
DEL «AMOR>> A LAS LEYES PATRIAS
Y SU «VERDADERAINTELIGENCIA>: APROPOSITO

DELTRATOCON EL DERECHOREGIO
EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCADURANTE

LOS SIGLOS MODERNOS

El ano 1713 viene sigmficado en la historia de las universidades hispamcas
por la ofensiva monarquica en pro de una mayor presencia de las «leyes del
Reino» en los planes de estudios de las Facultades de Leyes. Fue tambien el
ano en que Felipe V reiter6 el orden de prelacion de fuentes castellano declara-
do en 1348 y confirmado en 1505 1. Se estimaba ahora, en 1713, que la princi-
pal disposicion de tal orden legal, la primacfa absoluta del Derecho regio, esta-
ba en entredicho por la escasa atenci6n que se prestaba a este en las
universidades . Ensenanza universitaria y practica del Derecho se presentaban,
asf, en una relacion causa-efecto que habfa sido ajena a la primera formulacion
de la jerarqufa de fuentes castellana, cuando en Alcala Alfonso Xl, aun prohi-
biendo la aplicacion del Derecho romano-canonico, no solo habfa permitido
sino que habfa alentado su estudio, interesado por que en sus reinos hubiera
buenos juristas . Tan buenos, tan receptivos, tan comprometidos con to que
aprendfan que, tras una historia de siglos mal adaptada a la prevision alfonsina
y que habfa puesto plenamente de manifiesto la natural afeccion de los juristas
practicos castellanos hacia to estudiado en las aulas, fueron para el Consejo de
Castilla de Felipe V la demostracion palmaria de esa relac16n causal, por to que
decidio llevarla a sus ultimas consecuencias y resolver de una vez por todas el
desajuste.

Auto acordado de 4 de diciembre de 1713, NR Aut . 11, 1, 1 (Ed Los Codigos Espanoles
concordados y anotados, T. XII, Imp Rivadeneyra, Madnd, 1851).
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El objetivo continuaba siendo la aplicacion prioritana del Derecho regio, el
orden de fuentes que se iniciaba y concluia en el rey se reiteraba, pero ahora los
consejeros del primer Borbon parecian tener muy claro que para su efectiva
observancia eran imprescindibles los cambios en la docencia universitaria, en el
entendimiento de que si no se aplicaban las leyes del reino tanto como desde la
Corte se deseaba, era en gran medida porque a los j6venes estudiantes de Leyes
no se les inculcaba el necesario amor hacia ellas que deberia venir con su conoci-
miento y estudio, marginado y desdenado desde el exclusivismo de unas ense-
nanzas romanistas . Buena culpa, pues, del desuso e inobservancia del orden nor-
mativo propio de Castilla la tenfan las universidades, que alentaban amores
inconvenientes . Y si esto era asf, si por no ensenarse las leyes propias no se prac-
ticaban, la soluci6n era bien sencilla : eliminada la premisa menor, se eliminaria
la consecuencia. Planteado el asunto en tdrminos de rivalidad entre llrdenes nor-
mativos -Derecho propio versus Derecho comun-, la f6rmula no podfa ser otra
que la de una ensenanza menos romanista y mas patria para una practica del
Derecho de idllnticas caracteristicas .

De estos presupuestos partfa el informe redactado por el fiscal Macanaz y
presentado al Consejo de Castilla el 27 de noviembre de 1713 . En 6l proponia
«en nombre de S. M.» «que se vote en el Consejo que las catedras establecidas
en las universidades, y en que s61o hay permiso por la ley para leer en ellas el
Derecho comun, se asignen principalmente de aqui en adelante para leer en ellas
aquellas leyes por las cuales se deben determinar los pleitos en estos Reinos, a
fin de que la juventud se instruya en ellas» 2. Aceptadas las consideraciones y
objetivo del informe, pero con algunos cambios en los tllrminos de la propuesta,
la decision del Consejo de Castilla se formalizo en una carta orden aprobada dos
dias despu6s, que dirigill a las tres grandes universidades del momento, Vallado-
lid, Alcala y Salamanca 3.

En esta ultima se recibi6 muy pronto; su asamblea restringida -claustro de
diputados- la pudo conocer a los pocos dias, el 3 de diciembre, pero dada la
importancia del terra se decid16 que su tratamiento exigia la reuni6n de la Uni-
versidad en su representacilln mas amplia y con tal objeto se convoc6 claustro
pleno para el dia 11 siguiente 4. La carta del Consejo -fiel trasunto del informe
del fiscal en la presentaci6n de motivos e intenciones- exponia una situacibn,

Informe sobre que se enseien y lean en las umversidades las leyes del remo» , publhcado
por F. AGun.a.R Pu&nt, enLos comienzos de la crisis umversitarla en Espana, Madrid, 1967, pp. 167
y ss . ; M PESET REIG, «Derecho romano y Derecho real en las universidades del siglo xvnt», en
Anuarno de Histona del Derecho Espanol AHDE-XLV (1975), 273-339, esp pp . 304 y ss .

Archivo de la Umversidad de Salamanca -AUS- 2.887 s fol , original de la carta orden
(Madrid, 29 de noviembre de 1713) dmgida al rector y claustro de esta Unmversidad y firmada por
el abad de Vivanco, copra en Bibboteca de la Uruversidad de Salamanca -BUS- ms . 2 266 s . fol .

AUS 182, ff. 3 y ss y 10 y ss
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adelantaba el analisis de sus consecuencias, apuntaba causas y, subordinando el
estudio a las exigencias de una practica -determinacion de pleitos- que se desea-
ba mas patria, concluia con el anuncio de una decision yun mandato. La situa-
cibn que provocaba inquietud era «quanto se atiende en las Vniversidades de
estos Reynos a solo ensenar el derecho comtin de los Romanos; que aunque en
otros tiempos se han leydo en ellas las leyes del Reyno, se veen ahora con des-
precio»; las consecuencias mas preocupantes, que «criandose la Juventud con
esta educacion, . ..resulta, que puesta en Ministerio es poco el amor y carino, que
las tiene», pues, aun admitiendo que «estas leyes patrias se dedugeron de las
Sagradas letras ; de los Concilios; de los escritos de los Santos Padres : del dere-
cho Canonico, y ciuil de los Romanos», ose enquentran los libros, y papeles mas
llenos de zitas de las leyes ciudes, que de las de nuestra propia Patriao; y la raz6n
de tales consecuencias, puramente afectiva : «por el mayor asimiento, y amor,
que se conserua a to que en la juventud se aprehende, y no porque no tengamos
leyes para todas las materias, y tan comunes como las dieron los Romanos para
las suias» . Despertary alimentar en las aulas universitarias la querencia hacia el
orden normativo que ahora se quiere revitalizar era, por eso, la decis16n adopta-
da, que implicaba, evidentemente, un cambio en el contenido de las ensenanzas,
de manera que la lectura del Derecho comdn en las catedras cediera el paso a
oaquellas leyes por las quales se deuen determinar los Pleytos en estos Reynos, a
fin que la juventud se instruya en ellas, y desde el principio les cobre aficiono . El
mandato, en fin, no en los terminos tan imperativos y directos como to proponia
Macanaz, porque aquf el poder regio chocaba con barreras corporativas y ecle-
siasticas que 6l no habfa tomado en consideracion en su informe, exigia simple-
mente de momento a las tres universidades el examen y proposicion de los
medios concretos para llevar a efecto to acordado en el Consejo 5.

Pese a la matizacion, la Universidad de Salamanca (curtida durante stglos en
el arte del disimulo en sus tratos con la Corte) ley6 otro mensaje en la orden, bien
evidente en la forma como su rector, Luis Gomez de Parada, convoco el claustro
pleno del 11 de diciembre; se citaba a sus componentes «para ber vna Carta
Orden de los senores del Real Consejo en que se manda, que la Vniuersidad
informe sobre si es conuemente leer y ensenar en las Cathedras las leyes del
Reyno, nueva recopilazion de la partida y otras patrias con que se juzgan y deter-

. ha acordado, que congregado V.S . en su claustro vea, discurra y examine esta impor-
tancia con toda la madura reflexion que pide su grauedad, y despues de muy detemdo acuerdo
informe, y proponga VS al Consexo por mi mano de la forma y modo con que pueda establecer-
se y practicarse en esa Vnmersidad esta nueva asignacion que tanto conmene ; fiando el Consexo
del zelo, y acreditado amor de VS . al sermcio de Dios y del rey, contnbuirda al logro de este mten-
to con todas sus aplicaciones, y mayor puntualidad, y brevedad, que muy particularmente le
encarga el Consejo . Dios guarde a V.S . muchos aiios como deseo . Madrid 29 de Noviembre
1713 El Abad de Vivanco .»
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minan los pleytos» 6. Como asunto que afectaba a juristas, el claustro salmantino
decidio trasladarlo a los profesores de la Facultad de Leyes que, reunidos expre-
samente con tal motivo en diferentes juntas, fueron los encargados de fonnar la
opinion de la Universidad.

Habia que buscar un r6tulo a esas juntas, una denominacion que las identifi-
case y permitiera seguir su rastro en los libros de actas, y ya esta cuesti6n adjeti-
va anunci6 tambien desde un principto una interpretaci6n . No se les llamo <Jun-
tas para la ensenanza de las leyes del reino» o «Juntas para la ensenanza de las
leyes patrias» -como habrfa de esperarse de los tenninos en que la carta-orden
proponia el asunto-, sino oJuntas para la lectura de practica en las Catedras de
Leyes», entendiendo que esa, la practica, era la ubicaci6n propia de un Derecho,
el patrio, cuya aplicaci6n preferente en la determinaci6n de pleitos aquf no se
dtscutia 7. Era un Derecho constttuido en buenapane con un material nonnativo
circunstancial, epis6dico, surgido del pronunciamiento regio ante situaciones
conflicttvas en las que, a iniciativa propia y de sus consejeros o apetici6n de los
implicados, en su momento el monarca habia ordenado una conducta a seguir.
Un Derecho que (bien por ese motivo, bien por tratarse de un trasunto del roma-
no-can6nico) para un jurista no tenia mas interes que su propia fuerza vinculante,
su obligatoriedad en la practica, un Derecho que resolvfa, que convertia en norma
una opini6n y que se introducia en el discurso juridico con ese valor decisorio
que zanjaba el debate en virtud de una autoridad plenamente reconocida . Un ius
proprium, sin mas teoria que la del ius commune en el que se integraba.

Con ese valor, el que le correspondia en ese orden juridico en el que tal Dere-
cho propio se reconocfa a si mismo como insuficiente (en la misma ley de prela-
ci6n), habfa encontrado acomodo tradicionalmente en la ensenanza universitaria
salmantina, aunque quizas a estas alturas del siglo xvtii -por razones en las que
ahora no voy a entrar, mi objetivo en este trabajo es s61o desarrollar la afinna-
cion anterior- sus disposiciones sonaran algo menos dentro de estas aulas. Con
ese valor los juristas castellanos habian sabido aplicarlo en la practica y mante-
ner vivas y utiles muchas de sus disposiciones que, por puramente coyunturales,
sin ellos habrian perdido su raz6n de ser, junstas formados en esta Universidad
de Salamanca 8.

AUS 182, f. 10, c6dula de convocatoria.
Salamanca, 14 de diciembre de 1713, «Junta tocante a ensenar Practica en esta Vniuersi-

dad» (AUS 182, ff . 11 v y ss ) ; 17 de diciembre, «Junta de medios para leer y ensenar en esta
Vmnersidad practica en catedras de la facultad de leies y todo to a ello concermente» (id , ff. 12 v .
y ss .), 2 de enero de 1714, «Junta tocante a la lectura de Practica en Cathedras de leies» (td ., f 20
y ss .) ; 23 de septiembre, «Junta de senores de la facultad de Derechos tocante a lecturas de practnca
en cathedras de Leies» (id ., f. 77 y ss .)

Rermto al lector a mi «Lectura de Juan Guti6rrez (c . 1535/1540-1618), un junsta forma-
do en Salamanca, en /netmm . Revesta catalana d'Hestbria del Dret, ndm . 2 (1997), 447-484 ; es
trabajo complementano de este
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Pero el hecho es que en 1713 se piensa desde el Consejo que aqui no se pres-
ta a las leyes del reino la atenci6n suficiente . Que por esa raz6n decaia tambi6n
su aplicaci6n practica era, como acabamos de ver, la percepci6n del supremo
organismo, desde donde, sin embargo, no es la vuelta a una situaci6n anterior
que habia garantizado su conocimiento y aplicaci6n el objetivo planteado, sino
que to que parece pretender Macanaz para este Derecho es una diferente coloca-
ci6n en los planes de estudios que, en defmitiva, presentado inicialmente como
cuesti6n de proporciones -menos Derecho comtin y mas Derecho patrio-, a to
que apunta es a una ruptura de la relaci6n tus commune-ius proprium que le era
connatural, intentando dotar a este ultimo, a efectos de docencia, de una entidad
propia y autonomiaque no se correspondfan con su historia . No agrada to que se
ve : oque del Fuero Juzgo apenas haya quien haga memoria; que el Fuero Real de
Espana, poca, o ninguna vez se vea, y estudie; que las leyes del estilo, y las de
partida, esten en la mayor parte olvidadas, y casi del todo desestimadas ; que el
Ordenamiento Real, y leyes de Toro se miren casi en el mismo desprecio; y que
la nueva recopilacion, Ordenanzas de las Chancillerias, y Audiencias ; Autos
acordados del Consexo, Alcaualatorio ; condiciones de Millones ; leyes de la
Mesta; Pragmaticas, y otras innumerables leyes de la recopilacion de Indias ;
estatutos de las Ordenes Militares; y fueros particulares de los Reynos y Prouin-
cias, se estudien solamente en el caso, y la necesidad» ; se quiere su estudio
«segun los principios, y con las reflexiones, que en ellas deven hazerse» 9. Pues
por las leyes del reino han de determinarse todos los juicios, se quiere tambi6n
que otodas nuestras Leyes Reales, que han sido copiadas del Derecho Canonico,
ylas concordantes de cada vnade las materias que aian de leer se expliquen con
su verdadera ynteligenzia» en las catedras de Canones 10.

Pero se olvida la historia : no habfa en ese material juridico mas principios
que los alumbrados durante siglos en el seno de una cultura juridica romanista,
mas reflexiones que las que dentro de ella se pudieran hacer para su verdadero
entendimiento. Ese Derecho no generaba su propia teoria ; to la necesaria para su

9 En la carta orden del 29 de noviembre de 1713 .
10 Carta-orden del Consejo, Madnd, 5 de diciembre de 1713, recibida por el secretano del

claustro el 2 de enero de 1714 ; se leyb y debatib al dia siguiente en el claustro pleno (AUS 182,
ff 22 v y ss .) Pretendia reonentar la ensenanza del Derecho Can6mco en la misma linea: «Desea
el Consejo, que las Cathedras establezidas en las Vniuersidades, y Colegios de Espana para la
lectura del Derecho Canomco se asignen de aqui adelante pnnzipalmente para leer en ellas nues-
tros Conzilios nazionales ; los Conzilios generates y todas aquellas matenas, que sean mas pro-
pnas para que asi los que las trabajan como los que las oyen, y aprenden puedan sacar al mismo
tiempo las matenas practical de que nezesitan ser ynstruidos los que deuen entrar en el mimste-
rio de las Chanzillerias, Audienzias, y demas Tribunales», recorddndoles de nuevo «la obhgazion
que tienen segun las leyes de estos Reynos de sustanciar y determmar todos los pleytos segun
ellas, y no segun las reglas que obserua lajunsdiczion eclesiastica fuera de ellas ygnorandolas
case del todo quando salen de las Vmuersidades y Colegios» .
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estudio, ni la necesaria para su aplicac16n practica. Aumentar su presencia en los
planes de estudios a costa de la doctrina que le daba cuerpo y coherencia a to
unico que podia conducir era a facilhtar la noticia del mismo, a conocerlo en su
mencion literal, pero no a saber cuando, c6mo y por que aplicarlo, que camino
tomar cuando ofreciera disposiciones contrarias o desfasadas y que hacer cuando
6l callara, y to que se busca es, recordemos, su aphcacion. Al hilo de la exposi-
cion y comentario del Corpus justinianeo y las colecciones canonicas se habfa
podido construir la teorfa abierta, flexible, de soluciones, que precisaba ese con-
junto de normas amontonadas en el tiempo para que ahora pudiera ser considera-
do como unaunidad con rasgos propios que se pretende desenvolver con autono-
mfa. No habfa mas rasgos que los que to aproximaban o alejaban a y de un ius
commune donde podia afirmar su singularidad; sin 6l no tenfa mas que su coac-
cion, esa obligatoriedad que desde la doctrina romanista no se le discutfa: exis-
tiendo ley del reino, a ella habia de acudirse .

En la Universidad salmantina esos eran los criterion que habfan orientado tra-
dicionalmente la formacion de los juristas . Se sabfa aquf que trayendo a colacion
el Derecho patrio «en el caso, y la necesidad» durante siglos los juristas to habfan
enriquecido y habian contribuido a dar coherencia a un Derecho plural, historico,
de variado origen y composicion, al que la simple facultad legislativa regia no
daba unidad ; to aglutinaba la doctrina, situaba cada uno de sus preceptor en el
lugar que le correspondfa en el ordenamiento completo que sirve entonces de
referencia, resolvia las contradicciones entre ellos, deducfa mandatos vinculantes
de normas muertas que sin su lectura habrian quedado en desuso, to actualizaba y
le concedfa tambien la filtima palabra decisoria en las quaestiones, garantizando
con ello su cumplimiento . La mencion del Derecho castellano en las aulas partia
del presupuesto de que sus preceptos, en cuanto que man nuevos -iura noviora-,
corregian to previsto en el Corpus y desarrollado en su comentario por la doctri-
na, y de que eran ellos la norma para la decision de los conflictos en Castilla . La
referencia al ius proprium en las lecturae, las repetitiones, las disputationes. . .,
marcaba la solucion a observar en la practica castellana del momento, de acuerdo
con la orientaci6n metodologica del mos italicus . Se sabfa bien aquf, y se ensena-
ba a los estudiantes, que de haber norma propia en el caso, era habrfa de seguirse
en su determinacion. Y se lefa la norma, no en la coleccion del Derecho propio
donde matenalmente estaba inserta, smoen el curso de la quaestio planteada con
la lectura del Corpus, convertido el precepto en razon de la argumentacion jurfdi-
ca . Asf se aprendia a aplicarla. Era una ensenanza abocada a la practica porque
ere era el metodo que la dominaba, y en el momento de la practica, en la resolu-
cion de los conflictos, se situaba la referencia al orden normativo que, con prefe-
rencia acualquier otro, caso de pronunciarse sobre el asunto en cuesti6n, deberfa
ser observado : el Derecho propio de Castilla, el del rey en primer lugar.
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Con todo, las Juntas designadas para articular la respuesta de la Universidad
de Salamanca a la carta orden de 29 de noviembre de 1713, d6ciles al requeri-
miento del Consejo, decidieron reforzar «1a ensenanza, y lectura de practica, y
Leyes reales», encomendandosela expresamente a «tres cathedras de las destina-
das al derecho comun con prezision de cursarlas» : una de las dos de Prima de
leyes, una de las dos de Visperas y la de Volumen («por ser is de su naturaleza
practica») . La decisi6n se anunci6 en un informe que, con fecha 10 de enero
de 1714, se elev6 al Consejo y en el que, al mismo tiempo, se ponfa especial
empeno en eximir de responsabilidad a este Estudio en la situaci6n de deterioro
del Derecho patrio denunciada por Macanaz y motivo de la carta orden, argu-
mentando, entre otras cosas, que:

«Esta Universidad, vna de las mayores del orbe fundada por el rey DonAlonso
el nono, de Leon, fauorezida de todos nuestros Reyes, y enriquezida de los sumos
Pontifizes, ha produzido en todas facultades, y con mas expezialidad en la Juris-
prudenzia, mnumerables e insignes varones que desde sus cathedras hancompues-
to, y ordenado nuestras mas solidas, y justas Leyes de las partidas, han ensenado
juntamente con el derecho comm, la mejor, y mas segura practhca de estos Reynos,
y trasladados a sus tribunales los han llenado de admirazion con sus prudentes,
y acertadas resoluziones, y estendido su nombre a las regiones mas remotas. ..» y

. . . que el atraso de practica que se experimenta en los sugetos que han salido de
ella, a diferentes tribunales no ha consistido, ni consiste en las asignaturas de las
cathedras las quales comprehenden sino toda la practica su mejory maior parte sin
que aia alguna de ellas que no coinzida a este fin con Leyes Reales» ".

La autoexculpaci6n era todo un alegato contra el pretendido autismo de la
Universidad salmantina y unaproclama de su secular compromiso con el Dere-
cho patrio en sus diferentes momentos : el de la creaci6n, el estudio y la aplica-
ci6n practica, en todos los cuales los catedraticos de Salamanca se habfan desta-
cado siempre como sus mas valiosos paladines. Lo primero y to ultimo se acepta
sin matizaciones ; se sabe de la formaci6n en esta Universidad, como estudiantes
y tambien profesores, de buena parte de los consejeros e inmediatos colaborado-
res de los monarcas, y es frecuente que la biograffa de los mas importantes juris-
tas castellanos de los siglos modernos relate su paso a Consejos, Audiencias y
Chanctllerfas tras varios anos de docencia en Salamanca, de acuerdo con un

1 1 BUS, ms. 2 266 s . fol , bajo la mdicaci6n «Copia de la Carta y respuesta de la Unmversi-
dad de Salamanca al Consejo de Castilla en orden a que en las cathedras de Leyes de dicha Vnm-
versidad se lean Prachca, y las Leyes Mumcipales de dichos reynos, etc . asignandose algunas de
ellas a este asumpto» Se habia aprobado en el claustro pleno del 3 de enero . Los cambios docen-
tes decididos no llegaron a ponerse en prdcthca, al parecer porque desde el Consejo no se contes-
t6 al escnto m se volv16 a msistrir de momento en el tema (o al menos eso es to que se alegaba en
otro mforme posterior de la Umversidad, de 30 de junio de 1719, AUS 186, 24 y ss .) .
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patr6n fielmente reflejado en muchos de ellos 1z. Lo segundo, sin embargo, aun

siendo presupuesto de los otros dos Qc6mo iban a colaborar con la Monarquia y
a declarar las leyes del reino quienes las ignoraban y relegaban en sus ensenan-
zas? ; Zc6mo iban a reclutar los reyes entre ellos a sus auxiliares?) habitualmente

se niega, haci6ndose sin mas extensiva a los siglos medievales y modernos la
situaci6n que en 1713 denunciaba Macanaz y considerando un fen6meno propio
del siglo xvni la progresiva presencia del Derecho patrio en los planes de estu-
dios universitarios . Pero tambi6n en eso la defensa de Salamanca era correcta y
su respuesta, veraz . Porque efectivamente aquf se habfa estudiado el Derecho

castellano y ensenado a los estudiantes de acuerdo con el m6todo mas adecuado
para garantizar su conocimiento y aplicaci6n mientras se mantuvo dentro del
orden juridico del ius commune del que formaba parte.

El propio Derecho regio exigia en Castilla la formaci6n universitaria de todos
cuantos fueran a ejercer oficios de administraci6n de justicia . Desde Barcelona,
el 6 de julio de 1493, los Reyes Cat6licos habian dirigido a los Estudios Genera-
les de Valladolid y Salamanca una pragmatica en la que, tras reconocer que
muchos estudiantes, por codicia de tener tales puestos, salian del Estudio «moqos
e antes que deuen sin tener las Tetras e sufficiencia que devrian e podrian tener» ,
prohibfan desempenar cualquier oficio o cargo de justicia a quienes no hubieran
estudiado en las universidades durante diez anos Derecho can6nico o civil 13 ; en
1500, la Instrucci6n de corregidores record6 el precepto a estos jueces 14, en 1548

12 Consultese, sin mas, la Bibltotheca Hispana Nova de Nicolas ANTONIO (Tip . Joaqufn de
Ibarra, Madrid, 1783, ed facsfmil de Bottega d'Erasmo, Tonno, 1963) o el T. H de la Historta
pragmduca e interna de la Untversedad de Salamanca de EsPERABE DE ARTEAGA (Imp . Niinez
Izquierdo, 2 Tomos, Salamanca, 1914-1917) . Cfr tambi¬n R. KAGAN, Uneversidad y soceedad en
la Espana moderna, Ed Tecnos, Madrid, 1981, 131 y ss . Con descarada franqueza destacaba este
aspecto la Umversidad de Alcali en su mfonne de respuesta a la carta orden . « . . que los Cathe-
draticos de canones y Leyes no saben las Leyes del Reyno por que no las estudian, pudiera ser
esto veristmil, si to fuera el que los Cathedraticos de esta Vmversidad tubieran por vltimo fin
para sus convernenctas el logro de trecientos o quatrocientos Reales de vellon que trienen de renta
las Cathedras de esta Vmversidad; pero como esto no es verisunil, tampoco essotro que las Ca-
thedras no se apetecen como fin, sino es como medio mas proporcionado para salir a server a
VM en los Consejos, Chancillerias y Audiencias ; y no pueden ignorar los Cathedraticos que por
la Ley segunda de Toro, que es la quarta tit. I hb 2 recopil se ordena que ninguno pueda tener
cargo de admimstracton de justhcia, sin que prnmero aya vrsto y pasado las Leyes de estos Rey-
nos, ni tampoco se les oculta el que sobre esto por graues Autores se encarga la conciencia a los
Cathedraticos de las Vmversidades, por considerarles tan rmmediatos a salir a server a S.M en
sus Consejos como acreedores de mejorderecho . . .» (sin fecha, en BUS ms 2.266 s fol )

13 Libro de las Bulas y Pragmaticas de Juan RAMIREZ, Langalao Polono, Alcala de Hena-
res, 1503 (ed . facsimil, Instituto de Espaha, Madrid, 1973), ff. CXVIII r.-CXIX c De ella destaca
Richard KAGAN (Universidad y soctedad ., 114) su importancia para el establecrmrento de lazos
permanentes entre Monarqufa y umversidades, «unica fuente de letradoso a partir de entonces .

14 Cap. IV. « . .otrosi, que guarde la Pragmdtnca, que mandamos hacer cerca de los que han
salido de los estudios, antes de haver estudiado el tiempo poi Nos ordenado», cuyo riguroso
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los procuradores de las Cortes de Valladolid instaron del rey su mas estricta
observancia 15, yen 1567 se incluy6 en la Nueva Recopilaci6n 16.

La obligaci6n de conocer el Derecho regio estaba tambien establecida por
ley, la ley 2 de Toro de 1505 . Se declaraba en ella la voluntad regia de que todos
los letrados fueran instruidos en las «leyes de nuestros reynos pues por ellas e no
por otras an de juzgar>> y, de acuerdo con esa intenci6n, se disponia que los letra-
dos del Consejo, oidores de Audiencias, alcaldes de Casa y Corte y Chancillerias
y todos los que tuvieren cargo de justicia en el realengo, abadengo o senorio, no
pudieran usar dichos cargos «sin queprimeramente ayan passado ordinariamente
las dichas leyes de ordenamientos e prematicas partidas e fuero real>> 17 .

Ambos preceptos -la pragmatica de 1493 y la ley de Toro-pueden parecer
enfrentados, en el sentido de que el segundo corregiria al primero y serfa la con-
secuencia l6gica de la confirmaci6n del orden de prelaci6n de fuentes de Alcala
que se dispone en la ley primers de Toro, mientras que la pragmatics correspon-
derfa a esa larga etapa de ambiguedad y tolerancia hacia la aplicaci6n del ius
commune revelada en varias disposiciones regias posteriores a 1348, a la que
en 1505 se quiere poner fm . Si la perspectiva desde la que se los analiza es la del
enfrentamiento Derecho comun/Derecho castellano como 6rdenes jurfdicos com-
petitivos, la lectura serfs esa. Pero si se ve en ellos la expresion de la preocupa-
cidn regia por la capacitaci6n profesional y completa formaci6n jurfdica de los
jueces -de todos ellos, en la ley 2, regios, eclesiasticos y senoriales-, y se atiende
a como se consegufa esta en la epoca, se comprueba que, muy lejos del antago-
nismo, ambos preceptos son perfectamente acordes entre si, hasta el punto de
que la ley segunda de Toro simplemente vendrfa a reiterar el precepto de la prag-
matica de 1493, pues en esos diez anos de permanencia en la universidad estu-
diando Derecho can6nico o civil se incluia el «pasar ordinario>> del Derecho
regio. Al menos en Salamanca.

En esta universidad ese periodo de diez anos abarcaba las dos grandes etapas
en las que se organizaba toda la ensenanza de juristas y canonistas : la primera de
ellas conclufa con la obtenci6n del grado de bachiller; la segunda culminaba con
la licentia docendi.

Eran etapas bien diferenciadas. En la primera (seis anos de acuerdo con to que
se disponia en el cuerpo normativo basico, las constituciones de 1422, reducidos a
cinco a to largo del siglo xvi) la principal obligaci6n acaddmicade los estudiantes

cumplimiento solicitaron los procuradores de las Cortes de Toledo de 1525 (Cortes de los antn-
guos reinos de Leon y de Castilla -CLC-, Real Academia de la Historia, Imp Rivadeneyra,
Madrid, 1861-1903, T IV, 407, pet . 7) .

15 Pet XXXVIII (CLC V, 384) La respuesta regia fue «que se terra memona de to que
suplicays» .

16 NR III,9,2 Pasaria luego tambien a NoR XI, 1,6.
17 Pasb a NR H,1,4 y NoR III,2,5 .
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era la asistencia a las lecturae que sobre fragmentos de las Instituciones, el C6di-
go y las tres panes del Digesto hacfan los catedrdticos propietarios en las aulas.
Por eso se les llamaba «oyentes». Las lecturas de los legistas se centraban en el
comentario y explicaci6n de los textos del Corpus (acompanados de su respectiva
glosa) que al principio de curso se asignaban a cada catedra para ser leidos, mien-
tras que los canonistas lefan los parTafos del Decreto, las Decretales, Sexto y Cle-
mentinas que de igual forma se hubieran dispuesto 18 . No se pretendfa que el oyen-
te los memorizase, sino que, partiendo de su lectura y el planteamiento de los
problemas que la misma sugeria, aprendiera adesenvolverse en el debate jurfdico
sabtendo localizar y utilizar todos los elementos que intervenian en 61 para hallar
la respuesta acada caso controvertido 19. La pauta la continuaba marcando la vieja
t6pica de los comentaristas, el estilo centrado en la f1jaci6n y soluci6n de cuestio-
nes 20 . Con el mismo metodo propio de la dialectica escolastica, la presentac16n
del texto y su glosa servfa al catedratico para plantear situaciones posibles, pro-
blemas, quaestiones, y, en la busqueda de la soluci6n, las abordaba desde perspec-
tivas diferentes, distingufa hip6tesis, afirmaba y negaba interpretaciones, sostenia
argumentos a favory en contra de unas u otras opiniones e iba destacando y apli-
cando las reglas que debfan sustentar al final la resoluci6n propuesta.

Una de esas reglas fijaba la posicion del ius singularis en el fallo de la con-
troversia, unaposici6n de preferencia sobre el ius commune en virtud de la cual,
de existir en el Derecho propio algun precepto que corrigiera al Corpus o la doc-
trina, el catedratico debfa traerlo a colaci6n con ese valor concluyente. La subsi-
diariedad del Derecho comun era un viejo principio de los comentaristas acepta-
do por los juristas castellanos 21, que orientaba en esta universidad la lectura de
los textos .

Ya a mediados del siglo xv, en el Ars et doctrina studendi et docendi escrito
en 1453 por Juan Alfonso de Benavente, profesor salmantino de Canones, se

18 Iniclalmente era el rector con los conslllarios queen hacia la aslgnaci6n de lecturas, de
acuerdo con la constituci6n 12 de Martin V de 1422 (V. BELTRAN DE HEREDIA, Bularro de la Um-
versidad de Salamanca, Pub. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1966, 177-212), pero desde
la visita de Diego de Covarrublas en 1561, Cstas quedaron flladas reglamentarlamente en los
estatutos, slendo objeto de sucesivas reformas a rafz de dlferentes visitas . Cfr. sobre esto y, en
general, todo to relatlvo al plan tradlclonal de estudios de Salamanca, L . E RODRiGUEZ-SAN
PEDRO BEZARES, La Universidad Salmantlna del Barroco, periodo 1598-1625, 3 tomos, Ed . Um-
versldad de Salamanca-Caja de Ahorros y M. P de Salamanca, Salamanca, 1986, T II, 350 y ss .

19 Lo que se ensenaba era « e1 arte de servlrse del derecho para la soluci6n de cuesthones o
casos» M PESET y E GONZALEZ, «Las facultades de Leyes y Canones», en La Universidad de
Salamanca, Ed Universidad de Salamanca, Salamanca 1990, T. II, 9-61, esp. 33

20 Cfr . F. TOMAs Y VALIENTE, «El pensarmento juridlco», en Enctclopedea de Hlstorla de
Espana dlnglda por M. Artola, Ed Alianza, Madrid, 1988, T III, 327-408, esp 346 y ss.

21 Cfr C . PETrr CALVO «Derecho comun y Derecho castellano . Notas de lrteratura juridlca
para su estudio (slglos XV-XVII)», en Tydschrift voor Rechtsgescheedems o Revue d'Histotre du
Drou L, 2 (1982), 156-195, esp . 172 y ss , con citas de Antonio Gdmez, Diego del Castillo, Mar-
cos Sal6n de Paz y Juan L6pez de Palaclos Rubos .
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insistfa en la importancia del conocimiento del Derecho nuevo y la necesidad de
atender con cuidado si los textos estudiados habfan sido modificados por otros
mas nuevos (iura nouiora), y a la hora de ejemplificar esa funci6n correctora se
relacionaban Decreto y Decretales con las posteriores colecciones can6nicas, y el
Derecho romano con el Fuero Real, las Partidas y los ordenamientos regios, ape-
lando en apoyo de esto ultimo a una peculiar lectura del Orden de prelaci6n de
Alcala que situaba en ultimo lugar, tras las Partidas, al Derecho comun 22 .

Por eso aunque el idioma de las aulas era el latin, se admitfa en los estatutos
de Salamanca que en el curso de las lecturae los legentes utilizasen el castellano
para referir alguna ley del reino o citar ejemplos 23 .

Ademas de esa asistencia continuada a las lecciones ordinarias (cuya sim-
ple certificaci6n por el bedel, sin necesidad de examen, bastaba para <ganar»
cursos), el aspirante a bachiller debia realizar por si mismo durante ese periodo
diez lecturas publicas sobre textos del Corpus de al menos media hora de dura-
ci6n 24 . Aparte de eso, y con caracter voluntario, podfa acudir a las disputatio-
nes y repetitiones o relectiones organizadas en su Facultad, y a las lecturas
extraordinarias hechas por diferentes legentes. En todos esos actos academicos
estaban igualmente presentes el Derecho y la doctrina castellanas, integrados
en el discurso de las disputas y relecciones del mismo modo que en las lectu-
ras, como referencia de to expuesto o raz6n de la argumentaci6n, y con el
mismo valor concluyente.

22 «Debet eteam considerare lebrum in quo studet, ut uideat an iura ebi contenta sent
correcta per alia iura nouiora, ut uidemus quod tura Decretorum ac Decretallum corriguntur
per :ura Sexti et Clementinarum et Extrauagantium, et omma aura canomca corriguntur per
regulas Cancelleree papalis noucter edictas, ut in c i de constit h vi , et lura Digestorum corn-
gunturper tura Codicts et Authenticarum Et omma tura ciudia corriguntur per Forum Legum et
per Leges Partitarum et Ordenationum regalium m regno nostro Castelle, ut in libro prnmo Forl
legion tit 6 lege ultima et in Ordinateone de Alcala n1 XXVIII lege 1 ube dicetur quod primo
seruentur leges ilhus Ordmationts, post leges Fort, post Leges Partetarum, post recurrendum est
ad ius commune, ut ex dicths legibus habetur» (ed de B . ALONso RODRfGuEz, Pub Urnversidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1972, 67-68, en el cap III -«Quale debet esse studium tex-
tus»-, dentro del apartado sobre <rlus antequum et novum cognoscere») Traen a colac16n este
p,rrafo de Juan Alfonso de Benavente, B . CLAVERO (<<Notas sobre el derecho temtonal castella-
no, 1367-1445», Hestorta, Instituciones, Documentos 3 (1976), 141-165, esp 144) y C . PETIT
(<<Derecho com(in y Derecho castellano . .», 166-167), en apoyo de la vigencia pri{ctica del lus
commune en Castilla pese a to dispuesto en 1348

23 Al menos desde el texto que, al dfa de boy, se considera so pnmera vers16n escnta, los
estatutos de 1538 (s I ., s .f., en Biblioteca de la Umversidad de Salamanca -BUS- 57.184; tam-
bi6n, en EsPERABE DE ARTEAGA, E., Historia pragm6tica e interna de la Umversidad de Sala-
manca, 2 Tomos, Imp . Nunez lzquierdo, Salamanca, 1914-1917, T 1, 139-206), Tit . X1, c. l . Pas6
luego a su colecc16n recopilada: Constuuteones apostolicas, y estatvtos de la mvy insigne Vnever-
sidad de Salamanca Recopelados nuevamente por su comision, Imp . Diego de Cusio, Salaman-
ca, 1625 -Recopilaci6n de 1625-, Tit. XXI, c 16

24 ld, const. 15 Se supnmieron estas lecturas en 1618 (L. E. RODRiGUEZ-SAN PEDRO, La
Umversidad Salmantina , T II, 728) .



540 Paz Alonso Romero

Apenas se han investigado los escritos que dan cuenta de todos estos actos,
apenas se han ni siquiera leido, apenas han despertado curiosidad . Pero son ellos,
y no las afirmaciones repetidas acrfticamente de unos autores a otros, los que
permiten conocer to que de verdad oian en las aulas universitanas -las salmanti-
nas, en este caso- los estudiantes . Y estan ahi, esperando el trabajo del historia-
dor. Hay <<apuntes» de las lecturas, no s6 bien si tomados por los oyentes o escri-
tos por los propios catedraticos ; probablemente de los dos tipos. Por ejemplo, en
el manuscrito ndm. 178 de la Biblioteca de la Universidad, donde, entre otros
materiales, se conservan vanas lecturae sobre sendas rubricas de las Institucio-
nes, Digesto, C6digo y Volumen explicadas por diferentes catedraticos entre los
anos 1589 y 159125 . En todas ellas, conmas omenos frecuencia en funci6n de la
materia, se cita el Derecho castellano (trafdo a colaci6n tras expresiones tales
como oin hoc regno> , <apud nos>>, oet iure htspantae>>, <etiam hispano iure> ,
«iure regio> , <<Htspano ex lege)), «legts regiae», <hodte» 26), ademas de la practi-
ca (<<inforo et in praxi servatur)), <<in praxt») y la doctrina de juristas de Castilla :
Diego P6rez de Salamanca, Avendatio, Duenas, Covarrubias, Plaza, Alfonso de
Castro, Palacios Rubios, Sarmiento, Peralta, Burgos de Paz, Menchaca, Gregorio
L6pez o Molina.

Mucho mas numerosas son las repetittones conservadas, manuscritas algu-
nas, impresas muchas de ellas. Eran lecturas del Corpus mas elaboradas pero
sobre el mismo planteamiento metodol6gico y con iguales ingredientes, obra asi-
mismo de catedraticos, pretendientes de catedras o bachilleres aspirantes a licen-
ciados . Los catedraticos de propiedad, de acuerdo con las constituciones de Mar-
tfn V, estaban obligados a haceruna solemne repetici6n anual sobre la materia
asignada a su catedra ese ano 27, y muchas de ellas se presentaban por escrito al
claustro, bien para cumplir de ese modo con la obligaci6n -practica aceptada al
menos desde el siglo xvi-, been para facilitar su divulgaci6n entre las gentes de la
academia . Era frecuente tambien que las repetitiones -las orales o las entregadas

u Muchas son de Gabnel Henriquez, queen en la relac16n de EsPERABE DE ARTEAGA (His-
toria pragmatica . H, 296) figura como catedratico de Dtgesto Viejo desde 1586 hasta 1592, y
efectivamente como «Dgesti cathedrae proprietario» se presenta a si mismo en alguna (f .82,
f 125) a pesar de que vanas de sus lecciones recogidas aqua to son sobre tftulos de la Instrtuta . En
algunas se menciona la fecha en que finalizaron

26 Por ejemplo, a prop6sito de la clasificaci6n de las acciones (en la prunera de las lectu-
ras, de Gabnel Henriquez), al referuse a las dativas : <,quo effectus m hoc regno considerarr pos-
set in casu legis 3 tt° 8 lib . 3 Ordmamen quae est 1 2 tt° 16 lib 5 recompt ubt stipulat:o alters
facta valet et ex ea torrtur actto, erit tunc danva » (f 3 v ) ; o mds adelante, tras argumentar
ampliamente en Derecho comun la afirmaci6n de que la sentencia dada sobre libelo mepto es
nula, el reconocrmrento de que en la prdctica, sin embargo, cuando no se opone la excepci6n de
meptitud del libelo tal sentencia se admite, to que prueba con el Ordenamiento de Montalvo
-OORR, siempre citado como «ordina»- IH,4, ley u1tima, y III,1,11 y su equivalente en la Nueva
Recopilac16n-aqui «recompda»-IV,17,10, y los comentanos de Diego Perez y Avendano (f 8) .

27 Const . 7GII.
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in scriptis- se imprimieran (para to que, ademas de la licencia del provisor, se
exigia el informe favorable de un catedratico y, desde la reforma estatutaria de

Gilim6n de la Mota en 1618, autorizaci6n del claustro), por todo to cual es abun-
dante su rastro hist6rico. Son fuentes accesibles, al alcance del investigador, tes-
timonios directos del Derecho ensenado que hablan igualmente de la destacada
presencia del ius stngularis en este tipo de exposiciones, en algunas de ellas
autentico protagonista que deja en segundo piano al Derecho comunz$ ; las impre-
sas suelen it acompanadas de fndices con las normas de Derecho romano, can6-
nico y regio cttadas en el curso de la relecci6n.
Asu vez, las disputas o conclusiones proporcionaban la ocasi6n 6ptima para

desarrollar la habilidad dialectica en el arte de la argumentaci6n ante toda la
Facultad. En Leyes y Canones debian celebrarse veinticuatro a to largo del curso,
y en ellas, ademas de los catedraticos, podfan intervenir tambi6n bachilleres que
estuvieran preparando la licencia 29 . Versaban expresamente sobre cuestiones
controvertidas en las que su autor debfa defender una determinada interpretaci6n,
y aqui de nuevo los argumentos ex iure regio eran las razones mas contundentes.
Como fuentes hist6ricas, son estos ejercicios textos apasionantes para el jurista y
el historiador, en particular aquellos que se planteaban sobre temas polemicos de
la practica jurfdica del momento, un aspecto que, unto al grado de dificultad y
erudici6n del asunto elegido, se tenia en cuenta para su valoraci6n en el ambito
academico. Se destacaba, por ejemplo, en el informe favorable a la impresi6n de
una disputatto de Antonio Pichardo Vinuesa firmado por el catedratico Gabriel
Enriquez el 18 de octubre de 1591, donde ensalzaba en la misma el versar sobre

8 Por ejemplo, en BUS, ms . 610, ff. 44 r. a 48 v, <Ad textum m C testes 4 qe 2 », donde
son las leyes de las Partidas III y VII sobre prolubiciones y capacidad para testificar el principal
soporte de la disertaci6n, completada tambi6n con referencias a la ley 3 de Toro, las Leyes del
Estilo y las Ordenanzas Reales . En este volumen se encuadernan juntas vanas repethtiones
manuscritas e impresas De las pnmeras la mayorfa parecen ser de Jer6mmo Mannque, cuyo
nombre aparece en la pnmera pagma seguido del indice del volumen; son, en general, breves y
estdn plagadas de menciones a to dispuesto <<ture nostrt regm» (Leyes del Estilo, Partidas,
OORR, Leyes de Toro, NR), en ocasiones con cita del texto correspondiente en castellano. En la
referenda a la prdctica, es a veces Gregorio L6pez la fuente (<<et hanc opem ua practicart <n
regalibus auditorqs aftrmat Greg lup m d 1 18 [por P 111, 16,18, sobre capacidad para testrificar]
gl 6a. )), en f 48 v.). Vanas de ellas comienzan con la exposici6n de una Conclusto (asi adverti-
da en glosa marginal), cuyo fundamento constituye el objeto del ejercicio Asi, ff. 82 r.-87 v. :
«Repetitzo de alienae rerum eclestae Summaria conclusio hec est, Res eclestae altenarl non
Posse nemo et qui ignoret», en base a una raz6n central, las necesidades del culto, fundada, entre
otros muchos textos de Derecho can6mco, en E 1,14,1, y que no destruyen las excepciones-evi-
tar que los pobres mueran de hambre o frio, redenc16n de cautivos . .- admitidas como tales en el
mismo texto alfonsmo Muy frecuentes tambi6n las referencias a Partidas, Leyes del Esnlo y
Ordenanzas Reales en las diferentes repeatnones manuscritas de PALACIOs RUatos conservadas
en BUS ms . 629 (Allegat et Repetition lurts, Palat Rubtt et Ahorum)

29 Remito de nuevo al lector, sobre toda estas cuesthones, a L. E. RODRIGUEZ-SAN PEDRO,
La Umversidad Salmantena . , en concreto, a prop6sito de las disputationes, T.II, 315 y ss .
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omuchas quaestiones muy graues y controuersas en derecho, y muy frequentes
en Practtca» 30 . Los textos de partida eran tambien aqui Derecho romano -dos
constituciones imperiales del libro XI del Codex 31-, pero la quaestio disputata
que sobre ellos se desarrollaba -si los privilegios inherentes a la condici6n nobi-
liaria de la mujer resultaban afectados por su matrimonio con un hombre vil y
plebeyo-, un problema de la vida diaria para el que no s61o era ya el Derecho real
castellano -«ius nostrum Regtum»- el profusamente traido a colaci6n por el
disertante en el curso de sus argumentaciones (con citas literales de los preceptor
destacadas en cursiva), sino tambien la experiencia del momento, la situaci6n
real de alguna familia salmanttna en la que, por via de privilegio, eran las muje-
res quienes transmitian a sus maridos su propia nobleza en contra de la regla
general de extensi6n de la condicion juridica del mando a la mujer 32 .

En cuanto a las lecturas extraordinarias, hay constancia de que en la segunda
mitad del siglo xvi varias de ellas tuvieron como objeto expreso la exposici6n
del Derecho y la practica castellana, singularmente la practica forense, la deter-
minaci6n de pleitos 33 . De alguna, incluso, sali6 to que acabaria siendo manual de

30 BUS, ms . 610, ff 220-251 v, Impresa por los hermanos Juan y Andr6s Renaut en Sala-
manca, 1591, y dedicada a los <duris vtriusque studiosis» En el mes de enero de 1591, Prchardo
(licenciado en Canones desde abnl de 1589) habfa obtemdo su lkcentia docendi en Leyes, y el 17
de febrero de ese mismo ano el doctorado : A HUARTE Y ECHENIQUE, <Una biografia medrta del
Dr. Pichardo», en Homenale a Bomlla y San Martin, Facultad de Filosofia y Letras, Urnversidad
Central, 1939, T. II, 715-730 (en la separata, 1-16, esp . 6-8) Noticias biograficas acerca de este
jurista, tambien en M . HIDALGO NARROS, <<El Dr. Antonio Pichardo Vinuesa, canomsta-civilista
del Estudio y Umversidad salmantmos» , Salmanticensis 1 (1954), fasc 2, 365-385 .

31 Ad Valentem, Valentimanum, & Theodosium Impp AAA In 1 Ingenuae 3 & m l Edict-
mus 7 C de Murtlegulis & gynaeciarys, & procuratoribus gynaecy, & de monetarys & basta-
gargs Libro vndectmo Iustimanet Codicts.

32 Num . 47, caso de las mujeres llamadas <<de los Images>> que, por concesibn real, disfru-
taban de ese pnvilegio [«quod quidem (vt mint) to vindt obseruantia esd>, resaltaba Pichardo],
similar al concedido por los Reyes Cat6licos a las descendientes de la heroina de Toro Antona
Garcfa, recogido en NR IX,18,31 y mencionado por Diego P6rez en su glosa eque no sea hrjodal-
go» a OORR («antiqui ordinam ») IV,2,6, como se recordaba en la disputatio

33 Cfr. Maria Paz ALONso ROMERO, <<"Theona" y "praxis" en la ensenanza del derecho:
Tratados y Practicas procesales en la Umversidad de Salamanca a mediados del siglo xvi»,
AHDE LI (1991), 451-547, donde se publican una sene de obras de tales caracteristicas escntas
poi licenciados y catedratricos de Leyes y C'anones de esta Umversidad (Antonio PADILLA MENE-
SES, Juan Bautista G6MEZ, Martin DE BUSTo, Pedro DE PERALTA, Crist6bal GUTIt:RREZ DE MOYA y
Juan Mufvoz) hacia 1565 o anos adyacentes, en alguna de las cuales se advierte expresamente
que proceden de la docencia extraordmaria impartida a los alumnos con el fm de completar con
unamayor atenc16n a la prActtca to ensenado en ]as lecturas ordmanas . Se acompanan formula-
nos procesales y guias rApidas para onentarse en la ordenac16n de los pleitos (como unos << 18
requisitos necessanos para ver un proceso»), todo to cual denota un buen conocirmento de la
prectica forense castellana del momento, ademds del mter6s de los legentes poi divulgarla entre
los estudiantes. De esas caracteristicas es tambien la <Ntilessima praxis ordo etforma examtnan-
di et substanteandi processus in 12 partes digesta aD licentiato Rosaleso tncluida en BUS,
ms. 178 y firmada al final, tras la fecha (<<data Salmantica 27 the Mensis Mayanno salutts nos-
tra 1590») poi un tai Ludovicus Alvarez Pra., que quiz'a fuera el oyente que la puso poi escnto.
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jueces, abogados y escribanos durante siglos, la Praxis ecclesiastica et saecula-
rts cum actionum formulis et actis processum de Gonzalo Suarez de Paz, impresa
por primera vez en 1583 y que, segdn propia confesi6n, comenzara a escribir en
el ano 1574 a raiz de unas exposiciones orales a sus estudiantes con las que pre-
tendia instruirles en el estilo y la forma de proceder en Castilla para que, aspiran-
tes a jueces y abogados, pudieran luego iniciarse en sus oficios sin necesidad de
tener como maestros a procuradores y escribanos 34. No fue un caso atslado. Car-
gado igualmente de alusiones a to que hodie establecia el Derecho regio en
correcci6n del Corpus y a to practicado al respecto en los tribunales castellanos,
se presentaba el Tractatus de poenis delictorum de Juan Vela Acuna, fruto asi-
mismo de las ensenanzas impartidas por su autor en las aulas de Salamanca, ciu-
dad donde se public6 por pnmera vez en 1596 35 . En su segunda edici6n, la obra
iba acompanada de un Modus, seu ordo procedendt in causis criminalibus, expli-
cado por el mismo autor, se indicaba, durante el ano 1595, breve y sencillo trata-
do procesal, construido con materiales del Derecho comun y propio, doctrina ita-
liana y castellana, perfectamente ajustado al trabajo de un profesional del foro 36 .

Son ejemplos, no excepciones.
Durante la fase de estudios para acceder al grado de bachiller, pues, el oyente

ofa bastante Derecho castellano : por la via de las concordancias o correcciones al
texto y glosa del Corpus en las lecturas ordinarias obligatorias o en los actos
solemnes de Repetitiones oDisputationes a los que quisiera asistir, o directamen-
te, con una especial insistencia en la practica, en esas lecturas extraordinarias que
para utilidad de todos ofrecian bachilleres, licenciados y catedraticos .

La otra etapa le preparaba para convertirse en licenciado, una vez que con el
grado de bachiller se le permitia ya leer publicamente desde las catedras e iniciar
la fase de preparaci6n que debfa culminar con la obtenci6n de la fcentta docendi,
la facultad de acceder al doctorado, exigido en Salamanca a los catedraticos en
propiedad pero que se concedia simplemente tras un solemne y costoso ceremo-
nial, sin requerir una ulterior preparac16n academica. A to largo del stglo xvi la
duraci6n inicial de estos estudios -cinco anos en las constituciones de Martin V-
se fue reduciendo hasta quedar fijada en cuatro anos a raiz de la reforma estatuta-

34 ALONso ROMERO «Theona . . .», 474 y ss Fue regente de varnas cdtedras de Unones
durante esos anos

35 En la tmprenta de Diego de Cussio, con este tftulo completo : Tractatvs De poenes
delictorum qvem Salmanticae auduoribus sues dictabat Licenciatus Don loannes Vela & Acuna
diui Bartholomaet collega & cathedrae Volunums publeco stipendeo praefectus En la licencia
para imprimir, Madrid, 24 de febrero de 1596, se hacfa constar expresamente que el ltbro se
«avia leydo en las escuelas, dela Vmuersidad della [Salamanca], el qua! era muy vtil, y neces-
sano para la Republica» . Entre los anos 1593 y 1598, VELA AcUfqA ocup6 diferentes catedras
cursatorias de Instituta, Digesto y C6digo (EsPERASE DE ARTEAGA, Historia pragmduca e
interna , 293-295) .

36 En Salamanca, imp Antonia Ramfrez, 1603 .
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ria de Ztiniga en 1594 37 . De forma bastante imprecisa, la normativa salmantina
exigfa que durante ellos el estudiante hiciera lecturas pdblicas y una solemne
repetitio o relectio, ademas de to cual a partir del tercer ano se le permitfa partici-
par en los actos de disputas o conclusiones de su Facultad . El ultimo requisito era
la superaci6n del c6lebre examen en la capilla de santa Barbara de la catedral,
donde debfa disertar sobre dos textos del Corpus seleccionados al azar y respon-
der a todos los argumentos que al respecto le planteasen los catedraticos exami-
nadores 38 .

En el lenguaje academico, estos bachilleres aspirantes a licenciados eran
denominados «pasantes» por el hecho de que la actividad principal a la que dedi-
caban su jornada de estudio, y la que les permitia superar todos esos requisitos,
consistfa en «pasar», releer personalmente y reflexionar sobre los textos juridicos
con los que habia ido familiarizandose en la etapa anterior gracias a to escuchado
en las aulas. Era un trabajo individual, en solitario, mediante el cual el estudiante
consolidaba su formaci6n y aprendfa a servirse por sf mismo de los textos y a
desenvolverse en el debate jurfdico 39 . No estaba reglamentado en la normativa
universitaria; ni constituciones ni estatutos ni ninguna norma pontificia o regia
dirigida a la Universidad decfan qu6 textos habfa que pasar ni c6mo . Pero circu-
laban por Salamanca algunas gufas o instrucciones escritas por licenciados y
catedraticos, que orientaban a los bachilleres en esa tarea y hasta les senalaban la
forma en que debfan distribuir sus horas de estudio.

De ese tipo eran el «Modo de passar do Doctor Alfonso Gallegos>> 40, la
Instrvctton y reglas para passar en la facultad de Canones, y Leyes de Diego
Espino de Caceres (impresa por vez primera en el ano 1591) 41, o el capitulo «Del
modo de passar» correspondiente al mas conocido Arte legal para estvdiar la
Ivrtsprvdencia de Francisco Bermtidez de Pedraza (1612) 42, donde daba cuenta
del «ordinario de Salamanca» pese a que su autor, a diferencia de los anteriores,
no estaba vinculado a este Estudio, como tampoco to estaba Alfonso de Villadie-
go, que en su divulgadfsima Instrvccton politica, y practtca jvdtctal ofrecfa tam-

37 Const . 18 y Recopilaci6n de 1625 tit. XXXI, c. 2, respectivamente .
38 Const.18 .
39 Acerca de la dureza de esta etapa en Salamanca llamaba la atenci6n PALACIos RUBios en

el Praefatto de su Repetitio de donationem inter vtrum et vxorem (A . Terranova y Neyla, Sala-
manca, 1578)

^e En portugu6s, manuscrnto, en BUS, ms . 178, sin fecha. Datado en 1593, en ejemplares
conservados en la Biblioteca del Cabildo del Burgo de Osma y la de Santa Cruz en Valladolid, de
los que da cuenta Antonio GARCIA GARCiA en «Canonistas salmantmos del siglo xvt», separata
de Estudeos Canomcos, Salamanca, 1988, 31-48, esp. 38 y 39 Hay tambien datos biograficos de
su autor, por los que consta que desde 1583 hasta 1600, Alfonso Gallegos ocup6 diferentes ci{te-
dras de Cdnones en Salamanca . Su «Modo de passar. » estaba dingido a legistas y canonistas,
por to que senalaba para cada tipo de pasantes los textos respectivos .

41 En Salamanca, en la imprenta de Diego de Cusio
42 Imp. Antoma Ramirez, Salamanca, 1612
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bien una breve «Forma de passar en Derechos» 43 . Comdn a estos dos tiltimos
autores era asimismo su profesi6n, la abogacia, oficio eminentemente practico
desde el que escribian sobre el modo de estudiar Derecho, pese a que esta fase de
los estudios formalmente no se requerfa en los abogados, a quienes bastaba el
titulo de bachiller44 . Los otros dos eran catedraticos, canonistas, que guiaban la
tarea de los pasantes de Leyes desde las aulas salmantinas, pero ofrecian sus
indicaciones no s61o a quienes dentro de aquellas aspirasen a obtener el grado de
licenciado, sino tambidn, como era el caso de Espino de Caceres, a<dos queno tie-
nen tanto caudal, y pretenden con breue tiempo de passantes, tratar de abogar» 45 .

Lo importante a nuestro prop6sito es que tanto unos como otros, los que escriben
como abogados y los que escriben como profesores, coincidfan en el ofrecimien-
to de un plan y mdtodo de estudios en el que el Derecho castellano continuaba
manteniendo la misma ubicaci6n de lecturas, relecciones y disputas : la de un lus
singularis dentro de un tus commune que en todos ellos proporcionaba los textos
basicos sobre los que se organizaba el trabajo del pasante y cuya relectura debia
concluir con la cuidadosa atenci6n a las normas patrias que confirmaran o corri-
gieran to deducido de cada parrafo del Corpus estudiado 46 . Y no menos interes

43 En la edlcl6n de 1626 que manejo (Valladolid, Imp. Jer6mmo Monllo), en f. 302 r v.
44 Remito al lector aM P ALONSo ROMERO y C GARRIGA AcosTA, aEl r6gimen juridlco

de la abogacia en Castilla (slglos xttt-xviii)» , de inmedlata aparic16n en los Recuells de la Socle-
te Jean Boden pour 1'htstoire comparative des institutions

45 El titulo completo de su obra era Instrvction y reglas para passar en la facultad de
Canones, y Leyes, ansi para los que de proposito pretenden passar el Curso de los quatro anos,
comopara los que no tlenen tanto caudal, ypretenden con breue tlempo de passantes, tratar de
abogar Y arse mismo para los Clerigos que pretender estar instructor en materias Canomcas,
ansi para Beneficeos como para Ojficlos Para esos bachilleres que, sin objetivos acad6micos,
s61o pretendfan completar su formac16n para enfrentarse a la abogacia, sugeria un plan mas sen-
cillo y de menor contemdo, con mi{s atenc16n hacla los autores precthcos, sI blen en to sustancial
el plantearmento de los estudlos era identlco En edlcl6n posterior (Diego de Cusio, Salamanca,
1605), mucho mds breve, el proplo titulo aparecfa tambl ¬n simpllficado -Modo de passar del
doctor Diego de Espino de Caceres cathedratico de Prima de Canones de esta vmuersidad de
Salamanca-, y ahi se ofrecia un solo plan, sin dlsdngos, muy similar al dirigldo a la formacl6n
de abogados en la de 1591 .

46 ESPINO DE CACERES, lnstrvction (ed. 1591), pp . 2 y 3: «[. . .] estudiara en esta forma:
por la manana los Dlgestos comenqando por el Dlgesto vlejo. a la tarde Codigo- a la noche Cano-
nes [ . .] Para tener nottcla, y saber que textos Sean los mas princlpales que comprehenden la
matena, veese facllmente mlrando a Bartolo [ .] Y el mismo auiso tendra quando passare Codlgo
por Baldo, y Decretales por Abbad [ . . .] Antes que commence a passar el texto que pretende passar,
del titulo que qulere estudlar, via pnmero la summa de Azon, sobre el dlcho tltulo, passandola
llteralmente [ . .] Visto el texto y la glossa [ . .] via luego a Bartolo en las opposiclones que trae,
que son las que mar ordmariamente trae la glossa [ . . .] mar sI el bartolo no passare, con el enten-
dlmlento de la glossa, y there otro, via en tai caso al Paulo de Castro . Y sI el Paulo aprobare, y
tuuiere el entendirmento de la glossa, via en tai caso al lason. Y sI e1 lason la llamare comun opi-
nion, o quedare con ella, slga la tai opinion contra el Bartolo [ ] Despues de auer passado to que
ay de derecho comun en cada Repeticlon en la dlcha forma, antes que passe adelante a otra repe-
tdclon, o tltulo, via la ley de la Parhda, ansi del titulo concordante, como la que concordare con la
ley que va passando- to qual con facilidad hallara, mlrando la tabla de las Partldas de los tltulos.

ANUARIO DE HISMRIA DEL DERECHO ESPANOL-IH



546 PazAlonso Romero

que los abogados mostraban los catedraticos por la practica, la aplicaci6n real del
Derecho propio, para cuyo conocimiento proponian la lectura de Gregono Lopez,
Antonio G6mez, Covarrubias, Rodrigo Suarez, Avendano, Aviles <<y otros de esta
suerte>>, indicaba Espino, los cuales aconsejaba asu vez el doctor Gallegos que el
pasante leyese «como quem le hum livro de historias>> .

Asf se <pasaban ordinariamente las leyes de nuestros reinos>, como ordena-
ba a los jueces la ley segunda de Toro : los anos de estudios de Derecho can6ni-
co o civil exigidos por la pragmatica de 1493 to garantizaban . Licenciados en
Canones y en Leyes las conocian y sabfan c6mo aplicar47. O al menos asf se las
habfan ensenado a los de Salamanca, con su <<verdadera inteligencia>>, destaca-
das del Derechocomdn que permitfa comprenderlas y formando doctrina con 61 .
Tenfan un lugar en estas aulas, pues . No deja de ser sigmficativo a estos efectos
el hecho de que los comentaristas de las leyes de Toro -que traducen opasar>>
por t6rminos claramente academicos como <repetere» o <perlegere>> o <<relege-
re» o «dtscutere>> o, en atenci6n a las dificultades de la tarea, <insudare>>-, de
ordinario unan ambas normas en sus reflexiones sobre la ley segunda y se limi-
ten a escribir genericamente al hilo de ellas sobre los peligros de los jueces
indoctos, sin que los terminos literales de la ley sirvan a ninguno de ocasi6n
para alertar acerca de una presunta insuficiencia en la formaci6n universitaria

Y vista la ley concordante, o la que comge la que va passando vea luego las de mas leyes del
Reyno que en cada Summario de las Partidas mas nueuas se pone : porque desde las del Ordena-
miento, y de Toro, y de la nueua Recopilacion trae, pot la qual recapitulacion se vee si concuer-
dan con la de la Partida, o la comgen . Y luego sobre la ley de Derecho comun, pondra la de la
Partida concordante, y las de mas nueuas que la dicha recapitulacion [sic] allega Y pot la misma
razon, si corrigieren la de Derecho comun, diga pot breues palabras (haec lex corrngitur per leges
Regias) » , BERMODEZ DE PEDRAZA,Arte legal , p 161 : <Entendido el texto [e! Digesto, en este
caso], y su razon de dudar, y decidir pot la glossa grande, que los Doctores llaman Magistra, vera
Bartolo los notables que inhere, ]as opposiciones, que pone; si son las mismas, que pone la glos-
sa, y si to fueren, si queda con las soluciones de ella, 6 se aparta de ellas, y la razon que da de
ello Y si pareciere al passante, que anda obscuro porque algunas vezes pot breue to es, vera a
Paulo de Castro sobre la mrsma opposicion de Bartolo ; porque es como vn tercero nombrado en
caso de discordia entre la glossa, y Bartolo, que la opinion con que quedare, y solucion que diere,
ora sea de la glossa, ora de Bartolo se ha de seguir. Luego vera pot la concordata de Ximenez la
ley de Partida, que concuerda con la ley que ha passado, ponderando, si en alguna cosa discorda
de la ley ciuil, de to qual le aduertua la glossa Gregoriana [ . . .] Tambien ha de ver la ley, que
tuuiere concordante del Ordenamiento Real, y sobre ella a Diego Perez, y si ay alguna de Toro; y
en ella Antonio Gomez, y to que ay mnouado pot ]as leyes del Reyno, y es practicable . .» .

47 Tambidn el Derecho del reino se metia en matena de Cdnones y los pasantes canonistas
to estudiaban (<<aprouechandose de la ley concordante de la Partida, del thtulo consimil al que va
passando : y de las demas leyes del reyno> , escribia EsPINo en Instrvction -p . 6-), y tambi6n los
legistas pasaban Cknones, como se ha visto en la anota anterior (<<attento que aunque sea mero
Legista no puede dexar de passar, algunas materias canonicas, porque como los Legistas mien-
tras son oyentes se dan poco a oyr materias canomcas, si al tiempo del passar no ]as estudiassen
quedarian muy faltos para muchas cosas», advertia igualmente este autor en la pdgma 4, reco-
mendando dedicar una hora pot la noche para pasar Cdnones), aparte de la frecuencia de gradua-
dos en ambos Derechos
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de los letrados castellanos como resultado de la omisi6n del Derecho patrio en
las aulaS48 . Y que hasta algunos, por su claridad, ni siquiera la consideren preci-
sada de ningun comentario 49 .

Hubo incluso intentos innovadores mas ambiciosos en la Universidad sal-
mantina que le otorgaban un mayor protagonismo al Derecho propio . El 7 de
diciembre de 1598 el doctor Gabriel Enriquez firmaba de nuevoun informe favo-
rable a la impresi6n de otra obra de Pichardo Vinuesa, una obra nunca hecha
antes en Espana, decia, en la que su autor «in omnt fere iuris materta, cum iure
Romano Hispanum apte coniugat, & vtrumque diserti explicet>> . Aprobaba asi la
publicaci6n de sus Comentariosalos tres primeros libros de la Instituta, gestados
y desarrollados igualmente en el ejercicio de la docencia . El mismo Pichardo
(por entonces catedratico de una de las cursatorias de Instituta 50) daba cuenta de
su origen en las palabras <<discipvlis, avdttoribvsque meis>> con que IDS iniciaba :
despues de largo tiempo dedicado en la Universidad de Salamanca a la disciplina
de ambos Derechos, pontificio y cesareo, comenz6 a proyectar una obra que sir-
viera para conseguir una y otra licenciatura . Para eso utiliz6 sus disputationes
ordinarias y extraordinarias, durante los anos en que fue candidato a la catedra de
Instituciones y despu6s de conseguirla, siempre con gran aplauso y asistencia de
oyentes como nunca se habfa visto en esta academia (<<sine arrogantia dictum>>).
Explicaba la Instituta con facilidad, orden y metodo, definiciones y divisiones,

8 Cfr por ejemplo, J . L6PEZ DE PALACIOS RUBIOS, Glosemata legum Tauri quas vulgus de
Toro appellat (Juan de Junta, Salamanca, 1542); D DEL CASTILLO, Utllls et aurea glosa domim
super leges Tauri, (Juan de Junta, Salamanca, 1544), A . G6mEz, Opus praeclarvm et vttlesslmvm
super legibus Taurt (D Portonans, Salamanca, 1575) ; J . GuILLEN DE CERVANTES, Prima Pars
Commentarlorvm m Leges Tavrl, (G Drovy, Madrid, 1594) . Solamente, por to que yo he visto,
M . SAL6N DE PAZ (Ad leges Taurmas inslgnes commentary, F C6rdoba, Valladolid, 1568), lla-
maba la atenc16n sobre la falta de medios de control para comprobar el grado de aprendlzaje del
Derecho reglo por parse de los estudlantes, y se planteaba expresamente s1 la ley 2 de Toro dero-
gaba la pragmdtica de 1493 -cuest16n a la que respondia con una negatlva-, pero es un supuesto
alslado, porque to habitual es que los autores, una vez lefdo el texto de la ley y extraido el man-
dato -los lueces estdn obllgados a conocer las leyes del reino-, se ocupen mmediatamente del
tema de la periaa judicis y se remitan, como garantfa de la mlsma, a to ordenado en 1493 : diez
anos de estudlos umversltarios presuponen una formaci6n completa y suficlente en los jueces .

9 M . DE CIFUENTES, Glosa de Miguel de CIFUENTES, sobre las leyes de Toro (M . y F del
Canto, Medma del Campo, 1555) : «legem secundam sequentem vedeatls per vos, quia claram
continet materlam» Otros, sin dar nmnguna expllcacl6n, slmplemente no se ocupan de ella :
F GOMEZ ARIAS, Subtilissima necnon valde wiles glosa adfamosissemas, subtnles, necessarias,
ac quotultanas leges Tauri, (1 . Brocarivs, Alcald, 1542) ; T. FERNANDEZ, Prima pars commenta-
rnorvm m constetmones Tavrenas (Mena y Renenus, Granada, 1566); L. VELAZQUEZ DE AVENDA-
No, Legvm Tavrenarvm a Ferdmando & /oana Hispamarum regibus, foelicls recordanoms vtilis-
sima glosa sequitur (J . y P Rodriguez, Toledo, 1588) .

so Lo fue entre 1594 y 1598, desde entonces hasta 1602 ocup6 una de las dos catedras de
C6dlgo y en 1602 la de Dlgesto Vlejo. Ese mlsmo ano fue ya catedrdtlco en propiedad, primero
de Visperas de Leyes y desde 1612 hasta el ano 1621 en que dej6 la Unlversldad, de Prima de
Leyes ESPERABE DE ARTEAGA, Historna pragm4tica , II, 293 y 440-441 .
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«iuris veteris d novi separatio perspicua», todo «e vestra vtilitate» . Muchos
escribieron sus lecciones, frecuentemente con errores, y muchos le pidieron a 61
que las escribiera. Se to prometi6, y ahf les ofrecfa esos comentarios a los tres
primeros libros . Cuando apareci6 el comentario del cuarto, la aprobaci6n del
arzobispo de Tarragona, Juan de Hoces, en Madrid, el 1 de noviembre de 1618,
reconocfa que en 6l su autor habfa puesto «suma diligencia, y inmenso trabajo,
con gran doctrina y erudicion, juntando to dulce, con to vtil, y dando vna buelta a
casi todo el Derecho Civil, y Regio, en to qual ninguno de los Escritores destos
reynos se le ha aventajado . Es vtilissimo el libro para todos los professores del
Derecho, principiantes, medianos y provectos» 51 . Cinco dfas despu6s el Consejo
Real le concedfa licencia para publicar sus Practicae tnstitvtiones sive manvdv-
tiones ivris civilis romanorum, et regii htspani, manual para abogados yjueces
dictado tambi6n a sus discipulos, segfn afirmaci6n propia 52 . A los pocos anos
Pichardo Vinuesa salia de esta academia, nombrado oidor de la Chancillerfa de
Valladolid en 1621 .

Fue sin duda una figura excepcional. Que se quisiera y pudiera utilizar en to
sucesivo su obra, es otra cuesti6n . Que las luces con que brill6 Salamanca a to
largo del siglo xvl y las primeras decadas del xvnpor encima de todas las universi-
dades europeas languidecieran luego, es otra cuesti6n . Tambi6n excepcionales fue-
ron quienes trabajaron aqui durante esos anos . Sus m6todos de ensenanza exigian
un cabal conocimiento del ius communey los iura propria, y destreza y agilidad en
la argumentaci6n dialectica; no estaban al alcance de los mediocres. Eran propios
de buenos juristas, los que ella habia tenido en esa epoca, los que aquf se habfan
formado, pero sin duda a to largo del Seiscientos con el declive general del Estudio
esta rica ensenanza integradora se fue perdiendo. La propia carta orden de 29 de
noviembre de 1713 reconocfa «que aunque en otros tiempos se han leydo en ellas
[las universidades] las leyes del Reyno, se veen ahora con desprecio» . Mas el rela-
to de la decrepitud y las razones del desprecio en el siglo xvm es ya otra historia
que, en cualquier caso, s61o con la referencia a to que habfa sido podra considerar-

Utilizo la edic16n completa (Commentariorvm en qvatvor Institutionum lustimanearum
libros) de Valladolid, Jer6nmio Monllo, 1630. Las palabras de Pichardo se fechan en Salamanca,
a 15 de abril de 1600 Llevaba un prefacio de Juan de Sot,6RZANo PEREmA (catedrdtico de Diges-
to Nuevo en Salamanca antes de pasar a oidor de laAudiencia de Lima) en el que destacaba su
amplitud, m6todo, buen latin, clandad y la constante comparac16n entre el Derecho romano y
nuestras leyes, de manera que pemutia transitar con segundad a los estudiantes de Derecho por el
labennto de ]as disciplinas legales.

52 En la edici6n de Valladolid, 1630, Imp . Juan Laso . El ongen, aludido por el autor al dar
cuenta de la ordenac16n de la obra. Los destmatanos, expresamente mencionados luego en los
tftulos de cada una de las cuatro panes en que se dividfa (causas civiles, ejecutivas, cnmmales y
de apelaciones y suplicaciones, respechvamente) : Manvdvctionvm Ivrns Civrlis, et regrn Ntspam
ad praxtm, sive manvalis advocatorvm, et tyronvm ivdtcvm promptvarn, ltbri singularis, pars
prima , etc. Y, en efecto, su contemdo respondia fielmente a to que su autor ofrecfa
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se . Quiza sirvan para ello los apuntes aqua trazados . Quiza sirvan tambien para

entender como una vuelta a metodos tradicionales, y no propuestas novedosas, los
pasos que a to largo del siglo xvm llevaron a incrementar la presencia del Derecho
patrio en los planes de estudios universitarios para conseguir un mayor apego de
los juristas hacia 6l. En Salamanca ya de antiguo se habian venido destacando sus
diferencias y concordancias con el Derecho romano, ya se habia ensenado su
practica, ya se habia explicado al hilo de la Instituta de Justiniano y ya incluso se
habfa leido como texto alguna de sus colecciones 53 . Se le habia querido y se habfa
sabido comprometer afectivamente a los juristas en su estudio y aplicacion sin que
para ello tuvieran que renegar de ningun otro afecto inconveniente. Es este un
mundo apasionante en el que queda mucho por hacer. Pero tiempo habra para
aportar mas noticias . El olvido en el que estan los juristas castellanos modemos es
todo un reto para el historiador del Derecho, un deber casi para quien vive en
Salamanca y aquf aprendi6 Historia del Derecho con Valiente. Habra que conti-
nuar afrontandolo .

PAZ ALONSO ROMERO

53 Cfr. en R . KAGAN, Pleetos y plecteantes . . 148, noticia de las lecciones «Ad Leges Taurt»
unparttdas a comienzos del siglo xvu por el licenctado L6pez .
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