]as historiograffas del
pensamiento polftico, del derecho indiano y de la economia» (pp . 222-33, y 258-96) .

°° F. TomAs Y VALiENt'E,Nuevas orientaciones de la Historia delDerecho en Espana, KEstu-
dios sobre Historia de Espana . Homenaje a Tun6n de Lara» (Madrid, 1981), y Escuelas e histo-
riografta en la Historia del Derecho Espanol, en <<Hispania . Entre derechos propios y derechos
nacionales . Atti dell'incontro di studio . . .» (<<Per la storia del pensiero giuridico modemo, Univer-
sitA di Firenze>> 34-5 ; Milan, Giuffr¬ ,1, 1990) .

" Jose-Marfa Ots Capdequi. 1893-1975, AHDE, 63-4 (1993-4) 1411-4 .
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en la Universidad Menendez y Pelayo, titulada Delincuentes ypecadores41 don-
de, luego de caracterizar la justicia penal del barroco, con sus «claroscuros, con-
trastes, sorpresas y contradicciones; el equilibrio y la complementariedad entre
la 16gica del poder, la del castigo y la del perd6n, la clemencia y el rigor», ter-
minaba previniendo a sus oyentes de esta guisa: Pero si estudian ustedes la jus-
ticia de aquella epocay se conduelen en algiin momento, les voy apedir en segun-
do y ultimo lugar que no se dejen llevar tampoco demasiado lejos por un
sentimiento de superioridad, por la sensacion de que entonces pasaba aquello,
pero ahora nosotros estamos en una epoca en la que tales cosas no suceden.
Ciertamente aquellas cosas no suceden, pero suceden otras y es buenoque man-
tengamos un ojo en el presente cuando pongamos el otro en elpreterito. Porque
todavia haydemasiada violencia asesina, demasiado dolor encarceladoydema-
siada injusticia.

Y la otra sugerencia . Respecto de la generaci6n siguiente, la de los discipu-
los de Hinojosa, la de don Claudio, ya vimos como sus historiadores mejores
estaban intimamente ligados a la Historia del Derecho, hasta el extremo de haber
sido los fundadores de su Anuario. Una situaci6n que tampoco es la de ahora,
con sus compartimentos especializados hasta el exceso y la incomunicacion .
Habiendose pasado por ese periodo intermedio del economicismo intolerante
que relegaba esta disciplina al armario de las curiosidades super-estructurales.
Por otra parte, el detalle administrativo de su particular consideraci6n en los pla-
nes de estudio, hacfa que se estudiasen preferente o exclusivamente las fuentes
y no el contenido -todavfa con un apendice en aquella asignatura del doctorado
dedicada a la literatura juridica espanola-. Y en este orden de cosas, creemos ha
sido decisiva la aportacion del profesor valenciano para hacer volver las aguas
a su cauce, para encauzar la historia del derecho en la Historia sin mas°3. De ahf
la magistralidad de su Manual de que hemos dicho, su indole decisiva en la evo-
lucion de la materia en nuestro ambito cultural, teniendo que advertir tambien la
indole novedosa o cuasi de algunos capitulos que, ora por la cronologia ora por
el contenido, apenas habfan sido expuestos de esa guisa en las obras anteceden-
tes de los maestros o colegas . Llegando a un resultado que nos trae a las mien-
tes to que los canonistas de la primera mitad del siglo xx reconocian al capu-

°Z Texto en la obra colectiva Sexo, barroco y otras transgresiones premodernas (Madrid, 1990)
11-31 ; a las pp . 33-55, El crimen ypecado <<contra natura».

^' Notemos la pregunta que se hace, al resenar L'ordine giuridico medievale (Bari,1995), de
Paolo Grossi (AHDE, 65,1995,113945) : «E1 orden juridico medieval es perfecto en su exposicion .
Todo encaja, los elementos componen cualquiera de esas metaforas (musica, coral, retablos, mosai-
cos) antes apuntadas, todo es arm6nico . Tan armonico que es irreal . 4D6nde estan los conflictos, la
luchas de unos ordenamientos por imponerse sobre otros, las pugnas entre poderes temporales y
espirituales, dotados estos tambien de su estructura temporal? Todo es arm6nico y perfecto porque
Grossi se sitda en el mundo de ]as ideas y del pensamiento .o Mientras que en El santo oficio de la
Inquisicion . Entre el secretoy el espectaculo (ibtd., 1071-8 ; resena de El veneno de Dios. La Inqui-
sicion de Sevilla ante el delito de la solicitacion en confesion, 1994, de JUAN ANTONIO ALEIANDRE,
y Elauto de fe, 1992, de CONSUELO MAQUEDA ABREU), reflexiona con apariencia interrogativa : «La
excelente monografia de Alejandre nos ilustra no tanto sobre to que la Inquisicion era, sino sobre
to que hacia. Pero, 4hay mejor forma de conocer el ser, que el hacer?o
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chino belga Michels, planear sobre la materia por encima de las pequenas dis-
putas o las concepciones limitadas . A prop6sito de to cual, vamos a citar un ejem-
plo, no sin antes advertir que quiza sea su elecci6n un poco arbitraria, ya que una
caracteristica notable de Tomas y Valiente es una cierta continuidad inspiradora
de su aportaci6n historiografica, algo por otra parte que se correspondia mucho
con su talante humano-.

ENTRE LO INSTITUCIONAL Y LO FACTICO DEL ANTIGUO
AL NUEVO REGIMEN

En 1963 public6 Los validos en la monarquia espanola del siglo Xvll".
Cuando todavfa tenia curso, aunque habiendo ya surgido voces contestatarias45
la noci6n de ellos que todos podfamos recordar de las viejas platicas, profesora-
les ode tertulia ilustrada cuando las habfa. Los 6ltimos Austrias habfan sido unos
reyes sin dotes ni voluntad de mando, y a consecuencia de ello habian entrega-
do de hecho el gobiemo del pats a sus amigos preferidos . Sencillamente, una
corruptela que no tuvo ninguna raz6n de ser. Unasituaci6n indeseable de hecho
sin ninguna vertiente jurfdica . La servidumbre de un abuso meramente. Una cir-
cunstancia psicol6gica y contingente que, desde luego, Tomas y Valiente, fiel a
su trayectoria toda de antes y de despues, no querfa ignorar, ya que, nos decfa en
los liminares de su propio estudio, «las instituciones no son meros andamios
montados en el aire, sino que estan servidas por hombres de carne y hueso y
situadas en un tiempo y un lugar determinados».

Ahora bien, la base juridica de aquel regimen era el absolutismo del Estado,
con la titularidad de este encamada en el rey. «Pero referir todo el poder politi-
co al soberano no significa en modo alguno que este fuese el dnico resorte des-
de el cual se ejerciera el poder polftico . [ . . .] En la sociedad del barroco, que se
representa plasticamente la organizaci6n del poder de modo vertical, jerarqui-
zado, arriba esta el soberano y abajo otras instituciones que ejercen poder de
modo ordinario. Las principales instituciones inmediatamente situadas debajo
del rey eran, al terminar el siglo Xvi, los secretarios y los consejeros46 . Y, entre
unos y otros, como una curia ascendente, se abri6 paso el valido hasta colocar-
se de manera estable por encima de todos ellos .» Es decir que, servatis servan-
dis, la creaci6n del cargo del Presidente de Gobiemo avant la lettre°'. Por tanto,

^'' Muy modificado en 1982, y reeditado en 1990 .
45 J . VICExs Vtves, Estructura administrativa estatal en los siglos xvt y xvu, en «Rapports .

XIe Congres International des Sciences Historiques . 4 : Histoire Moderne» (Estocolmo ; agosto,
1960) 12-5 .

^6 J.A . EscuDERo, Los secretarios de Estado y delDespacho (Madrid, 1969) ; B . GoNrrsi EZ AwN-
so, Sobre el Estado y la administration de la Corona de Castilla en elantiguo regimen (Madrid, 1981)

°' «Fdcil es comprender que la continua contestaci6n a las consultas de cada consejo y el reen-
vio al secretario del consejo o al 6rgano o autoridad unipersonal a quien compitiera la ejecuci6n de
la resoluci6n real sobre el terra tratado en cada consulta implicaba un trabajo pesado, constante y
minucioso . Pero, por dificil que fuese la tarea, era imprescindible unificar en un centro de decisi6n
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un planteamiento que es mas institucional, sf, pero tambien mas real, mascorres-
pondiente a la verdad hist6rica. Resultando retratado el valido, aunque nos pue-
da parecer parad6jico, de una parte mas en la racionalidad, pero de otra, ante
todo, cual ouna instancia humana del poder, y en cuanto tal como protector de
la imagen sacralizada del soberano»48, protector en cuanto la figura mitificada y
cuasi divinizada del rey no podfa ser objeto de ataques, ni siquiera de criticas,
en tanto ese aspecto magico no era ya trasladable al valido". Las presiones de
hecho, en este marco ya acotado, pintiparadamente, entre to hist6rico sin mas y
to juridico, volvfan a ser examinadas por Tomas y Valiente al tomar conciencia
del papel que la mas encumbrada nobleza cortesana5° tuvo en la configuraci6n
institucional del valido, ya que monopoliz6la provisi6n del cargo.

Y un ultimo capftulo, muy nutrido, de la monograffa en cuesti6n, es la lite-
ratura juridica y tambien la polftica en la materia, la literatura en torno al vali-
do, una dimensi6n muy cuidada siempre por ese hombre de libros que constan-
temente nuestro amigo fue. Por supuesto, que ahf Quevedo ySaavedra Fajardo.

Un libro revelador, poco comtin, de los que alumbran caminos incluso a los
no interesados inmediatamente en el terra . Que a su vez petmiti6 al autor acu-
nar otro, salido de las prensas en 1982, Gobietno e instituciones en la Espana
del antiguo regimen.

Y, desarrollando una aplicaci6n, la ultramarina, de uno de los fen6menos
derivados de la confusi6n de to privado y to pdblico5', uno anterior, de 197352,
La venta de oficios en Indias". 1492-1606' .

toda la ingente informaci6n y todas las demandas de resoluciones emanadas desde los consejos .
ZHa de ser necesariamente el rey ese foco convergente y ese unico polo de decisi6n que permite
recomponer la unidad partiendo de la pluralidad inherente al regimen polisinodial? ZNo hay otras
Was de resolver el problema?» (p . 40, ed . de 1990) .

°8 M . GARCIA PELAYo, Los mitos politicos (Madrid, 1981) ; Tomas y Valiente prolog6los Escri-
tos politicos y sociales (<<Estudios Polfticos», 35 ; Centro de Estudios Constitucionales, 1989) de este
su companero y predecesor en la presidencia del Tribunal Constitucional . Tambi6n prolog6la obra
colectiva <Del exilio a la presidencia del Tribunal Constitucional» (Fundaci6n <<Espanoles en el
Mundo» ; Madrid, 1993) .

"9 M . FERNANDEz ALvAREz, Espaila y los espanoles en los tiempos modemos (Madrid, 1979) 388 .
5° Uno de los apartados del libro se intitula elproceso de refeudalizacion o de neofeudalismo

en la sociedad del siglo xvu: la simbiosis entre to ptiblico y toprivado y sus diversas manifesta-
ciones. Un fen6meno entonces en su apogeo, pero que sobrevivi6 al antiguo regimen . Recordamos
haber ofdo en una conferencia al profesor Pierre Vilar referirse a una refeudalizaci6n de Alemania
en el siglo xix, por la extracci6n familiar y social de los oficiales de su ejercito .

5' M . WEBER, Economia y sociedad (M6jico, 1964), 1, 189 ; 2, 772-9, 810 .
52 (<<Publicaciones de la Escuela Nacional de Administraci6n Publica», Instituto de Estudios

Administrativos ; Madrid, 1972 ; 2 .' ed ., del mismo organismo, en la <<Colecci6n de Estudios de His-
toria de la Administraci6n», 1982) .

s' Otra aportaci6n suya : Fondos de Ultramar 1835-1903 (<Boletfn Oficial del Estado» . Con-
sejo de Estado, 1994) .

5° Un terra que vino constantemente siguiendo, y de un extremo a otro de su evoluci6n his-
t6rica: asfdesde el Origen bajomedieval de la patrimonializaci6n y la enajenacidn de oficios publi-
cos en Castilla (<<Actas del Primer Symposium de Historia de la Administraci6n» ; Madrid, IEA,
1979, 123-59) hasta Dos casos de incorporacidn de oficiospublicos a la Corona en 1793 y 1800
(<<Actas del Segundo Symposium» ; 1971, 361-92), pasando por La venta de oficios de regidores y
laformacion de oligarquias urbanas en Castilla en los siglos xvn y xvut (<<Historia . Institucio-



Francisco Tonuis y Valiente (1932-1996) 597

Lo que le mereci6 el encargo de coordinar y prologar el tomo correspon-
diente de la Historia de EspanafundadaporRamdnMenendez Pidalydirigida
por Jose Maria JoverZamora, el vigesimo quinto, aparecido en 1982, La Espa-
na de Felipe IV. El gobierno de la monarquia, la crisis de 1640 y e1fracaso de
la hegemonia europea" . Un pr6logo por cierto de actualidad perenne, en el que
no duda en aftrmar que «e1 problema principal de Espana entonces era el cons-
titucional», de manera que «serfa grave error infravalorar la importancia de esta
cuesti6n o reducirla a un simple tema superestructural y en cuanto tal despro-
visto de trascendencia»sb .

Pues el problema en cuesti6n, siempre por la fuerza misma de los concep-

tos, esencial, en nuestro caso concreto incidia descarnadamente en el «consti-
tuirse», en el hacerse, no ya del regimen, sino de Espana sin mas, implicando su
estudio un reto decisivo que el historiador de Valencia no rehuyo .

LA NACION DE NACIONES

En cuanto abordaba la cuesti6n nacional, la de las naciones de Espana y la
naci6n espanola, esta la nacidn politica, que dijo Cervantes a quien se compla-
ce en citar : qQud es esto de diferentes naciones de Espana? jiene sentido hablar

de ellas con referencia al siglo xvIi? Muchas de las paginas de este grueso volu-
mentratan de explicar que era en aquella centuria, y en cierto y anticipado modo
que es ahora, eso de las naciones de la nacidn espanola . [ . . .] Porque en gran

medida la historia del siglo XVH, hasta el momento tragico en que coincidieron
la rebeli6n de los catalanes y la separaci6n de Portugal, gir6 alrededor de las con-
trapuestas formas de entender el concepto de naci6n»57 .

nes . Documentos> 2, 1975, 523-39 ; en las <Actas de las Primeras Jornadas de Metodologfa Apli-
cada de las Ciencias Hist6ricas .3 .Historia Modema>> ; Santiago de Compostela, 1976,551-68, y en
Amterkauflichkeit: Aspekte sozialer Mobilitat im europaische Vergleich . 17 and 18 Jahrhundert> ,

Berlin, 1980, 89-114), Dos casos de venta de oficios en Castilla (<<Homenaje al doctor don Juan
Regla y Campistol>> ; Valencia, 1975, 1, 333-43) ; Opiniones de algunos espanoles sobre la venta de
oficios publicos (<<Estudios en honor del profesor Corts Grau>>, Valencia, 1977,627-49) y Venta de
oficios y neofeudalismo (<<Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro>> ; Valencia,
1989,2,987-99) .

1s Pp, xi-xlvii ; suyo es tambien el estudio del <<gobiemo de la monarquia y la administraci6n
de los reinos de la Espana del siglo xvu» (pp . 1-214) . Luego nos ocuparemos de su otra colabora-
ci6n, para el siglo xtx ; ademds hizo la critica del volumen 39, relativo a «1a edad de plata de la cul-
tura espanola» (en Saber leer, octubre de 1994 ; reimp . en <<A orillas del Estado>>, 175-82) .

1b Nos parece haber lefdo esto mismo, en los dias del cambio de gobierno de este mismo ano
de la muerte de Tomas y Valiente, en el profesor Santos Julia . RazonAndolo con la consideraci6n
de que, los demAs problemas, los mas graves incluso, s61o se pueden abordar con solidez si este
esta resuelto .

5' Escribi6 tambi6n : El Estado integral: nacimiento y virtualidad de unaf6rmula poco estu-
diada, en <<La Segunda Repdblica espanola : el primer bienio . Segundo Coloquio de Segovia de His-
toria Contemporddnea de Espana dirigido por M . Tun6n de Lara>> (Madrid, 1987) 379-95, y en <<C6di-
gos» que citaremos, 167-90 . Interesa tambien desde esta 6ptica su articulo Los derechos hist6ricos
de Euskadi, en <<Sistema. Revista de Ciencias Sociales>> 31 (1979) 3-28 .
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Y no olvidemos que, en la UNED de Alcira, public6 en 1979 Los Decretos
de Nuerva Planta -de cuando en cuando se sigue hablando en Jativa de la sin-
gularidad de estar colocado boca abajo el retrato de Felipe V en su Museo-; y
muy recientemente, ha prologado la Historia de Espana de Ferran Soldevila" .

Esa madurez defmitiva de su Manual de que antes decfamos, se manifiesta
tambien en el enfoque de las distintas exposiciones de cada materia cronol6gi-
ca, el cual no parte siempre del centro, ni prejuzga que to periferico sea siempre
accesorio y a tratar en funci6n del mismo, puntode vista este muy comdn, pero
que s61o a la luz aparencial tendrfa justificaci6n en tiempos muy modemos, y a
ninguna en los anteriores . Sf, hacfa falta que le escribiera un valenciano con-
vencido de la realidad de Espana . Que, si ahora corren por doquier, escapando-
se anarquicamente a to centrifugo, interpretaciones caprichosas de lecturas dis-
paratadas de datos inexactos, otrora, incluso en los cfrculos estudiosos y hasta
especializados, pongamos por ejemplo, Zno nos chocaba el propio tftulo de un
artfculo penetrante del profesor navarro de la Universidad de Zaragoza, Jose
Maria Lacarra, a saber: Lento predominio de Castilla? Un tema permanente, y
que el transito ilustrado al nuevo regimen, s61o alivi6 en to que, a la vista que-
daria y sigue, se nos retrata, acaso ello motivado por las realidades posteriores,
a sf mismas dejadas interpretar a guisa de consecuencias, cual un interludio enga-
noso . Transito que fue uno de los temas favoritos de nuestro historiador, en un
contexto diverso, el de su propia biograffa, un hombre de la transici6n 6l mismo
como bien sabemos .

EL ALBA DEL NUEVO REGIMEN

Por esos caminos -de la sustancia del antiguo regimen a su salida, y hacia
esta interrogandose, los propios protagonistas en su dia del cambio, en torno a
ella- empalmamos con su estudio, de aparici6n cuasi-postuma en el Anuario, en
un numero monografico por 61 presentado sobre los origenes del constituciona-
lismo espanol, y de nuevo nos salta a la vista la sintonfa entre su tarea de histo-
riador y de hombre pdblico. Se trata de la Genesis de la Constitucion de 1812. 1.
De muchas leyesfundamentales a unaBola constitucion". Un trabajo, como era
de esperar, apuntalado con una documentaci6n copiosa que se hace seguir, y un
planteamiento de riguroso esclarecimiento en los liminares, deslindando, a la
vista de la crisis politica desatada en 1808, la de un regimen de larga duracidn
en definitiva, las cuatro opciones posibles6°, a saber, la aprobaci6n de una cons-

58 En una segunda edici6n, despojada de las notas, que no eran del autor, y de las ilustracio-
nes de la primera . aparecida en 1952 ; sobre ello, J . M . de AINAUD LASARTE, Homenaje a Soldevi-
la, KHistoria y Vida», 29, num . 383 (mayo, 1996) 84-5, y A . MANENT, Tomdsy Valiente, amigo de
Cataluna, KLa Vanguardia» 20-2-1996 .

5' 65 (1995) 14-125 .
«Es mas facil ahora que en el curso del periodo 1808-1812 diferenciar estas cuatro opcio-

nes . Y ello no solo porque personas tan notables como Antonio Ranz Romanillos cambiaran de
bando o porque otros, como Jovellanos, tuvieran sus dudas iniciales . sino porque la delimitaci6n
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titucion escrita, la conservacion de «nuestras leyes fundamentales» o «nuestra
constitucion histbrica» que se las llamaba, la afrancesada de la Constituci6n de
Bayona de ese mismo ano, y la devolucibn aFernando VII de su trono sin alte-

racion alguna en la naturaleza y ejercicio del poder real .
Y. una vez mas, la ida y vuelta del pasado, de la Historia del Derecho o de

la Literatura Juridica, al presente, al Derecho en gestaci6n o aplicaci6n, en la

obra como en la vida de nuestro catedratico, magistrado y consejero. En su recep-

ci6n en la Real Academia de la Historia, el 28 de abril de 1991, habia disertado
sobre Martinez Marina historiador del Derecho. En esta otra ocasion erudita,
nos recordaba que, habia sido precisamente en 1808, cuando apareci6 el libro
del canonigo de Oviedo, longincuamente titulado Ensayo historico-critico sobre
la legislaci6n yprincipales cuerpos legales de los reinos de Le6n y Castilla,
especialmente sobre el Codigo de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio. Y to

volvfa a hacer de esta guisa: «Su goticismo, su castellano-centrismo y su tesis

de la conservacion sustancial de unaconstitucion politica de la Monarquia des-

de los visigodos hasta los siglos bajomedievales, constituci6n recuperable sin

mas que eliminar las vulneraciones a la misma debidas a tiempos de un despo-

tismo infiel a las tradicionales libertades, fueron ideas que tanto los reformistas

como los partidarios de una nueva Constitucion interpretaron pro domo sua»,

habiendo de convenirse en que to mas llamativo de la obra consistia en su «enfo-
que de la historia de Espana como identificada tacitamente con la de Castilla, de
donde se seguia la idea de que la constitucion castellana integrada por sus leyes
fundamentales y protagonizada por las Cortes, como representaci6n del cuerpo

politico, como defensora de las libertades y como lfmite institucional al poder

real, que resultaba asi un poder moderador, podia servir de soporte auna monar-

quia espanola que entraba entonces, por la fuerza de unas circunstancias impre-

visibles, en trance constituyente» .
A continuaci6n, todo un itinerario pormenorizado por los pasillos de aque-

llas covachuelas, hasta llegar a hacerse algunas preguntas, luego de afirmar, y

eso sf nos interesa destacar cual indicador de su talante erudito pero sin quedar-

se en los materiales de la erudicidn, que en ocasiones el historiador ha de it mas

alld del punto en que le deje un comodo positivismo documental, para respon-

derse c6mo <<Agustin de Arguelles, Ranz Romanillos en menor medida y Jose-

Pablo Valiente fueron un puente vivo entre la Junta de Legislacion y la Comi-

sidn de Constitucibn en el tortuoso camino que hubo que recorrer para Ilegar

desde la confusa multiplicidad de leyes fundamentales a la primera Constitucibn

nueva, unica y uniforme del constitucionalismo espanol» .
Mas, volviendo al antiguo regimen, Tomas y Valiente no se conformo con

acotar, y dotado de toda su realidad como hemos visto, su marco institucional,

conceptual entre los cuatro campos puros dist6 mucho de estar clara desde el comienzo, [no sien-
do] facil precisar de donde procede la cultura jurfdico-polftica que se fue abriendo paso a to largo
de este proceso, ya que el transito de la Ilustracion al liberalismo no puede dibujarse con una linea
recta ni datarse en una fecha exacta .»
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sino que se adentr6 en una de sus vetas de corte mds humano, excursus suyo
merecedor de un alto de parte nuestra.

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS.. . Y DE LA TORTURA.
YDE LA INQUISICION

En 1969 public6 El derecho penal de la monarquia absoluta. Siglos xvi, xvii
yiVIIl6' . Una materia esa con la que se habfa iniciado . Al queno tiene, el Rey le
hace libre, ofmos nosotros decir en nuestra infancia sepulvedana a una vieja
entranable. En to cual, habfa algo de realidad y algo de mera aspiraci6n . Que
todavfa en la misma «prisi6n de partido» de la Villabz se cumplfa, extinguida la
principal, la pena accesoria del apremio personal correspondiente a las costas
insatisfechas por los condenados insolventes . Y del estadio anterior, cuando el
impago de una deuda era delito o cuasi, habia tratado el primer trabajo de Tomds
y Valiente en el Anuario63.

Respecto de su libro, hay que recapacitar, para tomar conciencia de su tras-
cendencia en cuanto a la interpretaci6n de la Historia sin mas, que comprende a
la vez el siglo de las luces y los dos anteriores, por to cual habfa de resultar pin-
tiparado para tomar una vez mds postura -io justificar de nuevo la abstenci6n!-
en torno a la ambivalencia de la Ilustraci6n y asu relaci6n con el nuevo regimen
que la sucederfa y la revoluci6n que fue su vehiculo . Y bien, Tomas y Valiente
concluye sin ambages que el edificio, o sea la ley penal, se mantuvo inc6lume
durante las tres centurias. «Cambiaron -nos dice- los tiempos y el pensamien-
to, pero el legislador, el rey, apenas modific6 con ideas y con tecnica o politica
penales nuevas un ordenamiento que cada vez mas se petrificaba y anquilosaba
en su progresivo anacronismo. La misma libertad de acci6n de jueces y magis-
trados, tan perniciosa en lineas generales, fue la via que permiti6 la entrada, ya
a mediados del siglo XVIIl, de aires nuevos . Pero sin grandes resultados . El duro
y severo bloque de las leyes se resquebrajaba en la practica por mil grietas abier-
tas al abuso; los ilustrados' quisieron apuntalar con reformas importantes aque-
lla situaci6n, pero los reyes absolutos no se to permitieron», si bien «en aquellos
6ltimos anos del setecientos fueron muchos los hombres que se preocuparon de
corregir defectos legislativos y doctrinales, de suavizar penas, de evitar delitos
mas que de castigarlos, consistiendo en dltima instancia en ello la mejor politi-
ca penal que propusieron, la pretendida humanizaci6n del Derecho Penal en su
saldo positivo, humanizaci6n en el doble sentido de secularizaci6n, alejandolo

b' Nueva edici6n en 1992 .
6z Hasta quedar reducida a dep6sito municipal en la reforma republicana de Victoria Kent .
63 Laprisi6n pordeudas en los derechos castellano y aragones, 30 (1960) 249-489 . Ese mis-

mo ano, public6 tambidn, en la Revista de Derecho Procesal, un trabajo (31-132) titulado Estudio
hist6ricoyuridico delproceso monitorio .

6° Otra aportaci6n suya: El humanitarismo ilustrado en Espana y el Discurso de Juan-
Pablo Forner contra la tortura, alluminismo e Dottrine Penali» ; ed ., Luigi Berlinguer y Floriana
Colao ; Actas del Congreso de Siena de 1986; Giuffrd, Milan, 1990) .
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de consideraciones y prop6sitos pseudo-religiosos que no habian servido mas
que para endurecerlo, y la suavizaci6n del trato penal y procesal dado al reo» .

Ahora bien, tomemos nota de la expresi6n que antecede, segun la cual, to
que los ilustrados pretendieron fue apuntalar el edificio heredado, no derribarlo
para construir otro nuevo, ni siquiera vaciarlo por dentrol . «Hubo que esperar
hasta el siglo X]Ec para presenciar la sustituci6n del sistema jurfdico penal de la
Monarqufa absoluta por el del Estado liberal burgues, mas justo, mas tecnico,
menos severo, protector de la pacifica convivencia en sociedad de manera menos
opresiva, ocupandose no s61o del delito sino del delincuente»'. Claro esta que,
para culminar el argumento, habria que calibrar la influencia en dste de los ilus-
trados, precursores o no tanto, en cuesti6n, para quedarnos en el umbral de las
respuestas categ6ricas, to cual por otra pane, en la historia, precisamente por ser
de los hombres, no es una excepci6n.

En cuanto al edificio reconstruido historiograficamente en la obra, hasta su
enlace con esa ideologfa iluminada, habia venido estando «abierto a la influen-
cia romano-can6nica, al pensamiento teol6gico ya la legislaci6n bajomedieval»,
manifestado ello concretamente en una «legislaci6n anticuada, casufstica, con-
fusa, acumulativa, con sedimento de los tales siglos de la Had Media, con un
excesivo margen de arbitrio judicial, con un sistema de penas rigido y burlado
en la practica con demasiada frecuencia61 ; sin proporcionalidad en el castigo
entre autores, c6mplices y encubridores ; sin proporcionalidad tampoco entre
penas y delitos, punto clave en toda legislaci6n penal; con excesiva dureza en el

6s <<Esa sustituci6n no era posible -apostilla- mientras la monarquia absoluta y la nobleza
-ilustrada o no, en fin de cuentas senorial, ociosa y conservadora de sus privilegios- continuaran
detentando el poder» (pp . 407-9) . Si se me permite un recuerdo personal, uno de los ultimos con-
tactos que tuve con Tomas y Valiente fue a prop6sito de la resena en el Anuario del estudio feva-
do a cabo por la profesora Adela Tarifa de la infancia abandonada ubetense en aquellos dfas (Mar-
ginacion, pobreza y mentalidad social en el antiguo regimen : Los ninos exp6sitos de Ubeda .
1665-1778, pr6logo de Le6n-Carlos Alvarez Santal6, Universidad de Granada-Ayuntamiento de
Ubeda, 1994, y Pobreza y asistencia social en la Espana moderna. La cofradla de San Josey Ninos
Expositos de Ubeda. Siglos xvny xvut, pr6logo de Antonio Dominguez Ortiz, Instituto de Estudios
Giennenses, 1994) . Su panorama, fielmente reconstruido por la historiadora, es escalofriante . Y, en
una conferencia que dio, resumiendo su argumento, en la Casa de Ubeda en Madrid, luego de dudar
un poco si expresarlo o no, opin6 que, visto desde aquellos archivos, Carlos III parecfa mejor alcal-
de de Madrid que padre de vasallos ; sobre ese episodio de mi relaci6n con el amigo difunto, escri-
bi la carta antes citada al director de <<Ideal> de Jaen, 15-3-1996 . V6ase, de Tomes y VAt.iENTE,Aspec-
tos juridico-politicos de la Ilustracion en Espana, «Actas del Symposium Toledo ilustrado (Centro
Universitario de Toledo, 1975) 29-45 .

66 Un sistema que 61 admitfa la posibilidad de historiar tambi6n algae dfa . Asf las cosas, se
nos ocurre si no seria un homenaje a su memoria, y el mas merecido, fomentar con el estimulo ade-
cuado la realizaci6n del mismo por los estudiosos; vdase M. Att'roLA, Tomdsy Valiente : obra incom-
pleta, en <<Claves» , num . 62, mayo de 1996 . A Tomds y Valiente va a estardedicado uno de los cur-
sos de verano de este ano, de la Universidad Complutense en El Escorial, sobre El Estado de Derecho
y sus enemigos, apenas sin referencias a su aportaci6n historiogrdfica, aunque con la participaci6n
del historiador Paul Preston .

6' Un detalle este que nos puede parecer parad6jico, y que en todo caso, aunque su aprecia-
ci6n global sea negativa, no puede escamotearse a la hora de inducir de la Historia del Derecho la
Historia sin mas .
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castigo de los delitos de lesa Majestad61 ; apoyado todo ello en un proceso ofen-
sivo y no informativo como decfa Beccaria. . .»69 .

Como es en 6l habitual, se ocupa tambien de los tratadistas, en este caso
abundosamente teologos, y no s61o juristas en sentido estricto, y en los apendi-
ces documentales incluye textos de algunos procesos donde se aplicd la legisla-
ci6n estudiada. «Las formulas juridicas -nos decia por eso al concluir-, apa-
rentemente frfas para quien las lee, menos frias cuando consisten en descripciones
de conductas punibles y de castigos, cobran toda su viva energia, todo su calor,
todo su dramatismo, cuando las vemos actuar dinamicamente en procesos pena-
les, en el pensamiento de los penalistas, en los libros del cronista de sucesos .»
iY como sentimos palpitar su propia humanidad, al leer estas lineas, quienes le
hemos conocido! iCdmo nos damos cuenta, a su conjuro, de que la erudicidn no
es frfa sino cuando la elaboran eruditos que la contagian su hielo particular!"
Y por esos caminos, sin arredrarse ante el impacto de los sufrimientos dor-

midos del pasado y con ofdos calidos y atentos a los hombres que los sufrieron
en su carne, escribi6 otro libro, La torturajudicial en Espana", un tema estu-
diado poquisimo hasta entonces, si bien se habfa discutido y discurrido mucho
sobre 61, entre los siglos x111 y xVIII, desde su admisi6n por el Derecho Candni-
co y el estatutario italiano hasta su abolicidn en casi todas las monarquias euro-
peas a fines del siglo XVIII o principios del xix, del Tractatus de tormentis, de
Kantorowicz, hacia 1270, hasta los mas tardios cultivadores del mos italicus. De
manera que «quienes la aplicaban, los jueces, elegian unas u otras doctrinas, unos
u otros textos, y a la larga, basandose en las diferencias legislativas existentes
entre los derechos reales, y en estas variaciones doctrinales, se construyd en cada
ordenamiento juridico unaprdctica peculiar sobre los medios materiales del tor-
mentd2, eos indicios, la confesidn o los efectos probatorios de esta, es decir, sobre
los distintos elementos constitutivos de la tortura judicial».

Y, entrando ya en la conexidn de la institucidn y la justicia penal, Tomas y
Valiente lleg6 a la terminante conclusion de que los jueces, y mas atin los tri-
bunales superiores, «en vez de actuar siempre como los mas celosos guardianes

68 Mas adelante precisa, para la etapa posterior,que ya no es la materia del libro, cdmo <<natu-
ralmente sigui6 habiendo unos delitos politicos, tan duramente perseguidos por el nuevo Estado
como antes los crimina laesae Majestatis humanae por el soberano absoluto ; y, por supuesto, la
nueva clase dominante, la burguesfa, utiliz6 tambien en su favor la nueva legislaci6n punitiva» .

69 Tomas y Valiente prologs y anot6 la clasica obra de este, De los delitosyde laspenas (<<His-
toria del Pensamiento», 38 ; Barcelona, 1984) .

'° Recordamos, a prop6sito de la nota 69, una obra de imaginacidn, una novela corta escrita
por un ubetense, Reguero de luz, de Juan Aguilar Catena (La Novela Mundial; 50 ; 24 de febrero
de 1927 ; sobre el terra, en prensa en el <<Boletfn del Instituto de Estudios Jiennenses» , aportaci6n
al Homenaje a don Enrique Toral Femdndez de Penaranda, nuestro trabajo En torno al novelar de
Juan Aguilar Catena ) . En su argumento entra tambien el torno de la inclusa, pues no habfa desa-
parecido con el nuevo r6gimen, ni mucho menos . Pero,4menos calor en su literatura que en la expo-
sicibn hecha de los datos archivfsticos por la profesora Tarifa?

7' Estudios histdricos (Barcelona, 1973) .
'2 Tortura materia arbitraria est, et sic nulla certa regula definiri potest, habia escrito un tra-

tadista, precisamente paisano suyo, por 61 estudiado aparte : Teoria ypractica de la tortura judicial
en las obras de Lorenzo Matheu y Sanz. 1618-1680; Anuario,41 (1971) 439-85 .
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de la legalidad actuaban en ciertos casos,justamente los mas graves, desligados
hasta cierto punto de ella, todo derivado del caracter absoluto del poder real, y
mas concretamente de la no divisi6n de poderes, de manera que, en el acto juri-
dico por el cual un tribunal pronunciaba una sentencia penal, se ve no s61o un
actojudicial en sentido estricto, esto es, una aplicaci6n singular y procesal de la
norma, sino simultaneamente tambi6n un acto de gobierno, en funci6n del cual
penetran en el acto judicial una serie de consideraciones que van mas ally de la
simple y singularjusticia del caso procesalmente tratado y resuelto». Paisaje del
antiguo r6gimen, si; pero, ono atisbamos tambien en su retrato, y con una tre-
menda literalidad, rasgos de los panoramas totalitarios de nuestro mismo siglo?

Tambi6n trat6 varias veces de la Inquisicion, impulsado que ha sido y esta
siendo su estudio por su colega de catedra Josh Antonio Escudero, con la erec-
ci6n en la Universidad de un Instituto dedicado al tema . Yde su manera de hacer-
lo nos ilustra de por si el titulo de unade sus aportaciones, La Inquisicion entre
la leyenda y la historia". En otra ocasi6n, fiel a su equilibrio entre el derecho y
la realidad de su destinaci6n y aplicaci6n, se ocup6 de las Relaciones de la Inqui-
sicion con el aparato institucional del Estado". Y, en uno de sus trabajos tem-
pranos, habfa dado noticias de los Expedientes de censuras de librosjuridicos
por la Inquisicidn definales del siglo XVIIIyprincipios del xix'S, por cierto demos-
trando c6mo el tribunal, mantuvo hasta ultima hora su afan persecutorio, si no
tanto contra las personas si contra las ideas, muy de moda ello por el alborear
del pensamiento de la Ilustracidn, y los escritos tildados de pornograficos, de
manera que, por ejemplo, todavia en 1805, prohibi6los Comentarios a las Leyes
de Toro, de Antonio G6mez, y la Prdctica universalforense, de Francisco Anto-
nio de Elizondo .
Y ya hemos advertido, inequivocamente, el leit-motiv de los argumentos que,

para evocar el pasado, escoge nuestro jurista historiador . Los de sustancia humana
mas entranada. Por eso estaba puesto en sentimiento y raz6n que llegara a la bio-
graffa, a la reconstrucci6n del paso por la tierra de un hombre de carne y hueso .

ZNunca se nos ha pasado por el magin dotar de musculatura cordial a aque-
llos nombres -nombres, si- que han sobrevivido para nosotros despues de la
desaparici6n y ausencia fisicas de sus portadores, aparentemente reducidos a eso,
nada mas que a un nombre, cobijando, pongamos por caso, un libro de texto, al
parecer de una objetividad maciza, una realizaci6n t6cnica como de paso, unas
disposiciones de gobierno sin eco de vibraciones pol6micas siquiera? Pues es el
caso que el calor humano siempre estuvo, y a la fuerza hubo de dejar, en la obra

73 « Saber leer, 1990 . A prop6sito de la dicotomia del titulo, hay que teneren cuenta que, pese
a sus tenebrosidades, en las carceles de la Inquisici6n se daba mejor trato a los reos, hasta el extre-
mo de haber habido presos comunes empenados en que los trasladasen a ellas, para to cual Ilega-
ban a simular delitos de la competencia del Santo Oficio .

" En la obra colectiva «La Inquisici6n Espanola . Nueva visi6n, nuevos horizontes» (Siglo
xxi ; Madrid, 1980) 41-59.

75 AHDE, 34 (1964) 417-62 . Luego citaremos su colaboracion al ndmero monografico de
«Historia 16>> . Otro titulo : La doctrina politica civilde Eugenio Narbona y la Inquisicion, en «Home-
naje a Josd Antonio Maravall» (Centro de Investigaciones Sociol6gicas ; Madrid, 1986) 405-16 .
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revestida de inocuidad, tambien su huella, pormuy invisible que esta sea. Pero,
4qui6n puede medir las huellas de to invisible?

Y 6l sintio esa humanisima curiosidad por el autor de uno de esos libros de
titulos longincuos -los que hacen parte de la riqueza de sus frontispicios barro-
cos- que tanto se deleitaba hojeando en las librerias de viejo y consultando en
los estantes reconditos de las bibliotecas selectas, Politica para corregidores y
senores de vasallos en tiempos de pazy de guerra, yparajueces eclesidsticos y
seglares, yde sacas, aduanas y de residencias, y sus oficiales, ypara regidores
y abogados, y del valor de los corregimientos y gobiernos, realengos y de las
6rdenes.

NIHILHUMANUMA MEALIENUM PUTO

Jerdnimo Castillo de Bobadilla" . Y el caso es que, a pesar de ser pocos los
datos disponibles, y entresacados todos del polvo oficial de los archivos rutina-
rios de las covachuelas, la armazon que ha sabido hacer de ellos nos deja vis-
lumbrar la silueta de ultratumba de aquel «profesional notable, un hombre de
gobierno frio, comedido y temeroso de la sanci6n posible por pane del superior
jerarquico, y un hidalgo castellano mas dado a las letras que a las armas, buen
conocedor de su oficio, realista y autoritario en el ejercicio de sus cargos, mas
discreto que imprudente y mds astuto que incauto», con una «enorme experien-
cia acumulada a to largo de su vida de jurista practico, habiendo ocupado suce-
sivamente los tres v6rtices del triangulo en que puede sintetizarse la estructura
de todo proceso, a saber acusador, defensor yjuez» ademas de, por anadidura,
«excederse con mucho, en su calidad de corregidor, en las funciones judiciales,
para ejercer tambien las de gobierno lato sensu, en cuanto representante directo
del rey en su corregimiento»".

Naci6, en 1546 6 1547, en Medina del Campo, cerca del solar familiar de su
apellido, Bobadilla del Campo. Y, ante todo, animada tambien en ese polvo de
archivos, animadade anima, la geografia toda, sin excluir la de los destinos ofi-
ciales y los escalafones, ni mucho menos . Bobadilla casi equidista de Medina,
Penaranda de Bracamonte, Madrigal de las Altas Torres, Alaejos y Cantalapie-
dra, y estA a corta distancia de Palacios Rubios, Augarde clara evocacion para
cualquier historiador del derecho . Yquizas to mas bello de esta comarca -Fran-
cisco Tomas humaniza, anima aun mas el relato- sean los hombres de sus pue-
blos, sonoros, claros y llenos de arrogancia . Bobadilla estd en plena meseta, en
la planicie pura, sin valle, ni rfo, ni montana, ni arboleda . De ella escfbio Pas-

'6 Castillo de Bobadilla (c . 1547-c . 1605) . Semblanza personal y profesional de un juez del
antiguo regimen, AHDE, 45 (1975) 159-238 .

77 Es suyo el estudio preliminar al libro de LoRENZO SANTAYANA Bus'ru .t.o, Gobierno politi-
co de los pueblos de Espana y el Corregidoralcalde yjuez en ellos (<<Administraci6n y Ciudada-
no», 6 ; Instituto de Estudios de Administracidn Local, Madrid,1979) .
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cual Madoz"que la combaten todos los vientos y su clima es sano. Ratifico la
primera de estas dos afirmaciones» .

En 1563 se hizo Castillo bachiller en canones por Salamanca, y alli mismo"
se gradu6 en 1568 . Entrado inmediatamente al servicio de la administraci6n real,
por un largo periodo, hasta 1590, durante el cual fue teniente corregidor en Bada-
joz, y corregidor en Soria y Guadalajara. Ejerci6luego dos anos la abogaciag°,
antes de trocar el servicio del rey por el del reino, como letrado de las Cortesg'
hasta 1602, cuando se le nombra Fiscal de la Real Audiencia de Valladolid,
muriendo en 1605 .

Ese fue el hombre, ya algo mas que un nombre al frente de un titulo, que
escribi6 la Politica, en Madrid, entre 1590 y 1595, un arte de ensenar a gober-
nar yjuzgar, las dos cosas juntas a menudo en la practica de entonces, tanto en
los corregidores como en los Consejos, «ensenar agobernar que podria servir de
emblema olema de alguna de las Empresas de Saavedra Fajardo, anticipando en
algunos aspectos, o iniciando, la literatura politico-pedag6gica del barroco, esa
teoria de la educaci6n subyacente en gran pane de los escritores politicos del
siglo xvll espat3ol, como ya subrayaron Maravall, Tierno Galvan y Murillo Ferrol,
educadores de la voluntad como medio para controlar y superar las inclinacio-
nes y defectos de unanaturaleza humana acerca de la cual sustentaban ideas pesi-
mistas>> .

Dios Nuestro Senorfue en el mundo el Corregidorprimero, llega a escribir .
Su camino es el de la experiencia, ajeno al oracionalismo abstracto de curio esco-
lastico», y prefiere poreso mismo el pasado al presente . La antiguedadjustifica
a la costumbre, aunque esta sea danosa . Y regularmente la novedad quiere decir
no verdad, ysiempre se presume ser mala, y los que la hacen son reprendidos,
ypor mdsbuenas y mds iutiles que sean las cosas nuevas, hasta saber su proce-
der y elfin que en ellas se pretende, son habidas por sospechosas. Es mas,
siguiendo a Plat6n, aun con mucho cuidado de no desbarrar heterodoxamente
por las evasiones de la metempsicosis, cree que nuestro saber es recordaci6n de
cosas pasadas, pues gran parte de las novedades que se introducenfueron cosas
viejas y olvidadas, y ahorapor reminiscencia se reconocen.

Entrando en materia, a traves de la ret6rica consabida, que 61 ambiciona ocon
eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover», discurre como un jurista
del mos italicus, en su vertiente castellana y final, la de los practicos en lengua
romance. Pero no le vamos a seguir por sus rodeos autoritarios, divinizador de
la monarquia, embelesado en el hechizo estamental, geneal6gico y tambien cre-
matistico, con la consiguiente devoci6n por el derecho de propiedad. Aunque

7$ El autor del Diccionario, pero tambien el ministro desamortizador del que Tomas y Valien-
te hubo exprofeso de ocuparse . Con la mera enumeracidn de topbnimos espanoles hicieron alta poe-
sfa Unamuno y Neruda .

79 Yde diez y ocho anos, en el Senado y Universidad de Salamanca, en nombre della repett
el capitulo KNaviganti», ode usuris», y publique y sustenti doscientas conclusiones, muchas nue-
vas y muchas contra comdn.

8° Por ejemplo, en un pleito entre la villa de Alguazas y la iglesia de Murcia, en curso en 1594,
g' No quiso ser corregidor de Vizcaya .
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ello mereceria la pena, precisamente para, segtin decfamos, detectar las chispas
de to singular en un contexto preconcebido . Preconcebido, por ejemplo, que en
materia de delitos muy atroces, los jueces pudieran transgredir la ley, tanto la
penal como la procesal, no quedando pues en pie ni el principio de que el juez
debe sentenciar conforme a to alegado y probado, ni el proceso mismo. . .

Mas, aprop6sito de ello, ya hemos lefdo en el mismo Tomas y Valiente que
tambien en nuestro siglo se han sacado otras consecuencias y hecho otras apli-
caciones que nada tendrian que envidiar a esas . A veces contradiciendo los prin-
cipios formulados . Pero no siempre. Que no es raro sean en ocasiones, y ahora
tambien, los principios menos benignos que su puesta en practica .

En tomo a to cual, acaso tambien fuera posible meditar y divagar, a prop6-
sito de un tema muy complejo,y hasta hace poco de un conocimiento desviado,
que Tomas y Valiente supo tratar a su manera de jurista, de hombre bueno y de
historiador.

LAS RUINAS MELANCOLICAS DE LOS CONVENTOS Y..

Pocos argumentos en la historia como la desamortizaci6n, de una parte tan
complejos en su realidad sin mas, de otra tan propicios a visiones divergentes
por antonomasia segtin las 6pticas ideol6gicas y sentimentales. Al enfoque mas
superficial se dibuja su proceso como la eliminaci6n de unaminoria siniestra de
dominadores ociosos, so capa de una espiritualidad ficticia y por eso danina, y
tras de la liberaci6n de su sombra, el florecimiento econ6mico de la tierra y el
pals con la participaci6n de los oprimidos por descontado . Ahondando mas bajo
de la silueta, . . . s61o voy a recordar aqui la sugerencia apuntada por mi profesor,
Jose Maria Jover, de estar en ella nada menos que una de las causas remotas de
la guerra civil espanola, al haber aumentado la injusticia social en el campo.

ATomas y Valiente, el desafio del terra no le arredr682, atreviendose a tomar
el toro por los cuernos desde muy pronto83, concretamente el aflo 1969, cuando
public6 su primer estudio sobre 61, en la Revista Critica de Derecho Inmobilia-
rio, esa aportaci6n de los companeros registradores de la propiedad a la litera-
tura juridica ya con una historia tan larga como se manifiesta en el numero que

82 En la primera edici6n de su libro escribfa, dando prueba de un talante intelectual que des-
de luego no quieren compartir todos los intelectuales, luego de subrayar la abundancia de estudios
recientes del terra, tales los de Richard Herr, Francisco Sim6n Segura y Alfonso Lazo: «Ello impli-
ca, sin duda, la doble posibilidad de que sus futuras conclusiones vengan a confirmar las mfas o a
rectificarlas en parte . En todo caso asumo gustoso el riesgo . Porque mds importante que ser o no
ser rectificado, es el hecho de contribuir de algun modo al conocimiento del terra estudiado.» En
1974 public6 un articulo acerca de las Recientes investigaciones sobre la desamorlizaci6n : Inten-
to de sintesis, en «Moneda y Credito» 131 (diciembre) 95-160, y -el 61timo en la materia- en 1983,
La desamortizacion: Un terra de moda», en «Historia 16n, 8,42 .

83 En 1975 public6 Problemas metodol6gicos en el estudio de la desamortizaci6n en Espana :
El empleo de lasfuentes juridicas, en las «Actas de las Primeras Jornadas de Metodologia Aplica-
da de las Ciencias Hist6ricas», 4 (Santiago de Compostela), 37-44.
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acogio el trabajo de que nos ocupamos, cuatrocientos setenta y tres nada menos" .
Su titulo era demasiado modesto, El marco politico de la desamortizaci6n en
Espana. Y decimos eso porque, aunque no tocaba ni tangencialmente ciertos
aspectos -por ejemplo, la exclaustraci6n y ]as consecuencias culturales- iba mas
ally de tal enunciado, abordando ampliamente las motivaciones econ6micas y
las consecuencias sociales, fiel a su tal caracterfstica constante al historiar el
derecho, como nos vemos obligados continuamente a subrayar al resumir sus
diversas incursiones bibliograficas . En 1971, sin necesidad de grandes modifi-
caciones, el articulo pudo convertirse en un libro, que alcanz6 la quinta edicion
en 1989$5 . Y, entre las dos fechas86, volvio sobre aspectos varios de la cues-
tion8' . Habiendo, sin duda, conseguido la vision panoramica que pretendia, a la
vez que reconociendo c6mo «habrian de pasar todavfa varios anos antes de que
los investigadores que trabajan desde esta perspectiva, la de su historia econo-
mica, puedan ofrecernos resultados generales, satisfactorios, cuantificados, acer-
ca de cdmo se llev6 a cabo la desamortizaci6n provincia a provincia, punto por
punto» .

Estudia el proceso desde la teorfa y la practica del reinado de Carlos III has-
ta la recogida de los 6ltimos coletazos en la Ley de Presupuestos de 1960 y en
la de Patrimonio del Estado de 16 de diciembre de 1964, a prop6sito de la cual
cita, para dilucidar la categoria de bienes sujetos todavia a desamortizaci6n en
1954, a nuestro benemerito companero, Registrador de la Propiedad y Nota-
rio88, Ramon-Maria Roca Sastre, de cuya mano hemos entrado hermanados todos
nosotros en el templo de la fe publica o el santuario donde se ejerce el nobile
officium de la custodia de los libros inmobiliarios . Y la continuidad a to largo de
tan dilatada cronologia, tanto en la literatura jurfdica como en la legislaci6n, es
sorprendente, concretamente en la entrana candente de la carencia de sensibili-
dad social y el exceso de voracidad econ6mica, dnicamente alterada aparente-
mente por algun reconocimiento hip6crita del principio contrario o algun efi-
mero intento de enmienda practica, aparte una voz noble de la que hemos de
decir.

1' No figura en la bibliografia citada en la nota 15, pero esta sf recoge otro aparecido allf mis-
mo, Planteamientos politicos de la legislacion desamortizadora, 131 (1974), 3-91 .

85 En Ariel quincenal, una colecci6n asequible al gran publico, como el tema propiciaba .
$b En 1982, dirigi6 en el Instituto de Estudios Fiscales, unas Jornadas de Desamortizacion y

Hacienda Publica, y en 1986 present6 y clausur6 en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentaci6n, las de Desamortizacion y Hacienda Publica.

I Parece que de ella tratan todos sus artfculos aparecidos el ano 1974, a saber : Bienes exen-
tosy bienes exceptuados de desamortizaci6n . Andlisis de lajurisprudencia del Consejo de Estado
ydel Tribunal Supremo entre 1873 y 1880, y Jurisprudencia administrativa sobre bienes sujetos a
desamortizacion, en nActas del Tercer Symposium de Historia de la Administraci6n» (IEA, Madrid)
61-91 y 25-59, y Algunos ejemplos de jurisprudencia civil y administrativa en materia de desa-
mortizacidn, en las «Actas del Primer Coloquio de Historia Econ6mica de Espana» (Ariel, Barce-
lona), 67-89, ademds de la citada en la nota 85 ; de 1978 es Elproceso de desamortizaci6n de la sie-
rra en Espana, «Agricultura y Sociedad» 7, 11-33 .

11 Ademas de Juez de Primera Instancia .
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En efecto, el Informe sobre la Ley Agraria, de Pablo de Olavide, de 1764, y
su hom6nimo de Gaspar-Melchor de Jovellanos, treinta anos despu6s, coinciden
plenamente en su ignorancia del problema social, tanto como en su puesta al ser-
vicio, aparte el lucro de la Hacienda Real, del enriquecimiento de la burguesfa.
Concretamente, «e1 liberalismo economico de Jovellanos es tan ortodoxo como
patente . Para 61, la agricultura marcha naturalmente hacia su perfeccion, aunque
hay unas circunstancias de hecho, entre ellas la amortizacion de tierras, que son
otros tantos estorbos artificiales, de manera que el legislador debe limitarse a
remover tales estorbos que retardan su progreso, y nada mas que a eso . Por
tanto [. . .] no es conveniente forzar el mecanismojuridico para conseguir quelos
bienes vayan a las manos de unos determinados adquirentes, ya que el juego de
la oferta y la demanda se encargara de nivelar intereses» .

Y, acordes a esa teorfa, se mostraron en la practica las disposiciones de 1760,
1767 y 1770, desamortizadoras de bienes municipales -los baldfos concejiles y
las tierras labrantfas propias de los pueblos- . La tfmida excepci6n estuvo en otra
de 1768, a los dos anos derogada, segun la cual, cada lote de tierra puesta en ven-
ta no podria exceder de ocho fanegas, y en el reparto serian preferidos <dos que
carecfan de tierras propias o arrendadas, como mss necesitados y a quienes se
va a fomentar»89 .

Por los mismos caminos discurriria, en el reinado siguiente, intensificada la
angustia fiscal, una permanencia de esa impureza que, en el planteamiento del
problems, iba a ser endemica en Espana, la desamortizaci6n de Godoy, en 1798,
extendida a los jesuitas, los seis colegios mayores; y, nada menos, tomemos bue-
na nota, aunque hayamos de llegar al horror, a los hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusi6n y de exp6sitos, ademas de las cofradfas, memorias y
obras pfas y patronatos de legos.

Pero, no dejemos de tener en cuenta que esa burguesfa que se estaba enri-
queciendo, mediante la adquisicion de tantas tierras puestas precipitadamente en
venta a bajo precio, leonino al reves, todavfa no estaba en el poder, to tenfa sola-
mente econ6mico, no polftico, hasta el extremo de que, precisamente para con-
quistar este, se hizo revolucionaria, pasando aconservadora unavezque to con-
quisto . De ahf la fndole ya integral de la desamortizacion siguiente, hecha sin
paliativos por ells misma, bajo el nuevo regimen.

Comenzada a llevar a cabo en los propios inicios del mismo, en el Cadiz de
las Cortes, y tambien con una sintonfa plena entre la literatura de los juristas9° y
la de los legisladores, concretamente ahora, entre la Memoria de Canga Argue-
lles de 1811 y el Decreto9t de 13 de septiembre de 181391 el cual, aparte insis-

89 En 1770 se mandaba en cambiohacer las adjudicaciones alos labradores de una,dos ytres yun-
tas . Ya Joaqufn Costa (aparte F. CARDENAS, en su Ensayo sobre la historiade lapropiedad territorial en
Espana) habia reparado en el fen6meno, achacandolo a la resistencia de la plutocracia provinciana .

9° De 6sta, Tomas y Valiente editb un clasico de la etapa anterior, el Tratado de la regalia de
amortizacion, de PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES (Ediciones de la «Revista del Trabajo», Serie de
Cldsicos, 10 ; 1975, reimp. en 1988 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) .

9' Precedido por otros dos, el 4 de enero del mismo ano y el 22 de febrero del anterior.
92 A1 extinguirse la Inquisici6n, ya se habfan incautado, en febrero, sus bienes .
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tir" en la materia anterior', desamortizaba los bienes de la Orden de SanJuan9s
y de las cuatro 6rdenes militares espanolas, incluyendo de paso, curiosamente
haciendo de la necesidad castigo, los conventos ymonasterios suprimidos o des-
truidos durante la guerra . Siendo entonces cuando se llamaron bienes naciona-
les los integrantes, entonces de toda esa masa de tierras, y en to sucesivo, per-
manentemente, de muchas pingues fortunas, nuevas en la tal cuantificacion al
fin y al cabo .

Ahora bien, Tomas y Valiente llama la atencion, y hay que tenerlo muy en
cuenta a la hora de enjuiciar 6ticamente el balance de aquel parlamento, hacia
las voces disconformes, que supieron poner el dedo en la llaga a una altura que
no habfa de ser superada en adelante . Asf, el 2 de febrero de 1811, el diputado
Huerta, luego de encomiar la insustituible funci6n social de los bienes de pro-
pios, comparaba el remedio de su enajenacion «a1 del salvaje que cortaba el arbol
por el pie para coger el fruto con mas descanso» . Despues, en las Cortes de 1823,
otro no tendria pelos en la lengua para declarar que «por defecto de la enajena-
ci6n, las fincas ban pasado aricos capitalistas, y dstos, inmediatamente que han
tornado posesi6n de ellas, han hecho un nuevo arriendo, generalmente aumen-
tando la renta al pobre labrador, amenazandole con el despojo en el caso de que
no la pague puntualmente».

Asi era capazTomas y Valiente de reconstruir el paisaje de aquella realidad,
como un historiador del derecho que no se conforma con la letra de las leyes,
aunque no caiga tampoco en el extreme, de tenerlas preconcebidamente por letra
muerta sin mas96.

El 1 de octubre de 1820 se iniciaba la desamortizaci6n de las ordenes reli-
giosas, que llevaba consigo lisa y llanamente, ademas, su extincion, la exclaus-
traci6n, una medida que acabo siendo integral, sin excepci6n alguna, to mismo
que habfa ocurrido en Francia, aunque en esa primera disposicion, a diferencia
de la que habfa tornado el 18 de agosto de 1809 Jos61, s61o se inclufan las «mona-
cales» y las de hospitales .

La integralidad llego con Mendizabal, ya en el reinado siguiente, un perso-
naje al que Tomas y Valiente, y ello no es en 6l corriente, condena resueltamen-
te, por la retroacci6n de algunas de sus medidas a las de Godoy, oantecedente
nada honroso para un gobernante liberal, anglofilo y progresista», y por su fnti-
ma vinculacion entre desamortizaci6n y guerra carlista, sfntoma definitive, del
oportunismo inspirador de toda esa polftica . El caso fue que, todavfa antes de
subir 6l al poder, en julio de 1835 se habia decretado la supresi6n de todas las
casas religiosas que no tuvieran por to menos doce profesos, y 6l ya el 11 de
octubre restablecio el decreto de 1820, para acabar suprimiendo inmediatamen-
te, el 8 de marzo de 1836, y confiscando todos los conventos y monasterios mas-

9' Hacia hincapie en los realengos .
9° Y penalizar confiscatoriamente a los llamados «traidores>> .
95 La actual llamada de Malta .
Muy lejos de considerar esa legislaci6n gaditana como «1a primer gran reforma agraria de

nuestra historia contempordnea>> ; vease la nota 51, pag.60 de su libro .



610 Antonio Linage Conde

culinos, y los femeninos el 29 de julio de 1837, aunque para estos la medida fue
revocada en el concordato de 1851 .

E, insistimos, el historiador valenciano no se queda en la letra de los textos
normativos, sino que bucea bajo ella, aunque en este caso, en las mismas expo-
siciones de motivos habfa to bastante para atisbar la claridad de las profundida-
des. En efecto, Mendizabal no se recataba en declarar que con esa expoliaci6n
precipitada, trataba de ocrear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces
ycuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras ins-
tituciones» . Los comentarios huelgan . Y, dicho sea de paso, recordando aquella
sugerencia del profesor Jover de que antes decfamos, Zno nos suena el tono de
esas palabras aun anticipo tragico de futuras etapas negras de la historia del pats?

Pues bien, la discusi6n entre los partidarios, a la bdsqueda del mal menor,
ora de la hipocresia ora del cinismo, puede ser inacabable . Mendizabal dio to
suyo, si bien muy de pasada y refil6n, a la primera, cuando apostillaba que, a esa
familia de propietarios deberian concurrir, no solamente los capitalistas y hacen-
dados, sino los ciudadanos honrados y laboriosos, los labradores aplicados y has-
ta los jornaleros con algunas esperanzas o con la protecci6n de algtin ser bene-
fico . Le hemos citado literalmente . Y a ello se pregunta Tomas y Valiente : «No
se me alcanza cual seria el valor adquisitivo de tales esperanzas, ni entiendo
quien serfa el ser benefico que, teniendo dinero para comprar fincas para si, fue-
ra a prestarselo a algun jornalero insolvente .» Y, pasando de la letra legal a la
realidad social, pero no desvinculada artificialmente esta de aquella, sigue:
«A quien desee conocer los entresijos de las trampas y fraudes con que se lucra-
ron caciques y testaferros, bolsistas y vividores, especuladores yprimistas y
demas personajes de carne y hueso protagonistas de la gran farsa desamortiza-
dora, to remito a unas insuperables paginas del desenfadado, ir6nico y muy agu-
do observador que fue Antonio Flores.> 97

Y antes habiamos hablado de la voz noble que predic6 en el desierto . Era la
de un economista, tantocomo idealista, queninguna incompatibilidad hay entre
los dos epitetos", Alvaro F16rez Estrada, liberal activo ya en 1808, pero cuyo
Curso de Economia Politica era todavia texto en algunas universidades hasta las
visperas de la guerra de 1936 . Despues de haber hablado, to poco que se le dej6,
en las Cortes, public6 en «E1 Espanol», el 28 de febrero de 1836, un articulo titu-
lado Del use que debe hacerse de los bienes nacionales. Sostiene ahi, sin palia-
tivos, que «la mala distribuci6n de la riqueza es, en dltimo resultado, el origen
de todas las querellas del genero humano» . Recordemos la sugerencia quehemos
repetido de Jover y veamos en el economista asturiano un profeta de la desgra-
cia. Pero no un c6mplice . Lo que 6l proponia era, en lugar de vender las fincas

" Ayer, hoy y manana (3 .' ed ., 1863), 3, 136-49 ; o . . . las ventas de los bienes nacionales no se
han hecho de manera que salgan de las manos muertas a las vivas, sino para echarse el muerto de
un mostrenco a otro mas mostrenco aan . Esto es, para pasar de la comunidad de los frailes a la
comunidad de los bolsistas» .

98 Escribe Tomas y Valiente (p . 88 de su libro) : «Por to que deduzco de su comportamiento
en relaci6n con el problema desamortizador, en Fl6rez Estrada predomin6 el politico progresista
por encima del economista de escuela.»
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onacionaleso, arrendarlas en enfiteusis, «tjnico sistema que no perjudicarfa a la
clase propietaria, y el dnico, en fin, por cuyo medio se puede mejorar la suerte
de la desgraciada clase proletaria desatendida en todas epocas y por todos los
gobiernos», ya que «con el sistema enfiteutico, todas las familias de la clase pro-
letaria serian duenas del dominio 6til de la tierra que cultivasen, y, por consi-
guiente, interesadas en sostener las reformas y el trono, pues en ellas verian cifra-
do su bienestar. Por el contrario, el sistema de vender las fincas, hard la suerte
de esta numerosa clase mds desgraciada de to que es acin en la actualidad, y,
porconsiguiente, les hard odiosos la reforma y el orden existente de las cosas».
Faltaban cien anos y algunos meses para el 1999 de julio de 1936 . «ZMalograrfa
nuestro gobierno -sigue y se pregunta- la oportunidad rara y sin igual aprecia-
ble que se le presenta, sin tener que vulnerar ningdn derecho ni que excitar nin-
guna queja fundada, de regenerar Espana, formando asi su Ley Agraria, esto es,
distribuyendo del modo mas equitativo y ventajoso la propiedad, que es don de
la naturaleza y no producto de la industria del hombre, de cuya justa distribu-
cion penden la consolidacion de las instituciones fundamentales de los pueblos
y el bienestar de los asociados» .

Pero el desenlace fue la simultaneidad del apagarse de los cantos latinos en
los coros conventuales eremados y de la sustituci6n de las orentas antiguas>> de
la iglesia paternalista y, sobre todo secularmente acomodadaa una situacidn esta-
blecida, por las tasas sin otro norte que el de la cifra maxima posible de la nue-
va clase, propietaria acosta de tan poco esfuerzo . Ya durante la Reptiblica, el 13
de junio de 1873, poco despues de dejar su presidencia, escribiria Pf y Margall:
«No se ha distribuido la propiedad todo to que exigen los intereses de la liber-
tad y el orden, y los colonos, en vez de sacar de la revolucion provecho, han vis-
to crecer de una manera fabulosa el precio de los arrendamientos.»

El 2 de septiembre de 1841, Espartero ampliaba la desamortizacidn al clero
secular. Y el 1 de mayo de 1855, Pascual Madoz'°° entraba a saco en los bienes
municipales, propios ycomunes'°', los de beneficencia e instruccion publica, los
de obras pdblicas, por descontado los de cofradfas y santuarios .

Con to que asi cerramos el examen de una obra maestra, pese a la brevedad
de sus paginas . Una aportacion cual pocas, por su soltura en hacer luz, pese a to
intrincado del terra y su cualidad de iman de prejuicios, a nuestra historiograffa
juridica . Pero de un historiador que ademas era jurista en ejercicio y tenfa un espi-
ritu noble, pareja de datos determinantes de su aprovechamiento de las lecciones
del pasado para contribuir en el presente al bien, la verdad y la convivencia112 .

ri Fecha de la revolucion social que siguib a la sublevacion militar del dia anterior.
'°° Jover estima que esta desamortizacidn fue m6s precursora de la guerra civil que la de Men-

dizabal . Una vision realista de sus resultados, equivalente a la antes citada de Antonio Flores, y
coincidente con los vaticinios, todavfa con los a corto plazo, de Fl6rez Estrada, la de ANDR~s BoRaE-
Go, La revolucion dejuliode 1854, apreciada en sus causas y en sus consecuencias (Madrid, 1855) .

'°' «La guerra loca de la nacion contra sus municipios», que diria Joaqufn Costa . Tomas y
Valiente cita tambien, en este sentido, las voces posteriores de Maura, Romanones, Santiago Alba
y Camb6 .

'°z Ternina su libro con estas palabras : «Ya sd, ya, que el historiador -dicen- debe detenerse
ante el boy y no franquear la sutil e invisible barrera que separa (?) el tiempo pasado del presente .
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Dedicado yo hace luengos anos, acaso enviciado, a los estudios monasticos,
incapaz de resistir el hechizo del lamento eterno de los cantos latinos, los que la
desamortizaci6n apag6 precisamente, como Ulises el de las sirenas, me acuerdo
de una insignificante petici6n que mientras elaboraba su libro me hizo Tomas y
Valiente a prop6sito suyo . Despues, en mi libro San Benito y los benedictinos,
me complaci6 citarle cual la mejor autoridad en la bibliografia del tema, llega-
do a 6l en tan vasto itinerario a traves de la historia de la Orden. Y el mismo dfa
de su muerte, estaba yo contestandoaunacarts suya acabada de recibir, en aquel
mismo reparto de la manana, en torno a mis tales benedictinerias.

Mas, volviendo a nuestra materia historiograhca, si la desamortizaci6n fue una
farsa indigna, no todo se puede tildar de tal en el nuevo regimen coetaneamente
alumbrado. Nuevoregimen, cuya genesis ya hemos visto Tomas y Valiente supo
enlazar con el antiguo, de las leyes fundamentales a las constituciones, pero aho-
ra en singular . Y que le ocupaba mientras hacfa constituci6n 6l mismo, desdeuna
magistratura hasta la presidencia del Tribunal . Constitucional . Unamateria que se
dej6 en proyecto, dudando si acometer su historia completa o un ensayo interpre-
tativo, de todo el constitucionalismo espanol queremos decir, pero a la que habia
hecho ya unas aportaciones que, aunque parciales, son bastantes para servir de gufa
acualquier estudioso que intente continuar la obra donde la dej6 61 .

A ORILLAS DEL ESTADO

Este tftulo, de su libro p6stumo'°3, cobija articulos breves104, casi todos
de peri6dico, arquetipicos la mayoria de esa su oscilaci6n entre el pasado y
el presente que fue la clave de su vocaci6n y de su vida, pero sin detrimen-
to alguno de su condici6n de historiador, al contrario . Mientras que sus estu-
dios extensos de tal argumento fueron recogidos en otro titulado Codigos y
constituciones . 1808-1978, aparecido en 1989 . Habiendole antes 6l mismo
dejado volver a la Historia de Espana de Menendez Pidaly Jover Zamora,
en el tomo correspondiente aLa era isabelina y el sexenio revolucionario'os
con un estudio sobre La obra legislativa y el desmantelamiento106 del anti-

Se tambi6n que no es acad6micamente usual terminar un pequeiio libro de historia opinando sobre
un problems presente . Pero me parece valido e ilustrativo contemplar c6mo to que pas6, puede
seguir pasando ; y ello no porque la historia se repita, sino porque se continua . Y es que los tiem-
pos cambian, si ; pero en algunos aspectos cambian muy poco .» Acababa de referirse al proyecto
de enajenaci6n de la dehesa de El Saler de Valencia ; <<mi ciudad, aunque no sea vecino de ells»,
que se complacia en anadir a su menci6n .

'03 La visita de la dama negra, resena de Javier Pradera, en <Babelia . El Pais», 9-3-1996. El
pr6logo del autor estaba datado el 27 de diciembre de 1995 .

'°° Casi todos aparecidos, a partir de 1993, en <EI Pais> de Madrid y ol-a Vanguardian de
Barcelona .

105 34 (1981), 143-93 .
'°6 Es suyo el pr6logo de la obra colectiva Los inicios del constitucionalismo espanok De las

Cortes de Cddiz a la crisis de la monarquia absoluta . 1808-1833 (<<Investigaciones didacticas»,
13 ; Instituto de Ciencias de la Educaci6n, Universidad de Valencia, 1980) .
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guo regimen". Ademas, habia publicado, en 1976,unaBreve historia del cons-
titucionalismo espnol. Y poco antes de su muerte, la Universidad de Mesina, le
homenaje6 con un congreso sobre el argumento'°8 .

Que, si a las constituciones se llego desde ]as leyes fundamentales, a los c6di-
gos desde las recopilaciones , y de la mano los unos y las otras, ambos el conte-
nido del devenir de la seguridad de los ciudadanos en el marco de la garantia del
poder politico, que no otra cosa que cddigo polftico la constitucidn -en singu-
lar, claro- es .

De utopia a tecnica vulgarizada, llam6 a la codificaci6n'°9, una utopia de
alguna actualidad en este ano centenario de Descartes, el impulsor en definiti-
va del fen6meno, al repudiar «1a maquinaria de los silogismos probables» en
aras del conocimiento cierto y evidente, a traves del cultivo met6dico de las
ciencias, y este basado todo en el de las matematicas por ser estas infalibles . Lo
cual llevaba insensiblemente a la formulaci6n de un sistema juridico -«las nor-
masjuridicas son proposiciones, y el conjunto de todas ellas constituye un sis-
tema cerrado y completo», que dijo Leibnitz; las proposiciones sistematica-
mente organizadas con arreglo a una 16gica construida more mathematico, de
Pufendorf y Christian Wolf-, o sea, desde el Derecho comun en cuanto Dere-
cho de juristas o jurisprudencial al Derecho racional emanado del Estado en for-
ma de c6digos.

Por otra parte to pintiparado para dar su seguridad a la burguesia en el momen-
to imperante. ZUna ilusi6n? Si, a la luz de las notas concretas distintivas de los
codigos de hoy, pero no del todo, si tenemos en cuenta que al fin y al cabo de
c6digos se trata, hijos de la tecnica legislativa generalizada y vulgarizada que ha
sucedido a la postre a aquellas iniciales pretensiones de ordenaci6n perfecta, uni-
ca, universal y permanente .

Y una aplicaci6n todavfa de aquellas ilusiones, entre nosotros, el sueno dora-
do que le fue dado conseguir a don Manuel Alonso Martinez -tambien, por
supuesto, <<el verdadero redactor de la Constitucion de 1876»-, el C6digo Civil,
este al fin y al cabo <<de autenticidad social muy superior a la del mismo texto
constitucional» que dice Jover, a la recherche de l'ordre"°, autenticidad, pues,
estricta y soberanamente de la tranquilidad en el orden . La 6ltima etapa de un
proceso codificador que, en Espana, habfa partido y prosigui6 hasta el final dicho,
de la mas completa desorientaci6n, to que propici6, en determinadas ocasio-

nes, un mimetismo escasamente selectivo, y en otras, lentitudes y retrocesos nada

'°1 Cfr ., Legislaci6n liberaly legislacion absolutista sobrefuncionarios y oficios ptiblicos ena-
jenados: 1812-1822, en <<Actas del Cuarto Symposium de Historia de la Administracibn» (Madrid,
1983) 703-22 .

'°$ Su colaboracibn a 6l : Enunciazione e gistiziabilita dei diritti fondamentali nelle carte cos-
tituzionali europee : Profili storici e comparatisti, en < Atti di un Convegno in onore de Francisco
Tomas y Valiente» (<<Serie di Studi Storico-Giuridicio, 2 ; Giulfrd, Milan, 1994) .

'°' <<Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario Oblatae» (Vitoria, 1985), y en <<Cddigos»
cit., 111-24.

"° Los supuestos ideol6gicos del C6digo Civil: el procedimiento legislativo, en «La Espana
de la Restauracibn . Politica, economfa, legislacibn y cultura» (Actas del Coloquio de Segovia de
abril de 1984 ; Madrid, 1985) y en <<C6digos» 81-109 .
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beneficiosos para la reforma legislativa que algunos procuraban»"', con episo-
dios significativos como la sustitucion por un organo tecnico, la Comisi6n Gene-
ral de Codificacion, creada por el progresista Joaquin Maria L6pezen 1843, de
una voluntad politica . Y, en cuanto al c6digo politico"Z, el balance de una «antf-
tesis de paises como Estados Unidos o Suiza, con su equilibrio entre constitu-
ci6n escrita estable, reformas constitucionales meditadas, y oportunas mutacio-
nes vivificadoras» y un «parecido superficial por la sucesion de crisis
constitucionales con Francia, pero sin su arraigo del sistema constitucional» .
Aqui pues, ya, la diferenciaci6n espanola sin mas, la de toda su historia, topada
en el itinerario de su historia constitucional, una cierta diferenciaci6n en la edad
contemporanea, con la queno prejuzgamos una mas amplia aceptacion del con-
cepto.

Un largo camino, pues, el recorrido por el autor, por estas vfas, no s61o en
su obra sino en su vida, desde aquel primerizo articulo sobre La Diputacion de
las Cortes de Castilla, de 1526 a 1610, en el temprano ano de1962"'
Y volvid, en este marco, a intentar la biograffa otra vez"4, la del astigitano

Joaqufn Francisco Pacheco (1808-1865), joven jefe del gobierno y, entre otras
cosas, el «mas sincero y desvergonzado defensor de la desigualdad social y ata-
cante de la democracia, que para 61 querfa decir muchedumbre».

Argumentos hondos y tratados en profundidad los que hemos venido expo-
niendo . Desdeluego sin pretensiones de agotar la obra de Tomas y Valiente, espi-
ritu abierto tambinn en esa dimensi6n, la de la atencidn en torno, con naturali-
dad derivada hacia la aportaci6n estudiosa de la realidad atisbada y a la postre
captada.

LA BENDICION DE LA CURIOSIDAD

Como ya hemos visto, le atrajeron tanto to formal como to sustancial del
Derecho. Trat6, por ejemplo, de La sucesion de quien muere sin parientesy sin
disponer de sus bienes"5 . En otra ocasi6n, muy temprana, primeriza esta, escri-
bi6 un Estudio hist6ricojuridico del proceso monitorio"6. Pasada unad6cada,
de Lasfianzas en los derechos aragones y castellano' 17.

"' Conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n, febrero de 1988 ; <<Codi-
gos» 9-30 .

"z La Constitucion de 1978 y la historia del constitucionalismo espanol, AHDE, 60 (1980)
721-51, yen <<C6digos» 125-51 .

11' AHDE, 32,347-469 .
"° Estudio preliminar de la edici6n de las Leccionesde Derecho Politico del biografiado (Cen-

tro de Estudios Constitucionales ; Madrid, 1984) y en <C6digosn 31-79 .
115 AHDE, 36 (1966) 189-254 .
"6 «Revista de Derecho Procesal» (1960) 31-132 .
"' En <Les suretes personnelles» (<<Recueils de la Societ6 Jean Bodin» , 39 ; Bruselas, 1971)

425-81 .
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En un trabajo mucho mas moderno analiz6 Las ideas politicas del conquis-
tador Herndn Cortes'18. Y, a proposito de la empresa americana, no creo fuera
de lugar citar su evocaci6n, en el Colegio Notarial de Madrid"9, de como nues-
tros antecesores escribanos, « dieron fe de todo en el Nuevo Mundo, de la toma
de posesi6n de una playa, del requerimiento lefdo aunos pacificos indfgenas ato-
nitos ante to que oyen y no entienden, de una conquista, de unavictoria militar
real o falsa, y, andando el tiempo, de una transmisi6n de tal o cual Escribania del
Ndmero de Lima oMexico, por ejemplo» . Epitetando entonces a los protocolos
notariales de «pozos de verdades mudas»t2°.

Volviendo a sus atracciones permanentes, a alguien le llego la noticia de su
muerte a la vez que el volumen de los Discursos de Arguelles por 6l editado, en
la coleccidn de oClasicos del pensamiento asturiano» . A otros su separata acer-
ca de La condicion natural de los indios de Nueva Espana vista por losfrancis-
canos.

Y, por to que tienen de apertura de su rigurosa erudicion a un area mas exten-
sa de curiosos y lectores, hemos de mencionar sus aportaciones a Historia 16, a
mitad de camino de sus colaboraciones periodfsticas, por cierto de un lenguaje
esplendido . Recordemos El proceso penal"' ; La pena de muerte : una historia
de horror e inefccacia'ZZ y Las cdrceles y el sistema penitenciario bajo los Bor-
bones'z3.

Todo, de su primera a su 6ltima pagina, presente una maxima que figura a
guisa de colof6n en su Manual'24, y que yo tuve el dolor de escribir en el ence-
rado de mi clase de Historia del Derecho dedicada a su memoria en la Univesi-
dad de SanPablo: En la encrucijada entre la aplicacion de unas normas proce-
dentes de poderes leg(timos ysuperiores y la critica de las mismas normas desde

"8 En la obra colectiva «Proceso al conquistador>> (dir . Francisco Solano ; Madrid, 1988)
165-81 .

"9 Donde, el 6 de marzo de 1991, disert6 tambidn sobre Josi Febrero, entre la ]lustracion y
la codificacidn .

'z° « Gazeta de los Notarios> , nam . 76 (febrero de 1996), Emocionado homenaje al profesor
Tomds y ualiente.

'Z' Ndmero dedicado a la Inquisici6n, 1976, 19-36 .
122 28 (1978),63-9 .
'Z' Ndmero extraordinario ; 1978, 69-88 .
'Z° A prop6sito de la trascendencia de este en la obra de nuestro profesor, conviene recapaci-

temos en to que ello supone de magnitud e intensidad de su irradiacidn . Se suele considerar a los
libros de texto como algo fungible . Y la mayoria to son, desde luego, pero con una capacidad para-
dojica para individualizarse en el interior de cada escolar que los usa . Si se me permite un recuer-
do personal, dire que, en mi investigaci6n sobre los escritores benedictinos, Ilegado a los de ]as
congregaciones que, por tener colegios, ban hecho aportaciones a ese gdnero, acabe sintiendome
mas gratificado al parar en ellos la atencibn que en otros £mbitos mas excelsos aparentemente . Y
otro aspecto en el que huelga insistir es la valfa del libro de texto que particularmente se sale de to
comun . Hemos escrito sobre ello, Entre Obeda y Segovia, en «EI Norte de Castilla> , 22-5-1996,
evocando a la vez un congreso en la ciudad andaluza de la asociaci6n de profesores «Hespdrides»,
durante el cual tuvo lugar una exposici6n de viejos y entranables libros de texto en el Hospital de
Santiago, y el sexquicentenario del Instituto <<Mariano Quintanilla>> de Segovia .
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postulados eticos y desde valores racionalmente aceptables, se debate el que-
hacerprofesional deljurista de nuestro tiempo .
Ytodavia una dltima consideraci6n, en torno aesa sintonfa del menester de

historiador juridico y de jurista actual que fue la suya, pero, eso sf, sin incurrir
en ninguna mezcla anacronfstica y falsa del presente con el pasado, cual ilustres
predecesores suyos, por 6l estudiados precisamente algunos, habfan hecho'ZS .

Hacfa ya treinta anos'Zbque se habia referido a su visi6n de la Historia del Dere-
cho, no cual una historia de los conceptos juridicos, segdn habfa sido la dogma-
tica y positivista, sino de las realidades, situaciones e intereses regulados por los
conceptos tales, tanto de lege lata como de legeferenda. Y hacia ver c6mo ello
se habfa abierto paso irreversible en la ultima postguerra, tanto en Europa'z'como
en Espana121. Pero es que este mismo paralelo estaba contando tambien en el
Derecho vivo'29, en su aplicaci6n . Y en su misma vida .

En fin, to que hemos dicho de su maestria en el manejo del idioma no era
privativo de sus incursiones en la vulgarizaci6n o la opinion, sino una constan-
te en su obra .

AMORLIBRORUMNOS UNIT

El profesor Angel Valbuena Prat, en la primera edici6n, por tanto la no
censurada, de su Historia de la literatura espanola, inclufa en el apartado didac-
tico de la edad de plata, la prosa del profesor de Derecho Penal, Luis Jimenez de
Asua . Pues, desde luego, no nos cabe duda habria hecho to propio con la del his-
toriador del Derecho, Francisco Tomas y Valiente . La nitidez de la misma, en
sintonfa con la propia serenidad de la obra yde la persona del autor, cuando lle-
ga a la elegancia, to hace sin ningun detrimento de aquella cualidad, y creemos
que con esto esta dicho todo .

El 15 de febrero de este mismo ano, al dfa siguiente de su muerte, publicaba
La Vanguardia un delicioso articulo suyo, titulado «Catorce versos». Era la respuesta
a una petici6n del director de abreviar otro anterior, de ciento cincuenta lineas a
noventa, y consistfa en el procedimiento de la abreviaci6n mismal3°, el escribir

"5 Interesante su cotejo en ese sentido de Agustin de Arguelles -interpretacidn de las refe-
rencias del pasado en el sentido de las modemas ideas, alterando aqu6llas radicalmente- y Martf-
nez Marina -ilusi6n de hallar en los testimonios del pasado las nuevas ideas con el resultado de
desfigurar 6stas- ; estudio preliminar a sus Discursos (<<Clasicos asturianos del pensamiento polfti-
co» 6 ; Oviedo, 1995) lxxi-lxxiii .

126 AHDE, 36 (1966) 89-92 .
'2I MITTEts -vom Lebenswert der Rechtsgeschichte (Weimar, 1947)- y WIEACKER Privat-

rechtsgeschichte der Neuzeit (Gottingen, 1952) .
'21 GARCIA GALLO, La historiograla juridica contempordnea, AHDE, 24 (1954) 605-34 .
'Z9 Topica yjurisprudencia, de THEODOR VIEHWEG .
'1° <<Y el soneto consta de catorce endec6silabos : ni una silaba mds . El estrambote es un ripio

o una broma . Vale para aquello del chambergo y e1 fuesey no hubo nada, pero los sonetos de amor
de Shakespeare, los casi siempre perfectos sonetos de Quevedo, los magnificos de Miguel Her-
ndandez y tantos otros serios y disciplinados, no hacen use de coletillas indtiles . Elpolvo enamora-
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un articulo argumento del artfculo, y de ahi el titulo, recordando el de Lope, Un
soneto me manda hacer Volante. Por supuesto que el ordenador entraba en 61,
los jubilosos desposorios con 6l mismo'3', pero sin celar su ambivalencia .

Y una cualidad que hay que enlazar con esa dote, era su bibliofilia . Tomas y
Valiente , formidable lector'32, no era uno de esos eruditos para quienes los libros
de su especialidad consisten en herramientas de trabajo nada mas, sf, con toda la
nobleza que la nocion de herramienta incluye, pero sencillamente eso. No . Para
6l el libro era una cosa animada, de anima otra vez, amada por ello . Y no era to
mismo trabajar con la edicion original que con fotocopias de una funcional . Bien
to sabe el librero Jimenez, en cuya tienda, verdadero santuario de las mejores
impresiones juridicas en el corazon de Madrid, que a cada visita, por acostum-
brados que estemos, nos vuelve a sorprender cual un milagro permanente, el falle-
cido estudioso pas6 algunas de las mas gratas horas de sus trabajos y dias .

Poco antes de morir, el 2 de febrero, con sus nuevos companeros del Con-
sejo de Estado, hizo una visita a la Biblioteca del Palacio Real . E, inmediata-
mente despues de su fallecimiento, le rendia este tributo la bibliotecaria que,
como ya en otras ocasiones, le habia atendido, Maria-Luisa Lopez Vidriero113 :

«Viene Tomdsy Valiente fue para mi la lectura de esa comunicaci6n . Preparamos
una seleccidn pensando en 61 . Debo confesarlo . A ver si nos dice algo de estos
fueros valencianos manuscritos del xv,, seguro que le gustan estos versos satf-
ricos sobre el motin de Esquilache; hay que ensenarle algunas cartas de Gon-
domar: oye, iy de Granvelle ponemos algo?; no, la «Novisima» no, que la ha
visto mil veces; A, sf, la <<Genealogia de los Reyes» tambien, que es nuestro codi-
ce emblemdtico. . . El equipo se puso en marcha. No nos van a cabermds cosas,
nos lamentamos a medida que el meseton de la sala octava se nos iba quedando
pequeno. Era la primera visita institucional en la que las piezas de impacto visual
quedaban, por asi decirlo, relegadas a un segundo plano . A Tomas y Valiente le
volvieron a brillar los ojos, como en Raros hace anos114. Se detuvo conmigo y

do no necesita de licencias para set expresado con emocibn contagiosa . Lo que hay que decir se
puede decir en catorce versos .r»

"' Aunque principiara diciendo que «e1 ordenador es una trampa» .
'3Z El 1 de matzo de 1993 participb en una de las mesas redondas sobre la lectura organiza-

das pot el <Circulo de Lectores» .
'33 Tombs y Valiente y los libros, en el ndmero antes citado de <<Avisos» ; su lema la empresa

xxvi. In contraria ducet. Ademds de la bibliograffa calendada atras, contiene un tributo de Carmen
Codoner, la profesora latinista paisana suya y companera de claustro en Salamanca, precedido pot
una cita de Sdneca: nihil tamen aeque oblectaverit animum quam amicitia fidelis et dulcis (De tran-
quillitate animi, 7, 3) .

'1^ «A Tomds y Ialiente le gustan los libros . Los gestos le delatan antes que las palabras. Lo
pense en Rams de la Biblioteca Nacional al vet cbmo alargaba la mano para acercarse un manus-
crlto . Venfa de visita con un grupo de alumnos . Uno de ellos el Principe . Queria ensenarles las fuen-
tes de nuestra legislacibn, una iniciativa poco frecuente en nuestro pafs . Habfamos seleccionado
codices e impresos antiguos que le sirviesen para ilustrar una clase de Historia del Derecho . Fue
un placer escucharle explicar los textos y, para quienes amamos los libros, tambi6n to fue reconocer
en 61 esos movimientos inequfvocos de quienes tienen con ellos un trato reverencial pero familiar .
"iQu6 esplindida imprenta la espanola del xvi y el xvur!", dijo . Pero no hacfa falta . Lo llevaba
expresando con la mirada desde que nos habfamos desplegado alrededor de la mesa .
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estuvimos viendo el Codice Beitia . Lo comentamos. Hablamos de otras piezas
de America espanola . Comparamos los fondos de la Real con los de la Acade-
mia de la Historia y bromeamos: Alli tambien tenemos un Bernardino de Saha-
gun, me dijo . St, pero el nuestro es mejor, respondi.» Y terminaba recordando la
promesa hecha al despedirse de volver pronto a investigar . Pero, en su pr6logo
a aquel tomo de la Historia de Menendez Pidaly Joverde que dijimos, 6l mis-
mo habfa escrito que ono hay tragedia, teatral o real, sin la decisiva intervenci6n
de la fatalidad» . En la historia y en la vida .

El 10 de diciembre de 1994 habia confesado... su ilusi6n de «morir sentado
en una mecedora blanca frente al Mediterraneo, mirando sin pestanear la linea
del horizonte» . Pero anadfa que, en su viaje a La Habana, no habia encontrado,
cual su paisano116 Manuel Vicent en la propia ocasi6n mas reciente, ningdn bru-
jo caracolero que le formulara tan grato vaticinio . Tambien que le gustaria retra-
sar el evento varios decenios, to que el cuerpo aguantara con lucidez . Y ademas :
«Pero no estoy seguro de que los angeles de Rilke o las gaviotas de nuestro mar
me concedan asi como asf mi propia muerte . Son demasiados siglos de expe-
riencia, ciertamente in corpore alieno, para no sentir el gusano de la duda.»

Y esa 61tima evocaci6n no puede por menos de coincidir con nuestro
colof6n .

FATOPROFUGUS. . .

Llegado aeste trance, aunque brevisimamente, una alusi6n personal . Habrfa
rendido este tributo al profesor Francisco Tomas y Valiente sencillamente como
historiador, complacido tambien de la justicia de hacerlo por mi condici6n de
fedatario pdblico'3' . Pero to que ante todo he sentido y siento en su decurso per-
tenece ex integro aesas razones del coraz6n que la raz6n no comprende. Corad
cor loquitur en la dulcis amicitia .

Y se me viene a las mientes una estrofa del himno universitario:

Ubi Bunt qui ante nos in mundofuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos,
si vis hos videre"' .

Y bien, son exactas tales aftrmaciones? i,Hemos de cumplir su imperativo
para ver a los que pasaron? Sf, en un sentido. En el de ser necesario un esfuerzo

'3s Porsi acaso, en «E1 Pais» ; reimp . en <<A orillas> , 217-9 .
'36 Apostillando : «paisano: que es del mismo pais, en este caso el valenciano-castellonense-

alicantino-mediterrdneo>> .
'31 El 20 de mayo tuvo lugar un homenaje a Tomas y Valiente en el Instituto de Espana, con la

participaci6n de Diego Espin Canovas, Gregorio Peces-Barba y Miguel Artola, en representaci6n de
las tres Academias : de Jurisprudencia y Legislaci6n, Ciencias Morales y Politicas e Historia .

"8 0 ubijamfuere.
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para conseguirlo. Mas, a fin de cuentas, el mismoque se nos exige para de veras
estar pr6ximos, comulgar, con los que adn permanecen entre nosotros . Porque,
quienes no, siguen tambien, estan acompanandonos . Y asi, en el agora de la Uni-
versidad, en la urdimbre del Estado y, sobre todo, en el regazo de la Amistad, el
profesor, el magistrado, el consejero, don Francisco, Paco Tomas y Valiente .

De la liturgia latina de las exequias que yo he alcanzado a vivir, y muy inten-
sa y plenamente, hacfa parte el salmo quincuagesimo, el Miserere. Uno de cuyos
versfculos impetra: libera me de sanguinibus, Deus, Deus meus, anadiendo: et
exaltabit lingua meajustitiam tuam . Una sdplica coincidente con la oraci6n del
celebrante al lavarse las manos en la misa; ne perdas cum viris sanguinis vitam
meam Deus. Y ese ruego, Vies el de que los hombres sanguinarios no viertan nues-
tra sangre? No. Ante todo es el de que su fndole sanguinaria no nos contamine .
Y ese fue el caso de Francisco Tomas y Valiente, cuya memoria se nos retrata
con la misma limpidez de siempre, la de su vida y la de su muerte .

ANTONIO LINAGE CONDE


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


