
Leopoldo Alas (Claret), jurista: su Programa
razonado de Historia General del Derecho Espanol

SUMARIO : 1 . Leopoldo Alas y Clarfn.2. La obra juridica de Alas-3 . Estudiante de Leyes : su
escasa vocaci6n juridica.-4 . Doctor en Derecho civil y can6nico.-5 . La oposici6n a la cate-
dra de Economia Politica y Estadistica .-6. Nuevas fumas de oposiciones acatedra.7. El pr6-
logo a la versi6n castellana de «La lucha por el Derecho» de Ihering.-8 . Catedratico de Eco-
nomia Politica de la Universidad de Zaragoza.-9 . Catedratico de Derecho romano de la
Universidad de Oviedo-10 . El fallido intento de volver a Madrid : la firma de las catedras de
Literatura Juridica, de Derecho mercantil y de Historia del Derecho : A) Literatura juridica;
B) Derecho mercantil ; C) Historia del Derecho ; D) El fiasco del Ateneo.-11 . Catedratico de
Elementos de Derecho natural de la Universidad de Oviedo.-Ap6ndice documental .

1 . LEOPOLDO ALAS Y CLARIN

Licenciado y Doctor en Derecho, secci6n civil y can6nico ; catedratico de
Economia Politica, de Derecho Romano y de Derecho natural; opositor a las
catedras de Historia del Derecho, Derecho Mercantil y de Literatura Juridica, la
vida profesional de Leopoldo Garcia-Alas y Urena (Zamora, 1852-Oviedo, 1901)
qued6 marcadapor la catedra universitaria y atin por el desarrollo de su pensa-
miento juridico al hilo de su formaci6n sucesiva en diferentes disciplinas cien-
tificas . Esta circunstancia permite apreciar mejor la personalidad magistral de
Alas y su influjo sobre la literaria de Clarin a partir de la famosa dicotomia plan-
teada porRam6nPerez de Ayala, su alumno de las aulas ovetenses, resuelta por
este autor subordinando la actividad de Clarin al magisterio de Alas` .

' «Leopoldo Alas, "Clarin", poseia y presentaba, segdn el medio de acci6n, doble personali-
dad : la del catedrdtico y la del escritor. La primera apenas se conocia, salvo para sus colegas del
claustro y para sus alumnos ; Leopoldo Alas era el profesor universitario; "Clarin", el escritor. No
se puede entender del todo la personalidad del escritor si se desconoce la personalidad del cate-
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Esta aguda percepci6n de la personalidad magistral de Alas, esencialmente
juridica, no fue compartida ni tal vez comprendida por sus propios compafieros
de claustro que, casi en exclusiva, tendieron a resaltar su faceta literaria y fi]o-
s6fico-moral . Parafraseando to dicho por 6l mismo en 1880 de Mix de Aram-
buru, catedratico de Derecho civilly, desde el ano siguiente, de Derecho penal',
todo Oviedo sabia que Alas era critico, pensador y poetaen la sintesis del bibli6-
grafo Fuertes Acevedo, aun cuando por entonces Alas ya hubiera opositado con
6xito a la catedra de Economfa Politica4 . En esta misma linea de interpretaci6n,
Adolfo Buylla, su fraternal companero de la Universidad, al resumir en sentida
oraci6n necrol6gica la compleja personalidad de Alas, resaltaba todas sus face-
tas con olvido precisamente de la juridica : oseria dificil decir que es to que el
gran pensador no era: fil6sofo, historiador, critico, moralista, artista de la pala-
bra escrita, soci6logo, pedagogo»5 ; y todavia anos mas tarde, en una semblanza
tamizada ya por el recuerdo, Posada le convertfa en «critico, novelista, maestro»,
ensayando, desde una perspectiva etica, una primera interpretaci6n global de su
obra: «La moral, la etica es to que da unidad a una obra tan diversa»6.

driatico pues ante todo "Clarin" era Leopoldo Alas ; es decir, un maestro» . a °Clarin" y don Leo-
poldo Alas», en Antologia asturiana de Perez de Ayala . Presentaci6n y notas bibliogrdfcas de E.
GARCIA DoMiNGUEZ, Oviedo, 1980, pp . 69-86 . El texto, en su origen un pr6logo a la edici6n de la
obra de LEOPOLDo ALAS «Clarin», Supercheria . Cuervo. Dona Berta . Buenos Aires, 1942, reedi-
tado en una segunda versi6n algo retocada en R. PtREZ DE AYALA, Amistadesy recuerdos. Barce-
lona, 1961, es una semblanza aguda de Alas como catedratico de Derecho natural que ilumina los
afios finales de su vida acad6mica en una 6poca de suyo finisecular de tiempos, culturas y valores .

Z A[rchivo]G[eneral]A[administraci6n] leg . 32/1284.
3 AGA, E[ducaci6n] y C[iencia], leg . 5341-6 .
En1866, un Alas adolescente comenz6 apublicar poesia mistica en diversas revistas y peri6di-

cos regionales que acabamn por darle, como a su amigo Aramburu, el dictado de poeta (J. M. CACxE-
Ro, Los versos deLeopoldoAlas enArchivum 11, 1952, pp . 89-111). Fue al corresponder un elogio ante-
riorde Aramburu, cuandoAlas le dedic6 en lamisma revista la frase mentada que revela implicitamente
el prestigio que merecfa esta actividad en una sociedad que aspiraba a set, como la pmpia Universidad,
literaria : aTodo Oviedo sabe que Aramburu es orador y poeta» Revista de Asturias, aiio IV, Oviedo,
15 de mayo de 1880, ed . facs . Gij6n,1995, III, p.128 y 144. Sin embargo, s61o una minorta exigua,
segun el testimonio de P6rez de Ayala, lleg6 a percatarse de la personalidad magistral de Alas, siendo
para la mayoria unicamente «un escritor agudo y mordaz, que en varios peri6dicos y revistas, publica-
ba muy a menudo unos articulos breves, titulados "Paliques", en que se metia con el verbo divino. Un
ndmero incalculablemente menor sabia tambi6n que "Clarin" habia escrito no pocos ensayos criticos,
dos novelas mayores, varias novelas cortas y bastantes cuentos» . Clarin y don Leopoldo Alas,
cit . p. 74. Sin embargo, los lectores de la Revista de Asturias (afio V, Oviedo, 15 de junio de 1881)
pudiemn saber por el Breve bosquejo sobre el estado quealcanz6 en todas epocas la literatura enAstu-
rias de Fuertes Acevedo, que Alas, afamado«como critico de buen sentido y gran alcance (lo era) tam-
bi6n como pensador profundo y poeta de sentimiento» pues «estudioso como pocos, con una inteli-
gencia privilegiada y un caudal de conocimientos en literatura, en las ciencias filos6ficas y enel Derechor»
habfa llegado «joven adn, a hacer su nombre respetable en la repdblica de las letras» (IV, p . 187) .

5 A. ALVAREZ-BUYLLA y GONZALEZ-ALEGRE, Discurso de apertura del curso acadimico de
1901-1902. Oviedo, 1901, p. 8 En la misma linea, Rafael Altamira destacaba sus ideas literarias,
filos6ficas y polrticas y filos6ficas y pedag6gicas, en Cosas del dia (Leopoldo Alas I El literato ; H.
Elprofesor Valencia, 1907, pp . 82-99 (reproducido en Tierras y hombres de Asturias. M6xico,
1949, pp . 123-129

6 ADoLFO [GoNzALEz] PosADA, Leopoldo Alas Clarin . Oviedo, (s .f) .[L 1943?], p . 3 . A la muer-
te de Alas, su amigo de oveinte anos de un vivir intimo, de una amistad sin la mss leve sombra ni
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2. LA OBRA JURIDICA DE ALAS

Las causas de este aparente olvido de su primordial magisterio juridico,
apenas corregido hoy por algunos estudios genericos sobre su pensamiento
filos6fico y politico', deben buscarse no s61o en la actitud sublimatoria de sus
compafieros de claustro, fautores en buena medida de la pervivencia de su
recuerdo academico, sino en su propia obra escrita de caracter juridico, cifra-
da por el propio Alas, en tardfas declaraciones de meritos8, en cuatro textos
principales :

l .° El Discurso . Tesis doctoral sobre El Derecho y la Moralidad (1878) .
2.° El Programa razonado de Economia Politica y Estadistica (1878) .
3.' El Pr6logo a la versi6n castellana de La luchapor el Derecho, de Rudolph

von Ihering (1881) y
4.° La Conferencia sobre Alcala Galiano en el Ateneo de Madrid (1886) .

Ya por entonces la obra jurfdica de Alas resultaba desproporcionadamente
menorque la literaria de Clarin con sus quince libros yun discurso pedag6gico
(su Discurso de apertura del curso 1891-1892), excluidos por 6l mismo de sus
relaciones de merito por no ser pertinentes a la Facultad de Derecho. Pese al des-
cubrimiento posterior de nuevos textos manuscritos y al rescate de algunos otros
impresos (programas, apuntes, conferencias, pr6logos, articulos periodfsticos),
la aportaci6n juridica de Alas fue siempre un corpus menor al lado de la litera-
ria de Clarin, cifrada s61o en la primera de las actividades de este genero en unos
dos mil artfculos periodisticos9. Esta circunstancia que explica el olvido o pre-
terici6n de la faceta jurfdica de Alas incluso por sus contemporaneos, no to jus-
tifica, pues de su condici6n profesoral dependi6 buena parte de su magisterio no
s61o academico y de su influjo social.

roce, veinte anos de comuni6n ideal y de labor entusiasta en la catedra», Posada, intent6 entrar en
to que llamaba la «Filosofia de Leopoldo Alas, una definici6n sintetica de su compleja persona-
lidad, que, interrumpida por las circunstancias de la vida profesional de Posada, dio paso a unas
notas de recuerdo -melancolicos goces de su vejez- que bajo el titulo «Mi Clarin» ofrecfa al lec-
tor en Madrid, 1928 . Este manuscrito, que no lleg6 a publicarse por entonces, pudo ser rescatado
por Posada tras los avatares de la guerra civil y completado con nuevas notas y recuerdos que die-
ron forma al libro de referencia, cuyo pr6logo aparece fechado enOviedo, agosto de 1943 . Su sem-
blanza emotiva de Alas, la completaria con otros datos y recuerdos de gran inter6s recogidos en
Fragmentos de mis memorias. Oviedo, 1983 .

Y LtsSORGUES, Clarin politico . Leopoldo Alas (Clarin), periodista, frente a la problemdti-
capolitica y socialde laEspana de su tiempo (1875-1901) . Estudio y antologia . Universite de Tou-
louse-Le Mirail, 1980; 2 . Estudio y antologia. Universite de Toulouse-Le Mirail, 1981 ; del mismo
autor, La pensee philosophique et religieuse deLeopoldo Alas (Clarin) :1875-1901 . Madrid, 1983
(versi6n castellana, Oviedo, 1996) ; L . GARcfA SAN MIGUEL, El pensamientofilos6fico de Leopol-
do Alas. Madrid, 1987.

e Hoja de meritos y servicios de 18 de septiembre de 1888 . AGA . EyC . caja 15.777 ; cf. P
Sainz Rodriguez, La obra de Clarin : discurso leido en la solemne apertura del curso academico
de 1921-1922 . Universidad de Oviedo, 1921

9 LSSORGUES, Clarin politico, l, p. XVII
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3 . Estudiante de Leyes: su escasa vocaci6n juridica

2 . El triunfo de la personalidad literaria de Clarin se fragu6 temprana-
mente, en la decada de los setenta, antes de la obtenci6n de la catedra de Eco-
nomia Politica ([1878] 1882) y, por tanto, de la consagraci6n oficial del magis-
terio juridico de Alas . A la antigua querencia periodistica juvenil'° se sumo la
necesidad de proveer a los gastos de su estancia en Madrid Como estudiante de
Filosofia y Letras y de doctorando en Derecho y, aun despues de obtener la
catedra, a los del matrimonio, apenas cubiertos por la escasa dotaci6n del suel-
do de catedratico. Para subvenir a sus necesidades econ6micas y, al tiempo,
dar curso inmediato a su genio creador y a su instinto polftico, naci6 Clarin en
la redacci6n de El Solfeo en 1875". Su propio exito periodistico, capaz de abrir-
le las puertas de Academias y Ateneos en la Espana esencialmente ret6rica de
fin de siglo, impuso al Cabo su ley de la prisay de la absorbente cotidianeidad,
exigiendole una cultura enciclop6dica y una acerbidad de su talante intelec-
tual, combativo y critico'2, que llegarfa a condicionar el futuro trabajo profe-
soral de Alas .

Este Camino literario vino en parte propiciado por su escasa vocaci6n jurfdi-
ca . <<Sin saber por que ni para que», se habia licenciado en Derecho (<<me hicie-
ron abogado»), en 187111, acogiendose a las medidas liberalizadoras del nuevo
Plan de Estudios nacido de la revoluci6n de 1868 que le permiti6 estudiar por libre
y sin texto predeterminado, <<casi casi sin darme cuenta de ello» o, como diria lue-

'° Juan Ruiz [peri6dico humoristico] LEOPOLDO ALAS, <<Clarin» . Transcripci6n, introducci6n
y notas por Sofia Martin-Gamero . Madrid, 1985 . Sobre el origen de La Instrucci6n, el periodiqui-
tojuvenil de Alas (que firmaba con el seud6nimo Juan Ruiz), Palacio Valdds y Tuero, vid. Posada,
Leopoldo Alas, cit . pp . 72-75 .

" J. F. BOTREL, Producci6n literaria y rentabilidad: el caso de <<Clarin», en Hommage des
Hispanistes Franqais a Noel Salom6n . Barcelona, 1979, pp . 123-133 ; del mismo, Clarin, el dine-
ro y la literatura, en Los Cuadernos del Norte 2, num . 7, 1981, pp . 78-82 ; Y. LSSORGUES, La pro-
ducci6n periodistica deLeopoldo Alas <<Clarin» . Toulouse, 1980 . El 2 de mayo de 1875 naci6 lite-
rariamente Clarin en ElSolfeo, un peri6dico de oposici6n al r6gimen de la Restauraci6n que apenas
ocult6 su ideario tras el subtitulo Bromazopara nuisicos y danzantes, transformado despu6s en Dia-
rio Politico (20-111-1876) y dos anos mdas tarde enDiario democratico de la manana, definido por
el mismo Clarin como un peri6dico <<dem6crata en la doctrina y humoristico en la forma, en el
que publicaria con iste u otros seud6nimos (LA, simple reuni6n de sus iniciales, Zoilo, Zoilito . . .)
cerca de 400 articulos en apenas tres anos que dan idea, al tiempo, de su compromiso editorial y
politico con uno de los pocos 6rganos de expresi6n de la oposici6n republicana . «Yo me habiahecho
periodista de oposici6n mas por instinto que por resoluci6n maduradamente deliberada», diria en
El Solfeo de 5 de noviembre de 1875, cit. por J . F. BOTREL, Preludios de Clarin . Oviedo, 1972,
p . XXVI; cf . pp . XXVII-HIOXVIH ; LtSSORGUES, Clarin politico, 1, p. XXI ; M . MARESCA, Hip6te-
sis sobre Clarin : elpensamiento critico del reformismo espanol . Granada, 1985 .

'2 M. FERNANDEz ALMAGRO, Critica y sdtira en Clarin enArchivum II, 1952, pp. 33-42 ; J . M .
MARTNEZ CACHERO, Polimicas y ataques del <eClarin» critico, en Clarin y su obra . En el Cente-
nario de la Regenta . Actas del Simposio Internacional celebrado en Barcelona del20 al24 de mar-
zo de 1984. Barcelona, 1985, pp . 83-102 .

" Hoja de m6ritos y servicios de D. Leopoldo Garcia-Alas y Urena, certificada por Manuel
G6mez Calder6n, secretario general de la Universidad de Oviedo . AGA, EyC, caja, 15.777.
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go «en un periquete»t4, una materia de la que habia desaparecido la barrera aca-
d6mica del bachillerato en leyes'S . Asi, frente al anterior Plan del ministro Orovio
que exigia seis cursos de instruccibn, Alas pudo cursar su carrera en tres anos,
estudiando superficialmente, a tenor de las ensenanzas recordadas'6 y de sus bajas

'° LEopoLDo ALAS, Cartas de un estudiante II, en La Union, mim. 31, 31-VIII-1878 (ed . Botrel,
Preludios, p. 168) ; al recordar en su ensayo sobre Camus las esperanzas puestas en las letras de los
profesores de Filosofia y Letras de Madrid diria : <yo me habiahecho abogado en un periquete apro-
vechando to que entonces llamdbamos libertad de ensenanza en mi pueblo>> (Ensayos y Revistas .
Madrid, 1892, p . 9) . Sobre el sentido contrapuesto de carrera de abogado y Derecho en su inter-
pretaci6n de esos anos estudiantiles, vid. nota 21 .

'S El ideario educativo de la revoluci6n de 1868 se plasm6 en el Decreto de 21 de octubre que
proclam6 la libertad como principio basico del nuevo sistema . En su virtud se estableci6 la ense-
fianza libre y privada y una cierta autonomia universitaria corregida por la uniformidad de un plan
de estudios juridicos que restableci6los estudios preparatorios (Proleg6menos), la supresi6n de los
cursos en favor delos grados pennitiendo a los alumnosescoger su propio orden de estudio con unas
minimas incompatibilidades y, a su vez en 1870, la supresi6n definitiva del grado de bachiller que
termin6 con la vieja ensefianza ciclica. Al tiempo, rompiendo con una tradici6n ilustrada asumida
por el primer liberalismo, se proclam6 la libertad de textos acabando con la funci6n ideol6gica, peda-
g6gica y econ6mica atribuida al texto unico y, posteriormente, a las listas de textos desde los planes
de estudio de 1802, 1807, 1821 y 1824 hasta el Plan Pidal de 1845 (art. 48) y la Ley de Instrucci6n
Publica de 1857 (art . 86). M. MARTNEz NEntA, Lecturas antiguas y lecturas ilustradas. Una apro-
ximacidn a losprimeros manualesjuridicos, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 1, 1998,
pp. 143-209 ; M . PEsET REtc, La ensefianza deDerecho y la legislacidn sobre Universidades duran-
te el reinado de Fernando VII (1808-1833) en Anuario de Historia del Derecho espanol (= AHDE)
38, 1968, pp. 229-375 ; del mismo autor, Universidades y ensefianza del Derecho durante las regen-
cias de Isabel 11 (1833-1843), ibidem, 39, 1969, pp. 481-544 ; del mismo autor, Elplan Pidal y la
ensefianza en las Facultades de Derecho, ibidem, 40, 1970, pp . 613-651 ; P GAttcfA TROBAT, Liber-
tad de catedray manuales en la Facultad de Derecho (1845-1868), en Cuadernos del Instituto Anto-
nio deNebrija 2, 1999, pp . 37-58 . J . L . VILLALAN BENrro, Manuales escolares en Espana, 2 tomos,
Madrid, 1997-1999 . El texto del Decreto del ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla de 25 de
octubre de 1868 en Coleccidn legislativa de Espana, t . 100, pp. 453 ss. Una selecci6n de su conte-
nido relativo a las ensenanzas juridicas en M. MARTiNEz NEiuta, El estudio del Derecho . Libros de
texto y planes de estudio en la Universidad contempordnea . Madrid, 2001, pp . 241-245 .

'6 El cuadro que pinta Alas de la pobre Universidad de Oviedo en las Cartas de un estudian-
te, dirigidas a su viejo amigo Tomas Thero desde el peri6dico La Uni6n a finales de agosto de 1878,
rezuma todavia justificaci6n por haber abandonado el pueblo o la aldea en favor de Madrid que
considera, pese a los desenganos que le pinta Tuero y que 61 mismo amplia con nuevas observa-
ciones, <<centro intelectual de Espana>> . Tal vez esta circunstancia explique las negras tintas con que
uniformemente describe al profesorado de su 6poca de estudiante, con referencia explicita al cate-
dratico de Derecho romano, un proculeyano anclado en la vieja doctrina de Vinnio y de Heinnecio
que, al aburrirles con su derecho de piedra, les incitaba a buscar en las noticias revolucionarias del
dia el anuncio de la vida nueva, de libertad, de grandeza . No eran mejores los recuerdos de la cate-
dra de Economia Politica, de Derecho politico, de Prdctica forense y de Derecho can6nico (<<en
cuyo estudio acabe de perder elpoco respeto que tenia al culto y al clero»), justificando con ello
su ida a Madrid, ansioso de ciencia . LEOPOLDO ALAS, Cartas de un estudiante 11, en La Uni6n,
ndm . 31, 31-VIII-1878 (ed . Botrel, Preludios, p.169) .

Que la Universidad de Oviedo erapobre y no s61o en to intelectual, resulta del propio testimo-
nio de Francisco Diaz Ord6nez, el proculeyano aludido implicitamente porAlas, al agradecer a ins-
tituciones y particulares, en su discurso de apertura de curso de 1868-1869, la disipaci6n de los serios
temores de cierre de la Universidad de Oviedo . Mdds dificil resulta contrastar su punto de vista sobre
6ste y otros profesores denigrados de ciertas asignaturas cuyo nombre prudentemente omite . De Fran-
cisco Diaz Ord6fiez, hijo de esta Escuela en expresi6n rectoral, cabe destacar que por mds de veinte
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calificaciones17, unas asignaturas que respondfan a la vieja acumulaci6n discipli-
nar del Plan Moyano de 1857: Derecho mercantil y penal; Derecho politico y admi-
nistrativo ; Historia y elementos de Derecho civil espanol, comtin y foral.. . Por su
mismo m6todo de ensefianza libre, hechomas de lecturas en la biblioteca univer-
sitaria que de asistencia a las aulas'8, la huella que pudieran haber dejado los res-

afios (1843-1864) fue <<sustituto en vacante», en especial de las catedras de <Disciplina general de la
Iglesia y particular de la de Espafiao y de <<Derecho politico y administrativo», labor que compagin6
con el ejercicio de la abogacfa y de la magistrature como suplente de laAudiencia Territorial, antes de
obtener la catedra de <<Historiay Elementosde Derecho Romano» el 10 dejulio de 1865, diez anos
antes de su fallecimiento. (AGA . EyC . leg . 409-30) . Su propia trayectoria profesoral, tan alejada de la
romanistica, no debi6 contribuir a una formaci6n especifica en este campo cuya necesidad e impor-
tancia mereci6 su elogio, una vez obtenida la cdtedra, en el Discurso citado . Respecto al profesor que
le hizo perder el poco respeto quele quedaba al culto y al clero, debi6 ser Ildefonso de laGuerra, cate-
dratico de Instituciones de Derecho Candnico (que en el Discurso de aperture de curso de 1865/1866
tratara de <<Lagrande influencia de la Iglesia sobre el Estadoo) pues del catedrdtico de Disciplina gene-
ral de la Iglesia y particular de Espana, el por tantos conceptos notable profesor Guillermo Estrada,
hizo anos despues una semblanza plena de admiraci6n . Lo mismo cabria decir del catedrAtico de segun-
do ano de Derecho romano, Carlos Femdndez Cuevas, recordado con respeto por Posada y sus disci-
pulos . Vid. una primera aproximaci6n a este grupo de profesores, anteriores a larenovaci6n krausista,
en S . M . CORONAS, Oracionesy discursos de apertura de curso de la Universidad de Oviedo (1824-
1880), en Actasdel II congreso deBibliografa Asturiana. Oviedo, 2000, pp . 291-316; del mismo, Ra-
faelAltamira y el «grupo de Oviedov, en AHDE, 69, 1999, pp. 63-89. J. GARcfA SANctEzz, Melquiades
Alvarez: catedr6tico de Derecho romano de la Universidad de Oviedo (Modernidad de susplantea-
mientos romanisticos) en Revista Juridica deAsturias 10-11, 1987-1988, pp. 57-204 ; esp . 64-70

" Segdn la certificaci6n del Secretario de la Universidad de Oviedo de 10 y Vl-1871, s6lo
obtuvo aprobado en todas las asignaturas de la carrera : en el curso 1868-1869, en Derecho roma-
no (primer curso) y en Economia Politica yEstadistica; en el curso 1869-1870, en Derecho roma-
no (segundo curso); Derecho espanol, comfnyforal ; Derecho Politico y Administrativo ; Derecho
can6nico ;Derecho mercantil y Penal; finalmente, en el curso 1870-1871, en Ampliaci6n de Dere-
cho civil y C6digos espanoles ; Teoria de losprocedimientos judiciales ; Disciplina eclesi6stica ;
Prdctica forense . AGA. EyC . caja 31/ 15 .777 .

'8 <<Alas, si no utilizaba demasiado las clases, incluso las menos malas, exploraba con Tue-
ro de un modo excepcional la magnifica aunque anticuada biblioteca universitaria», PosADA, Leo-
poldo Alas cit . p . 105 . De este use acab6 por formarse una oculta biblioteca en casa de Alas, de
mas de cien voldmenes, que finalmente fue restituida a su sede propia . Es de suponer, dado el
n6mero de ejemplares y la avidez lectora de Alas, que esta biblioteca no fuera simplemente esco-
lar. Por to que se refrere a esta parte, en la lista de libros de texto sancionada, a propuesta del Real
Consejo de Instrucci6n Publica, por Real Orden de 22 de diciembre de 1867, figuraban entre otros :
los Prolegomenos delDerecho de Pedro G6mez de la Serna; las Nocionesfundamentales del Dere-
cho de Cirilo Alvarez Martinez y los Prolegdmenos de Carmelo Miquel (no sabemos a cual de
ellos se podrfa referir Alas al decir <<Yo recuerdo que empece mis estudios juridicos leyendo unos
proleg6menos que Dios haya perdonado, (Cartas II, p . 169), pero en todo caso estos libros veni-
an sirviendo de introducci6n a los estudios juridicos desde mediados de siglo al ser incluidos suce-
sivamente en las listas de textos oficiales (Martinez Neira, El estudio del Derecho, pp. 49-118) . A
estos textos, algunos de los cuales remontaban a las viejas ensefianzas romanistas corregidas por
el pensamiento iusnaturalista ilustrado [Institucionum imperialium libri IV, Arnoldi Vinnii I .C .,
notis illustrati ; accedunt in eosdem libros Johann Gottlieb Heineccii I.C. Recitationes, et sintag-
matis antiquitatum romanorum compendium suis locis particulatim appositum. In usum scholae
valentinae . Valencia, 1789-1790 ; Valencia, 1826, el texto de la ensefianza del derecho de piedra
a que elude Alas, (de la cual se contaba con una traducci6n del asturiano J . B . Muniz Miranda
(Canella, Historia de la Universidad de Oviedo, (Oviedo, 1903-1904 ; reed . facs. Universidad de
Oviedo, 1985) p . 7651, cabfa aplicar to dicho por Men6ndez Pelayo veinte anos despues: <<indig-



Leopoldo Alas (Clarin), jurista : su Programa razonado de Historia . . . 77

tantes profesores de la Casa no aludidos (Juan Domingo Aramburu, su hijo F61ix,
Diego Femandez Ladreda, Josh Manuel Piemas Hurtado, el renovador de los estu-
dios de Economfa Politica que tanto habria de cooperar a la consecuci6n del des-
tino profesoral de Alas, oGuillermo Estrada, por el que habrfa de expresar tiem-
po despu6s, con ocasi6n de su muerte, la rara admiraci6n que suscitara en 61 su
estilo de vida integro y austero'9, . . .) fue tan leve como sugiere su propia falta de
recuerdos, apenas corregida por el testimonio mediatizado de Posada que alude,
por propia experiencia, a unaensenanza impartida mayoritariamente por auxilia-
res de escasa autoridadz°. Su espiritu juvenil, abierto masalos ensuenos literarios
que a la Seca precisi6n de los estudios juridicos (cuya ensenanza, lastrada por la
falta de plan yreflexionypor la pequenez de las miras con que se ensena y apren-
de generalmente la camera de abogado, impedia ver su aut6ntico valorz'), aspira-
ba anuevos horizontes de vida social y acad6micaque ni Oviedo ni su Universi-
dad, reducida por entonces a la Facultad de Derecho, podfan ofrecer.

4 . DOCTOR EN DERECHO CIVIL Y CANONICO

Concluidos los estudios de Leyes, seccibn de civil y can6nico, Alas se tras-
lad6 aMadrid con sus buenos amigos de la Universidad, Tomas Tuero, No Rubin
y Armando Palacio Vald6s, ansioso de ciencia", con el prop6sito de cursar la

nos manuales que son el oprobio de nuestra enseiianza universitaria, y que nos hacen aparecer a
los ojos de los extranjeros cincuenta anos mss atrasados de to que realmente estamos» Discursos
leidos ante la Real Academia de la Historia en la recepcion pciblica del Excmo. Sr. D . Eduardo
deHinojosa el dia 10 de mayo de 1869 . Madrid, 1889, p. 81 . Los manuales de Eusebio Maria del
Valle y Manuel Colmeiro en Economfa Politica ; del mismo Colmeiro y Manuel Maria de la Cua-
dra en Derecho politico ; de Manuel Ortiz de Zdfiiga, Pedro G6mez de la Sema; J. M. Montalban
y J . W Rodriguez en Prdactica forense o de Benito Golmayo en Instituciones can6nicas habrian
colmado las lagunas de la docencia de Alas en Oviedo como venian haciendo desde tiempo atras
en las Universidades del Reino .

'9 <<Guillermo Estrada, jefe de los carlistas de la regi6n asturiana, antiguo secretario de don
Carlos, diputado de la minoria carlista en las Constituyentes, si no recuerdo mal, catedr£tico de la
Universidad de Oviedo, orador elocuente, correctisimo, fluido y atico, hombre de memoria pelagi-
na, peritisimo en historia modema y contemporanea, buen canonista y maestro de Derecho civil,
alma y cuerpo de diplomatico, no era un hombre vulgar. . . (a su vuelta a la catedra). Aqui nos encon-
tr6 de profesores a los que habiamos sido sus discipulos : 61 nos llamaba a nosotros companeros,
nosotros a 61, maestro. Era el unico que quedaba» L. ALAS, Estadistas y oradores : Guilermo Estra-
da, en La Cruz de la Victoria, X, ntim . 2628, de 7 de enero de 1895 (reproducido parcialmente por
M. G6mEzSANTOS, LeopoldoAlas, «Clarin». Ensayo bio-bibliogrdfico. Oviedo, 1952, pp. 214-216.
S. M. CORONAS, Rafael Altamira, pp .

Z° POSADA, Leopoldo Alas, pp . 101-102 .
2' «Nada mas puro, mas noble que el Derecho ; nada mas apartado de su sentido verdadero,

de su trascendencia real que lafacultad de Derecho, a to menos segdn se explicaba entonces en la
Universidad de ***» . Alas, Cartas de un estudiante II, (ed . Botrel, p.169).

22 La ciencia que ansiaba era ante todo literaria como matiza luego en sus Cartas de un estu-
diante III de 1-IX-1878 (ed. Botrel, Preludios p . 171) «Mis primeros estudios fueron literarios, las
buenas letras me atraian sobre todo . . . un hombre que salia del "Digesto" y de la "Novisima" sien-
do un poco poeta como yo era, necesitaba una reacci6n de idealismo, de literatura y arse» . En la
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carrera de Filosofia y Letras, que podrfa hacer realidad aquellos suenos y que,
aunque nunca terminada", vino a facilitarlos al ponerle en contacto con una de
las escuelas de pensamiento mas activas del panorama cultural y universitario
espanol: la krausista, que conoce en la catedra de Principios generales de Lite-
ratura de Canalejas, de Metafisica de Salmer6n y amplfa en las clases de Filo-
soffa del Derecho de Ginerde los Rios, su principal mentor. Convertido en krau-
sista independiente, depura su religiosidad y radicaliza su ideario moral, cultural
ypolftico a partir de un instinto genial (opara minada hay mdssublime que esas
corrientes magneticas que atraviesan las masas a partir del cerebro de un
genio»z^) que le lleva a asumir el ideal de la regeneraci6n de Espana. En defen-
sa de ese ideal, que polfticamente se encama en la Reptiblica democratica fren-
te al sistema monarquico de la Restauraci6n, expresara desde las pdginas de El
Solfeo primero y de La Union [republicana] despues, bajo el seud6nimo com-
bativo de Clarin, su compromiso polftico con una soberania nacional autentica
y con una descentralizaci6n, pr6xima al federalismo pimargaliano, capaces de
romper la hidra del caciquismo25 . Aunque su participaci6n en la Uni6n Demo-
cratica de Oviedo en 1879 le da un cierto aire partidista que acentub su antica-
novismo visceralzb, una de las constantes de su vida periodfstica que extiende
por afinidad ideol6gica a los ministros conservadores asturianos Toreno y Mon,
(apenas corregido por su ulterior castelarismo27), antepuso por dignidad y liber-
tad intelectual su ideal regeneracionista a la disciplina de cualquier partido, inclu-
so en esta su primera dpoca de periodismo militante. Por entonces su concep-
ci6n politica, que trasciende los limites de los partidos y de la prensa, se identifica
con la ciencia que expone Giner en sus Estudios juridicos y politicos28 y que,

epoca de la codificaci6n y del constitucionalismo, su referencia al Digesto justinianeo y a la Novf-
sima Recopilaci6n de las leyes de Espana (1805) como suma de los estudios jurrdicos, da idea una
vez mas del cardcter anacr6nico que atribuia a sus ensenanzas universitarias .

z3 «Curs6 en Madrid ocho asignaturas de Filosofia y Letras, obteniendo sobresaliente en las
cuatro primeras del ano 1872 y aprobado, 6nica nota existente, en las otras cuatro en 1873» S . Sai-
llard, Le dossier universitaire de Clarin d Saragosse, en Les Langues Neo-Latines, m1m . 164, mar-
zo, 1963, pp . 37-61 .

2^ ALAS, Cartas de un estudiante II (ed . Botrel, p . 168) Aquf aparece prefigurada ya su noci6n
heroica de la historia que, a manera de una cadena espiritual de grandes hombres, de espiritus nobles
y profundos, marcaron a la humanidad el camino a seguir. THOMAS CARLYLE, Los Hiroes. El culto
de los hiroes y to heroico en la Historia . Traducci6n directa del ingl6s por D . Julian G . Orb6n, con
un pr6logo de D . Emilio Castelar y una introducci6n de D . Leopoldo Alas (Clarin) . Madrid, 1893 .

11 S . BESER, Leopoldo Alas o la continuidad de la revoluci6n, en C . E. LiDA e 1 . M . ZAVALA,
La revoluci6n de 1868 . Historia, pensamiento, literatura . Nueva York, 1970, pp . 397 ss .

26 Una sfntesis de su negaci6n radical en L . ALAS, Cdnovas y su tiempo, en Folletos litera-
rios 11 . Madrid, 1887 .

z' Lissorgues sefiala 1884 como la fecha de este castelarismo (aceptaci6n posibilista de cola-
boraci6n con la Restauraci6n que predicara Castelar), otrora denostado por el Alasjuvenil de exal-
tado republicanismo militante, que supone un viraje tan profundo de su pensamiento politico que
obliga a replantear sus bases conceptuales al margen ya de la Revoluci6n de 1868 . Clarin politico,
pp . XLV-LVIII.

28 Libros y libracos . El Solfeo, n6m. 47, 17-DC-1875 (ed . Botrel, Preludios, pp . 22-23) ; Lts-
SORGUES, Clarin politico, analiza la evoluci6n de su pensamiento politico que, en esta primera eta-
pa (1875-1882-83), se orienta hacia la lucha por la democracia real, identificada correctamente por
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aunque no desgranada con detalle, apunta hacia la superaci6n del mero forma-
lismo para acercarse a un Estado real, vivo, a partir de un concepto exacto del
Derecho .

Por consejo de Giner, que a pesar de su renuncia voluntaria a la cdtedra en
desacuerdo con la polftica ministerial" no abandonaba los hilos de la intrahis-
toria universitaria, Alas pas6 de la critica literaria y politica al Derecho, pre-
parando, tambien por libre, las asignaturas del doctorado en Derecho30 que
aprob6 en examen extraordinario ante cinco jueces en septiembre de 1877 con
la calificaci6n de sobresaliente en la de Filosoffa de Derecho. Puesta su mira
en la catedra, cualquiera que esta fuera, trabaj6 Alas seguidamente en la redac-
ci6n de su tesis que, iniciada tal vez en Carreno o en Oviedo, como apunta
Posada, termin6 en muy pocas semanas en la biblioteca del Ateneo31, su domi-
cilio espiritual desde los anos de estudiante en Madrid, recibiendo el 10 de julio
de 1878 el grado de Doctor en Derecho civil y can6nico con nota de sobresa-
liente3z .

La tesis -discurso- doctoral sobre El Derecho y la Moralidad13, redactada apre-
suradamente sobre la base de los apuntes de clase y los Prolegomenos de Giner",

Lissorgues con la luchapor la Justicia y el Derecho que, desde una perspectiva iuspositiva, se con-
creta en el restablecimiento de las libertades y derechos consignados en la Constitucibn de 1869
frente a la correcci6n moderada de 1876 (1, pp . XXVI-XLV) .

29 La cuestion universitaria, 1875 . Epistolario de Francisco Giner de losRios, Gumersindo
de Azcdrate, Nicolds Salmeron . Introducci6n y notas e indices por E de Azcarate . Madrid, 1967 .
V CACHO Viu, La Institucion Libre de Ensenanza . Madrid, 1962, pp . 283 ss . El Decreto del mar-
qu6s de Orovio de 26 febrero de 1875 que suscit6 las protestas de estos y otros profesores por las
limitaciones impuestas a la libertad de cdatedra, con su consiguiente detenci6n y confinamiento tem-
poral, vino a reproducir el protagonizado nueve anos atris por el mismo ministro con la destituci6n
de Sanz del Rio, Fernando de Castro, Salmer6n y otros profesores krausistas por la Real Orden de
31 de mayo de 1867 . Coleccion legislativa.

10 C . PETTT, Lamministrazione ed il dottorato . Centralita di Madrid (1845-1943), en G . P.
Brizzi y J. Verger, Le UniversitA minori in Europa (secoli XVXIX), Rubbetino Editore, 1998 .

3' «Pensaba entonces Alas en la cdtedra ; era su principal preocupaci6n . Estaba decidido a
hacer oposicibn a la primera que pudiera. Con vistas a la catedra futura pero todavfa incierta, tra-
baj6 Alas intensa y efizcamente en la elaboraci6n de su tesis, sobre El Derecho y la Moralidad».
POSADA, Leopoldo Alas, p . 127. En una 6poca carente de mayor especializaci6n juridica, era comim
anteponer la cdtedra a la materia como reconociera Altamira en su «Breve autobiografia» : «1o que
no hubiera podido decir entonces claramente era de qu6 queria ser yo catedrdatico», en S . M. Coro-
nas, Rafael Altamira y el grupo de Oviedo, cit. (n . 16) .

32 AGA. EyC . caja 15 .777 .
33 El Derecho y la Moralidad. Determinaci6n del concepto del Derecho, ysus relaciones con

el de la moralidad. Discurso leido en los ejercicios del grado de doctor por Leopoldo Alas. Madrid,
[s .f.] (1878?) En ese ano apareci6 publicada asimismo en la Revista Europea que dirigfa su amigo
Palacio Vald6s, nfims. 236-244 (1 .9-27.10 .1878) .

34 «Esta materia . . . eran objeto de muy luminosas explicaciones en la cdtedra del senor Giner
de los Rios, y de ellas tomamos, en general, nuestros argumentos en este punto» ; El Derecho y la
Moralidad, p . 140 nota 1 . «E1 Sr. Giner de los Rios ha publicado acerca de la materia que aqui tra-
tamos unos proleg6menos de Derecho natural)) ibidem, p . 146, nota 1 ; vid . F. GINER DE LOS RIOS,
Principios de Derecho natural. Proleg6menos del Derecho sumariamente expuestos por Francis-
co Ginery Alfredo Castanon . Madrid, 1872 ; M . 1916 . El capitulo 3 de la tesis parece, incluso for-
malmente, un mero trasunto de las explicaciones de cdtedra de Giner.
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la Enciclopedia de Ahrens", los Fundamentos de Roder", la Filosofia de Rosmi-
ni37 y los principios de Trendelenburg38, defendfa el fondo etico del Derecho y
su esencia naturalista, no difiriendo su pensamiento del general de la escuela sal-
vo en su mayor apreciaci6n del iusnaturalismo cat6lico de la segunda escolasti-
ca o escoldstica espanola postergado en sus dias por el iusracionalismo protes-
tante. La tesis, dedicada al «Senor Don Francisco Giner de los Rios» por osu
sincero amigo y reconocido discfpulo» Leopoldo Alas, partfa de una investiga-
ci6n directa «en la conciencia» de los conceptos de Derecho (cap . 1) y Morali-
dad (cap . 2) , asf como de sus diferencias respectivas (cap . 3), concluyendo con
una obreve exposici6n crftica del concepto del Derecho en la Historia de su Filo-
soffa» que integraba la historia de ese concepto en la propia historia de la Filoso-
fia del Derecho. En esta dltima parte, sfntesis obligada de pensamientos y doc-
trinas, prescinde de apriorismos doctrinales y ftindamentos metafisicos asf como
de los antecedentes hist6ricos quepudieran dar un orden cronol6gico a su expo-
sici6n. Por el contrario, el m6todo seguido fue el sistematico que le permiti6 it
de las ideas mas apartadas de su concepto espiritual del Derecho a las ma's pro-
ximas, reconociendo los elementos de verdad que contenian las distintas teorf-
as . Entre estas, las mas opuestas al concepto uno, universal, verdadero, eviden-
te (= cientifico) del Derecho eran las que le fundaban en la fuerza, de gran arraigo
en la filosoffa de todos los tiempos y especialmente en la alemana de Haller y
aim de Hegel, Fichte o Schelling que reconocfa como fuente principal la escue-
la hist6rica del Derecho representada en sendos momentos de su evoluci6n por
Savigny yMommsen, pues al ser el Derecho un organismo de relaciones la coac-
ci6n resultaba extrana a su naturaleza . No mas acertada le parecfa la doctrina que
fundaba el Derecho en el miedo (Iura inventa metu injusti . . . Horacio), a impul-

35 E . AHRexs, Enciclopedia juridica o exposition orgdnica de la ciencia delDerecho y elEsta-
do . Versi6n directa del alemdan, aumentada con notas criticas y un estudio sobre la vida y obras del
autor por Francisco Giner, Gumersindo AzcArate y Augusto G . Linares; 3 vol, Madrid, 1878 . Alas
que alude a las «muchas y muy luminosas notas» del primer tomo de esta Enciclopedia, precisa que
las de la pane hist6rica pertenecen a Azcarate, El Derecho y la Moralidad, p . 146 . (Existe una edi-
ci6n separada de las Notas a la Enciclopedia juridica, [con una nota sobre arrendamientos rura-
les y pecuarios de Joaquln Costa y pr6logo de Pablo de Azcarate] Madrid, 1965) .

36 De Karl David August R6der otan conocido entre nosotros por sus trabajos de Derecho
penal>> dira Alas, destaca «como obra capital sus Fundamentos de lafilosofa del derechor» (Grund-
zilge des Naturrechts, citara sin mss datos en otra ocasi6n) cuyo analisis de la «Percepci6n del con-
cepto del derecho» da en sumario en una nota de su Discurso doctoral. Las doctrinasfundamenta-
les reinantes sobre el delito y lapena en sus interiores contradicciones: ensayo critico preparatorio
para la renovation del Derecho penal (2.'- ed. corregida, Madrid, 1871 ; 3 ." ed . revisada y corregi-
da) habfan sido traducidas del alemdn por F Giner. En su Discurso de apertura del curso 1881-1882,
Rafael de Urena, catedrAtico de Elementos de Derecho Polftico y Administrativo espanol de la Uni-
versidad de Oviedo, alabaria a R6der, «gioria de la Universidad de Heidelberg», en su disertaci6n
sobre La antigua filiaci6n de la moderna teoria correccionalista y el origen de la ciencia juridico
penal, como mdximo defensor de esta teoria cuyo triunfo social adivinaba pr6ximo pese a la ruda
impugnaci6n de las escuelas utilitaria y positivista.

3' De su Filosofia del Diritto, s61o cita el tomo I y lamisma pagina en dos ocasiones, sin espe-
cificar correctamente, como es habitual en tantos otros autores de la epoca, la edici6n manejada .

3$ Diritto naturale sulla base dellEtica . Trad . dell'A . Incola Mondugno, 1873 . De la otra obra
cicada de Trendelenburg, Logische Untersuchungen, nada mds indica salvo la traducci6n del tftulo .
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sos de la propia conservaci6n que convierte al Derecho en garantfa del interes
particular, como concibiera Hobbes, hijo de un tiempo andrquico y revolucio-
nario, el Derecho natural, base de un pacto de respeto a la ley comtin y a la volun-
tad del imperium absolutum que llevaba aparejada la negaci6n del Derecho en
si, como preexistente y anterior a todo pacto, germen de lasfantdsticas teorias
historicofilosoficas en que se supone una primera convencion . En este punto
los partidarios de los influjos hist6ricos en la creaci6n del Derecho se daban la
mano con los neoescolasticos que consideraban al Derecho una derivaci6n de la
primitiva ley religiosa y moral impuesta por las relaciones susceptibles de coac-
ci6n . Un repaso a las teorfas de Spinoza, Maquiavelo, Rousseau, Kant, muestra
el paso de las teorfas de la fuerza a las de la voluntad (facil, pues en el hombre
lafuerza es la voluntad) y a las de la libertad basada en el pacto que, si politi-
camente lleva a la soberania nacional, como fundamento del Derecho le parece
«sencillamente absurda» pues al Derecho no to crea la voluntad arbitraria sin
mas ley que la cantidad . . . ni la libertad arbitraria, teorfas que siguieron avan-
zando hacia el formalismo jurfdico y el positivismo con los postkantianos, pre-
dicando unaseparaci6n abstracta del elemento moral y del jurfdico . Una rapida
visi6n del desarrollo del concepto etico del Derecho desde Plat6n y Arist6teles
hasta las escuelas teol6gicas, positivistas, evolucionistas contemporaneas le per-
mite concluir con una exposici6n detenida de las corrientes doctrinales que tra-
bajan por elfondo etico del Derecho, entre los que se cuentan sus admirados
Giner, Rosmini, Trendenlenbug, Ahrens y Roder«e1 autor que entre los extran-
jeros mas de acuerdo se halla con el concepto del Derecho que hemos analiza-
do en la conciencia», siguiendo la lfnea espiritual y 6tica marcadaen su dfa por
Leibnitz y Krause.

5. LA OPOSICION A LA CATEDRA DE ECONOMIA POLITICA
Y ESTADISTICA

En cualquier caso, por identificado que se encontrara con la filosoffa krau-
sista o, tal vez, para servir mejor a la causa de su difusi6n, su objetivo inmedia-
to fue la obtenci6n de una catedra que las circunstancias del momento hicieron
que fuera la de Economfa Polftica y Estadistica, vacante en la Universidad de
Salamanca. El hecho de que en el tribunal estuviera Aramburu y pudiera contar
para su preparaci6n con Buylla, otro miembro destacado de la escuela, catedra-
tico de Economfa Polftica en la Universidad de Oviedo39, decidi6la suerte aca-

'9 En la Revista de Asturias, ano VI, 30de noviembre de 1882, Buylla dedic6un amplio comen-
tario al programa de Elementos de Economia Politica y Estadistica de Alas, destacando su aporta-
ci6n ala debatida cuesti6n del metodo y plan de una ciencia «en edad de constituci6n» donde « los
tratados, las monograffas se cuentan por miles» y las escuelas, dosde los viejos fisi6cratas hasta los
individualistas y socialistas o los economistas cat6licos, le dab "'An una caracteristica variedad . Fren-
te a esta variedad, una doctrina racional, la representada en Espafia por la filosofia de Sanz del Rfo,
Salmer6n, Giner y Azcarate, habia divulgado tambi6n en la ciencia una tendencia arm6nica, pres-
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d6mica de Alas que, en el mes siguiente a la obtenci6n del grado de Doctor en
Derecho, se recluy6 en Asturias para redactar un amplio Programa de la asig-
natura . El programa, que lleva el sello inconfundible de la escuela con su pre-
ocupaci6n por el concepto, objeto y m6todo de las asignaturas (que con fre-
cuencia agot6 la aportaci6n cientifica del profesorado krausista), cuestiones a
las que dedic6 201ecciones en Economfa y 6 en Estadistica, unaquinta y cuar-
ta parte respectivamente de su contenido (<<introducci6n nutridisima y perfec-
tamente razonada, premisa indispensable para exponer la ciencia)> en expresi6n
de Buylla) venia precedido de un razonamiento en el que Alas demostr6 su peri-
cia en asimilar con rapidez los fundamentos de una ciencia que no habia vuel-
to a ver desde los anos de su fugaz licenciatura. Esta circunstancia no le impi-
di6 mostrarse seguro y magistral en la breve exposici6n del plan y m6todo
seguido, contando probablemente con el auxilio doctrinal de Azcarate4°, Pier-
nas4t y Buylla4z .

cindiendo de exclusivismos y aceptando el procedimiento analftico, inductivo o de obsetvaci6n
como el sintetico o de raz6n enlazados por el constructivo que daba sistema a la ciencia, con apor-
taciones valiosas (trabajos apreciabilisimos) de los dos 61timos a los que se sumaban los de Pier-
nas Hurtado (y del propio Buylla) . Desde esta perspectiva de escuela alabarfa el Programa razo-
nado de Alas por su aplicaci6n de la doctrina de la ciencia arm6nica o sistematica a la metodologfa
econ6mica, superando los errores particularistas del positivismo y del realismo, hist6rico o Khate-
der-socialista, y de la filosoffa econ6mico racionalista-. Asf, partiendo de la base de no haber cien-
cia sin conocimiento reflexivo, sistematico, de la realidad, bajo principio de unidad, el metodo y
plan orgdnico de Alas le parecfa necesario y, aun, mas adelante, acertadisimo, un trabajo que hon-
ra alprofesorado espanol y muestra bien a las claras, que a despecho del interes de secta que no
ha perdonado medio de influir en la direccidn intelectual de la juventud que ansiosa de ciencia
acudia a nuestras universidades, elpensamiento y la razon buscan y encuentran su atm6sfera natu-
ral, y hay quienfortalecido por la conciencia del deber y la dignidad de la ciencia, continua sin
temores ni vacilaciones la obra que en la cultura nacional miciaron ilustres varones» . El comen-
tario de Buylla, mas que un analisis de la obra, se convirti6 en un elogio a la escuela filos6fica y
econ6mico politica krausista actualizado con motivo de la aparici6n del Programa de Alas, un pro-
grama tan de escuela como su doctorado anterior.

^° G . AzcARATE, Estudio sobre el origen y cardcter de la ciencia econdmica y su relaci6n con
el Derecho . Madrid, ed . Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia (la misma que editaria la
tesis de Alas), 1871 ; del mismo, Estudios econ6micos y sociales . Madrid, 1876 . P. AzCARATE,
Gumersindo deAzcdrate . Estudio biogrdfico y documental . Madrid, 1969 .

^' JOSS MANUEL PIERNAs HURTADO, Indicaciones sobre el concepto y plan de la ciencia eco-
ndmica, escritas para servir de apendice al tratado diddctico de Economia Politica del Sr. Carre-
rasy Gonzllez. Madrid, 1874 ; del mismo autor, Vocabulario de la Economia, ensayo parafijar la
nomenclatura y los principios conceptuales de esa ciencia . Madrid, 1877 . Anteriormente habfa
publicadoun notable discurso sobre Lapropiedadsegun elDerecho, la Economia Politica y la His-
toria . Discurso leido ante el claustro de la Universidadde Oviedo en la inauguraci6n del curso de
1870 a 1871 . Oviedo, 1870 cuyo eco parece percibirse en Azcddrate y Alas . Sobre su significaci6n
cientffica vid. Discursos leidos ante la RealAcademia de Ciencias Morales y Politicas, en la recep-
ci6n publica del Ilmo . Sr. D . Jose Piernas Hurtado el dia 12 de marzo de 1905 . Madrid, 1905 y el
comentario de A . Alvarez-Buylla en La Lectura, mayo-agosto de 1905, pp . 65-67 . Previamente
habia comentado Buylla su Introduccidn al estudio de la ciencia econ6mica, en La Administraci6n,
n6m. 27, junio de 1896, pp . 397-403 . Sobre la relaci6n entre ambos, M. D . GOMEZ MOLLEDA, Los
reformadores de la Espana contempordnea. Madrid, 1981, pp . 213 ss .

^Z Unos meses antes de la oposici6n de Alas, Buylla habfa dejado patente su puesta al dia his-
toriogrdfico sobre las Instituciones Econ6micas Contempordneas en la Revista de Asturias, ano 11,
n6m . 16, de 5 de abril de 1878 .
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El texto, una bella pieza de ret6rica krausista con su analisis, deducci6n y
composici6n arm6nica de la unidad y variedad de todo objeto cientifico o, en sus
palabras, de «la unidad, la variedad y la armonia a que corresponde en su traba-
jo a la investigaci6n de la parte general, de la pane especial y de la parte orga-
nica» de toda ciencia, dedicaba gran atenci6n al concepto general de la ciencia
y al particular de la Economia con sus caracteres y relaciones cientificas con la
Psicologfa, Etica, Fisiologia, Cosmologfa, Metafisica, Historia, Filosoffa, Este-
tica, Teologia, Tecnologia, Derecho.. . En buena 16gica deducfa del concepto y
objeto de la disciplina el metodo a seguir, una cuesti6n que ya por entonces algu-
nos autores daban por agotada y que, en cualquier caso, sirvi6 para replantear la
vieja disputa entre los partidarios del metodo deductivo (Stuart Mill, Rossi,
Senior. ..) y los del inductivo o analitico predominante en la Alemania de la Escue-
la Hist6rica y del KathederSozialismus o en Italia, concluyendo previsiblemen-
te con la necesaria superaci6n del dualismo metodol6gico en favor de un meto-
do arm6nico de analisis, deducci6n y composici6n fundado en la naturaleza del
objeto mismo econ6mico. A la cuesti6n del metodo sigue en el programa, con-
cebido como exposici6n tematica del plan didactico», la teorfa general de la cien-

Adolfo Alvarez-Buylla y Gonzalez-Alegre (Oviedo,1850-Madrid, 1927), licenciado en Dere-
cho civil y can6nico por la Universidad de Oviedo (20-junio-1870), se doctor6 afio y medio mas
tarde en las mismas secciones de Derecho por la Universidad Central (25-XI-1871), con una tesis
sobre el jurado, [Juicio critico sobre las bases filos6ficas del Jurado, su comprobaci6n hist6rica y
sus ventajas en el procedimiento civil y criminal . Madrid, 1872] de inspiraci6n krausista, basada
en las ideas de Giner, su maestro admirado . Doctorado luego en Filosoffa por la Universidad de
Salamanca (8-abril-1873), pudo regresar con este bagaje acad6mico a Oviedo incorporandose inme-
diatamente al cuadro de profesores auxiliares de su Universidad en las catedras de Historia Uni-
versal y de Literatura Latina. En junio de 1877, tras un fallido intento de opositar a la primera de
dichas catedras, se present6, con 6xito, a la de Elementos de Economia Politica yEstadistica vacan-
te en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, que un mes despues permut6 por la
de Oviedo que dejara vacante por traslado a Zaragoza Piernas Hurtado .

Su programa de la asignatura, dividido en las dos partes habituales de razonamiento demos-
trativo de las ventajas delplan y metodo de ensenanza que se proponen (Introducci6n cientifica;
parte general, parte especial y parte hist6rica de la Economfa Politica a la que sigue una breve expo-
sici6n similar de la de Estadistica), y programa, dividido en 871ecciones, era tributario de las ense-
fianzas de Giner, Azcarate y de Piemas Hurtado, su predecesor en la catedra ovetense .

A pesar de su trayectoria academica y opositora similar, con el intervalo deun ano, Alas demos-
traba por entonces un respeto cuasidiscipular por Buylla al hacer la cr6nica de las actividades de la
Academia de Jurisprudencia de Oviedo para la Revista de Asturias (15 de mayo de 1880) : «Adol-
fo Buylla es de la madera de los sabios . Es modesto por instinto, reflexivo por deber, estudioso por
vocaci6n ; para 6l la ciencia es una religi6n y la libertad una patria . Pocos meses hace leia un dis-
curso de apertura en la Universidad digno de un sabio y de un fil6sofo . Trataba del Kateder-socia-
lismus con criterio superior sin duda al empleado en obras analogas por Dameth, Gabriel Rodri-
guez, Mauricio Block y otros . Su discurso resumen revel6 una vez mas el fondo noble y puro de
sus convicciones juridicas, y canto por la grandeza de las ideas como porla fuerza, brillantez y acen-
drado sentimiento de la expresi6n mereci6los repetidos y prolongados aplausos con que salud6 la
Academia a su simpatico y querido presidente, esperanza cierta de la ciencia espafiola.» Revista de
Asturias, III, p.144 ; T. L6pez-Cuesta, Don Adolfo Alvarez-Buylla y Gonzdlez Alegre . Retazos de
sus memorias, en Anales de la RealAcademia de Ciencias Morales y Pollticas, XLHI, 68, pp . 219-
295 . J . A. CRESPO CARsoNERo, Democratizaci6n y reforma social en Adolfo A . Buylla . Economia,
Derecho, Pedagogia, Etica e Historia social . Oviedo, 1998, pp. 31-40 .
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cia y del sistema que divide en parte general, parte especial y parte organica ode
mutua interrelaci6n, la mas pobremente reflejada en el texto a pesar de ser la apor-
taci6n original del mismo por ser «obra sin duda superior con mucho a nuestras
fuerzas. . . pues hasta ahora nada se ha hecho por su determinaci6n»43 . El plan o
formadel sistema>>, heuristico y didactico, persigue en el primer caso la inves-

tigaci6n de esas partes del sistema de la ciencia (procurando llegar desde el plan
organico, puesto <<en ejecuci6n por el sujeto que indaga>> al arquitect6nico o <<plan
ideal operfecto segun la ciencia misma> ); y en el segundo odidactico que <<nace
de la relaci6n social de la cienciao, la difusi6n o exposici6n de sus resultados con
su introducci6n, concepto, elementos (que permite estudiar la relaci6n con otras
ciencias o <<enciclopedia de las ciencias>>), utilidad, contenido, metodo y fuentes
de conocimiento, comun por to demas <<a todos los grados de ensenanza ymodos>>.
Llegado a este punto es cuando expone su propio concepto de Economfa que,
siguiendo a Azcdrate, define <como la ciencia de la propiedad en cuanto es cien-
cia de la relaci6n de la naturaleza para los fines del cuerpo mediante la acci6n del
espiritu>>, explicando mas concretamente la naturaleza de su programa divido en
partes, subdivisiones, secciones, capitulos, articulos y lecciones, cuyo aspecto
analitico, ono por grandes rasgos como otros hacen, con enunciados que abar-
quen mucha materia>> sino con un elevado numero de epigrafes, parece recondu-
cirle al mitodo inductivo general de la ciencia de su epoca. Finalmente, omas por
use que por precepto legal>>, el programa inclufa una Parte histdrico-critica que,
en siete lecciones, pretendfa abarcar desde la filosofia de la economfa y la apor-
taci6n de las grandes civilizaciones antiguas y modemas hasta la ciencia econ6-
mica de su tiempo, exponiendo, a manera de apendice y en dos lecciones, La eco-
nomiaen Espana concluida conuna referencia a la <Escuela arm6nica>> que cerraba
la serie dedicada a individualistas, socialistas, proteccionistas y eclecticos .

Por to demas, el Programa de Elementos de Economfa Polftica y Estadisti-
ca inclufa un Programa de Mementos de Estadistica, distinto y separado del ante-
rior, que partfa de su consideraci6n de ciencia en formacion aunque contara con
elementos metodoldgicos y constructivos susceptibles de analisis cientifico. Un
mismo plan de exposici6n con larga introducci6n conceptual y metodol6gica,
una mismadivisi6n tripartita en estadistica general, especial y organica ; una simi-
lar pane hist6rica yapendicular referida a la estadistica ysu ciencia en Espana,
completaba el programa de una disciplina que, en sus palabras, carecia de siste-
ma propio con limites y relaciones claramente determinados .

Con este programa de escuela concurri6 Alas a la oposici6n a la catedra de
Economia Politica y Estadistica de la Universidad de Salamanca, apenas tres
meses despues de haberse doctorado en Derecho y sin contar con nuevos meri-
tos afiadidos a su titulaci6n' . Pese a ello y gracias a los obrillantes ejercicios>>

^' «E1 que nos sirve para nuestro programa es un bosquejo vago, que en nada estimamos, pero
que hemos ideado en vista del objeto real de la economia y de las condiciones sistematicas de toda
parte organica», Programa, p . 28 .

"° La oposici6n, cuyos ejercicios hicieron finalmente seis opositores de los diez aspirantes,
tuvo lugar entre los dias 21 de octubre y 15 de noviembre de 1878 . El tribunal de siete miembros,
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de que se hiciera eco Aramburu en la Revista de Asturias, obtuvo el numero
uno de la terna presentada a la sanci6n del ministro de Fomento, Toreno, quien,
en use de sus prerrogativas legales, herencia del viejo sistema selectivo de ofi-
ciales pdblicos de la Monarqufa, opt6 por el segundo de la terna propuesta, Teo-
doro Pefia Femandez, difamado por la prensa progresista como candidato de
Palacio a la catedra por su parentesco politico con el ama de crfa de Alfonso XII,
orillando la cuesti6n fundamental de los meritos respectivos de ambos candi-
datos4s .

6 . NUEVAS FIRMAS DE OPOSICIONES

No por ello cej6 Alas en su prop6sito de ser catedratico. El 6 de abril de
1880 present6 su instancia para ser admitido a las oposiciones a la catedra
de Derecho Romano vacante en la Universidad de Zaragoza, a cuyo efecto
present6 tambien el programa razonado de la asignatura que exigfa la ley" .

Dos afios despues firm6las oposiciones a la misma catedra vacante en la Uni-
versidad de Oviedo". Sin embargo, su credo universitario era muy esceptico
como revela al analizar el libro Lecciones de calotecnia (estetica) de Jose
Campillo, profesor de Literatura general espafiola de la Universidad de Ovie-
do (oun buen senor, serio y cumplidor con quien yo estudie Literatura>> (en el
preparatorio de Derecho): «los profesores de estas abandonadas universida-
des de provincias no tienen mas aliciente en los trabajos de la ciencia que el

presidido por el consejero de Instrucci6n Publica Jose Moreno Nieto y del que formaban parte Felix
de Aramburu y Felipe Sanchez Roman que actuaba como secretario, (salvo en la filtima sesi6n que
se redujo a seis por enfermedad de uno de sus miembros) declar6 por unanimidad en votaci6n indi-
vidual y secreta la aptitud para el profesorado de Alas ; acto seguido, le concedi6 en la nueva vota-
ci6n para la lista de orden de merito el ndmero l .° por cuatro votos y el primer lugar de la propuesta
en tema elevada a la aprobaci6n de la superioridad. «En virtud de oposici6n y de ocupar el segun-
do lugar de la tema propuesta por el Tribunalo, el Rey nombr6, por Decreto de 23 de diciembre
de 1878, a TeodoroPena catedratico de la asignatura de Economia Politica y Estadistica de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Salamanca AGA. E y C ., caja 7287 .

°5 Madrid C6mico, mum. 750, 10-VII-1897 . Vid. LissORGUES, Clarin politico, H, pp. 54-56 .
La Revista de Asturias de 5 de diciembre de 1878 (1, p . 542), haciendose eco de la opini6n de la
Gaceta Universal y otros peri6dicos de Madrid, expresaba la esperanza de ver confirmada por el
ministro de Fomento, el conde de Toreno, tan cruelmente criticado por Clarin, lapropuesta del tri-
bunal, concediendo por un simple «acto dejusticia» la catedra a Alas . En la misma revista, el 5 de
enero de 1879, Aramburu expresaba lac6nicamente la decisi6n del ministro de postergar a Alas en
favor del segundo de la tema «Hizolo asi el senor conde de Toreno . Me consta que, si entodas oca-
siones vale mas el primero que el segundo, en la ocasi6n presente la diferencia era grandisima. Me
consta que hay aqui alguien que esta de pesame : el profesorado>> (II, pp . 12-13) . A Pefia, oparien-
te por la via ldctea de las altar instituciones>> (POSADA, Leopoldo Alas, p . 26), bajeza en laque incu-
rri6 el propio Clarin al comentar satfricamente esta circunstancia de su coopositor, y a la actitud
del conde de Toreno que «no quiso que yo explicara economia politica a los estudiantes de Sala-
manca porque no les inficionara>>, se refiri6 despues Alas en un «Palique>> autobiografico publica-
do en La Publicidad, n6m. 1468, 3-III-1882 .

1 A.G.A. AC. leg . 568/31
41 Vid. infra nota 64.
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amor desinteresado del estudio; y necesita ser muyintensa esta pasi6n para que lle-
ve a un hombre prudente yjustamente econ6mico al riesgo de perder en la publi-
caci6n de un libro cuidados, sudores, dinero, para que al fin su voz se pierda en el
desierto>>" . Evidentemente, Alas, arrastrado por el dxito literario de Clarin, no sin-
ti6 esa pasi6n cientifica que caracterizaria aalgunos miembros destacados del lla-
mado grupo de Oviedo . Frente al ejemplo de sus maestros y aun de algunos con-
discipulos y companeros de claustro, Alas no experiment6 el deseo de completar
por fuerza sus elementales conocimientos jurfdicos con nuevas investigaciones en
las catedras de su cargo, por masque anunciara en 1882 como enpublicacion, cuan-
do ya era catedratico de Economfa Polftica de Zaragoza, una Preparacion al estu-
dio del Derecho romano", nuncapublicada, que habrfa de ayudarle a conseguir por
traslado esa catedra vacante en la Universidad de Oviedo . Aramburu, que tanto des-
co116 en la ciencia penal, expresaba, casi al tiempo de la prevenci6n acad6mica de
Alas, una sentida admiraci6n por la obra renovadora de Sdnchez Romanen el cam-
po del Derecho civil5° en una 6poca de callada entrega, por parte de algtmos pocos
estudiosos, a la autentica labor de regeneraci6n cientifica de Espana5' . Por su par-
te Alas, a pesar de alabar, por sorprendente, queun profesor del claustro de la Uni-
versidad de Oviedo se decidiera «a publicar un tratado de la ciencia que ensena>>,
no sigui6 este ejemplo unavez conseguida la catedra, sino que, al margen de ella
yaveces en perjuicio de su propia formaci6n profesora1", sigui6 dedicandose con
preferencia a la literatura, mas rentable social y econ6micamente".

7 . EL PROLOGO A LA VERSION CASTELLANA DE «LA LUCHA
POR EL DERECHO>> DE IHERING

En los anos siguientes a la oposici6n a la catedra de Salamanca, aureolado
por el toque de arbitrariedad y de persecuci6n politica que se desprendfa de la

^8 Revista de Asturias de 25-II-1879 (II, pp. 86-88); y de 15-III-1879 (II, pp . 101-103) .
°9 Instancia de 21 de marzo de 1883 solicitando el traslado de la catedra de Economfa Polrti-

ca de la Universidad de Zaragoza a la cdtedra de Derecho romano vacante en la Universidad de
Oviedo . AGA, EyC, caja 31/15.777 .

so Un libro nuevo [F. SANCHEz RomAa, aEstudios de ampliaci6n de Derecho civil y c6digos
espaHoles»], en Revista de Asturias, de 25-IV1879 (II, pp . 179-182 ; 208-212 . En la misma oposi-
ci6n (1875-1876) a las catedras de Ampliacion delDerecho civil y C6digos espanoles, vacantes en
las Universidades de Granada, Santiago y Oviedo fueron nombrados respectivamente Felipe Sdan-
chez Roman, Felix Pfo de Aramburu y Fermin Canella, hecho que recuerda Aramburu en su nota
bibliograflca.AC . leg . 5339-27 ; AGA. Ey C. 3211284 .

5' A . GARCiA-GALLO, Hinojosa y su obra. Estudio preliminar a la edici6n de las Obras de
Eduardo de Hinojosa y Naveros . Madrid, 1948 .

52 «En mi asignatura, en estas cuestiones generales, he pensado algo este ano, pero he leido
poco por falta de tiempor>. Carta de Leopoldo Alas a Rafael Altamira de 1-IV1891, en J . M.4 Mar-
tinez Cachero, 13 Cartas ineditas de Leopoldo Alas a Rafael Altamira, y otros papeles, en Archi-
vum XVIE, 1968, p. 155 .

53 Frente a su propia actitud «1o que mucho trabajo me cuesta que es escribir de balde aunque
sea dos o tres veces al ano s61o. Ya sabe usted que vivo principalmente de to que escribo, que cads
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preterici6n por pane de Toreno, Alas (Clarin) redobl6 su campana anticanovista,
denunciando corrupciones y presentandose como victima del poder onutimodo
ministerial . Este rencor le llev6 a transmutar incluso el sentido ultimo de La lucha
por el Derecho de lhering en su pr6logo a la versi6n castellana de la obra hecha
por Posada (Madrid, 1881), la tercera de sus aportaciones tenidas por juridicas .

De La lucha por el Derecho de lhering, en la interpretaci6n de Alas, conoce-
mos al menos dos versiones . La primera, en forma de conferencia, expuesta a fines
de abril de 1880 en la Academia de Jurisprudencia de Oviedo, con escandalo de
su presidente (Faustino Alvarez del Manzano) y aplausos del publico estudiantil
que, como el propio redactor de la Revista de Asturias, debieron apreciar la nove-
dad de los conceptos, la originalidad y la brillantez yfirmeza de su oratoria, trtm-
cada y reducida por la actitud del presidente contraria a la expresi6n de algunas
de su referencias y afirmaciones de indole esencialmente cientificas54 . La segun-
da, firmada en enero de 1881, sirvi6 de pr6logo a la versi6n castellana antes alu-
dida . Por la nota introductoria de Posada sabemos que Alas por esas fechas leia El
espiritu delDerecho romano de Ihering, autor «que quiza atraia a Clarin mas como
artista que comojurisconsulto»55 . En el pr6logo, Alas confiesa su prop6sito de col-

vez tengo menos ganas de escribir (y aun de leer) y que gracias que me decido a manejar la pluma
e1 tiempo suficiente para ganar los garbanzos» (Carta a Altamira [ s .f. 1888?)] ibidem, p . 151), des-
tacan las palabras dedicadas por 6l mismo a su maestro de la Universidad de Oviedo, Guillermo
Estrada, un idealista de la tradici6n : «Si hubiera querido evolucionar, tanto como suele, en media
vuelta a la izquierda, con una sefia le hubiesen salido al encuentro y le hubieran llevado al Con-
greso, y hubiera brillado y hubiera sido Ministro y rico, y terrible de decir!, acaso viviria. . . Pero
prefiri6 ser consecuente, con veinte mil reales al ano, con descuento, y siete hijos, para sustentar a
los cuales no le servfan sus dotes de gran orador, que no comerciaba con ellas . Sus 61timos afios
fueron tristes segun la came . Enfermo, desengafiado, con preocupaciones econ6micas por causa del
amor a los suyos, incapaz de buscar dinero sin honores por el campo trillado de lapoca aprensi6n. . .»
(cit . mim . 18, p . 215) .

5a Revista de Asturias 30-IV-1880 (III, pp. 127-128) ; cf. 30-1-1880 (111, p . 31) en relaci6n
con 15-VI-1880 (111, p . 176) que, aunque senala la presidencia honoraria de dicha Academia por
Ra-fael de Urefia, no es de creer que las ideas de Alas asustaran a un joven de ideario republicano
y radical como el suyo . Vid. infra nn.76 y 77 . Del texto de Ihering, una conferencia pronunciada
por el autor en Viena, decia Vicente Calabuig, catedratico de la Universidad de Oviedo que era un
«opdsculo cuya traducci6n francesa fue lefda con avidez por todo el mundo culto» (ibidem, 30,
abril, 1881) (IV, p . 113) Aunque en la revista no se establece relaci6n causa-efecto, se informa a
continuaci6n que la Academia de Jurisprudencia habia elegido nuevo presidente en la persona de
Adolfo Alvarez-Buylla . «Con esta noticia se nos da la de que la Academia tomara mayor incre-
mento y animaci6n mayor en to sucesivo, y atin que tal vez para el invierno pr6ximo, uni6ndose a
otras asociaciones analogas recientemente establecidas aqui, se Regard a organizar un verdadero
centro de cultura general, especie de Ateneo que responders to que Oviedo necesita y puede sos-
tener. Lo celebramos», concluia Arambum . Sobre el lejano Ateneo juvenil, propuesto y presidido
en su dia por Alas, vid. POSADA, Leopoldo Alas, pp . 75-78 .

" Lo que noresta mirito a su trabajo cientifico, en contraste implicito con la actitud de Alas :
oajeno Ihering a las luchas de los partidos y preocupado como artista del Derecho con los intere-
ses de este en cuanto ciencia, nada hay en su importante escrito que desdiga de la serenidad y pru-
dencia propios de los trabajos cientificos» (Prdlogo, pp . X-)U). La traducci6n espanola, El espiri-
tu del Derecho romano en las diversasfases de su desarrollo, con notas de E. Principe y Satorres,
apareci6 en Madrid, 1891 . En general, sobre la recepci6n del pensamiento de este autor, vid. R.
GBERT, lhering en Espana.



88 Santos M . Coronas Gonzalez

marlos vacfos politicos que se advierten en el texto de lhering, un hombre de oten-
dencias con exceso conservadoras>>, de cuya oobra de consecuencias revoluciona-
rias>> cabfa extraer los principios que el autor aplicara a la esfera del Derecho pri-
vado . Para ello parte (<<sin violentar la doctrina de este trabajo meritfsimo, sin
pretender mezclar sus puras yelevadas disquisiciones con elementos de la actua-
lidad politica en que vivimos>>) de los pecados de los partidos liberales espanoles :
el formalismo y posibilismo o quietismo, hijos de una concepcion abstracta del
Derecho que al hacer perder al hombre su conciencia de lucha por el mismohabfa
llevado de la revoluci6n a la evolucion politica, sin que de este letargo la desper-
taran las voces del interes del materialismo conservador, de lafuerza del materia-
lismo demagogico o socialista y de la pereza . Frente a la pretendida vocacion del
siglo por el Derecho, en todo caso un Derecho abstracto, escoldstico y curiales-
co, Alas planteaba la necesidad de un Derecho real, de una vidajuridica popular,
que en el campo del Derecho publico pasaba necesariamente por el reconocimiento
efectivo de los derechos individuales, de la libertad y de la descentralizaci6n no
solo administrativa sino politica, al ser la autonomia la verdadera piedra de toque,
la garantia capital, principalisima de todo derecho cierto, real, digno de tal notn-
bre, y el itnico medio para despertar ese sentimiento y esa voluntad de lucha (p.
LII) . El ejemplo historico de la plebe romana demostraba, y con esa frase concluia,
que los «ruidos formidables del motfn y de la revolucion eran la voz del derecho>>.

Al aplicar las teorfas de Ihering, esencialmente iusprivatfsticas, a la Espana
de la Restauracion, Alas parecfa asumir las doctrinas de fuerza, herederas de un
positivismo a la vez ofundamental y biologico del Derecho> en la manera dar-
winiana de entender la luchapor la existencia, contrarias al idealismo de que
hiciera gala en su tesis doctoral y que reasume ahora Vicente Calabuig, catedr°a-
tico de Derecho civil de la Universidad de Oviedo en su crftica al texto de Ihe-
ring56 . Atormentado por la propia sensacion de injusticia y de impotencia ante
el poder, Alas predica la lucha revolucionaria en nombre de unos derechos con-
cretos, los mismos que animaran la brillante exposici6n hist6rica de Ihering,
reducidos en su pr6logo a una simple figuraci6n de la situacion polftica de Espa-
na resuelta en clave de autonomfa y pacto.

8 . CATEDRATICO DE ECONOMIA POLITICA

La luchapor el Derecho dio al cabo su fruto para Alas con el cambio de sig-
no del Gobierno tras la entrada del liberal Sagasta. El nuevo ministro de Fomen-
to, Albareda, pudo compensar el viejo agravio de Alas con la catedra de Econo-
mfa Polftica y Estadfstica, vacante en la Universidad de Zaragoza (1882)5' . La
medida, inserta en general de la soluci6n del problema del profesorado univer-

s6 Revista de Asturias 30-IV 1881 (4, pp . 113-117 ; y 30-VI-1881 (IV, pp . 211-217) .
5' En el expediente de Alas se encuentra la siguiente solicitud y nota : «D . Leopoldo Garcfa

Alas y Urena, en instancia documentada expone que habiendo ocupado el primer lugar de la tema
propuesta para la cdtedra de Economia Politica de Salamanca que se llevo el 2.° lugar, en virtud de
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sitario apartado de sus catedras o preteridos en las ternas, resolvi6 definitiva-
mente esta tiltima cuesti6n al suprimirlas por decreto de 17 de marzo de 1882 .

Catedratico en Zaragoza", su vocaci6n docente recien estrenada sufri6la
tentaci6n periodistica de cubrir informaci6n sobre la cuesti6n social en Anda-
lucia. Tras la previsible victoria de Clarin sobre Alas, alentada tal vez por la
circunstancia de su reciente matrimonio, recorri6 esa regi6n (con permiso ofi-
cial por baja de salud59), tomando las notas que luego se convertirfan en los
articulos publicados en El Dia; un total de veintidn articulos que reflejan, con
cierta frialdad y alejamiento, la cuesti6n social andaluza, conmovida por la
acci6n anarquista de la mano negra, en cuya soluci6n conciliadora propone
una reducci6n voluntaria de los intereses de los terratenientes y el aumento
progresivo de la instrucci6n de los jornalerosb° . Con este excursus periodisti-
co al que se sum6luego el profesional con el objeto de formar parte del tribu-
nal de oposiciones a la cdtedra de Derecho Politico y Administrativo, vacante
en la Universidad de Oviedo'61 su propia explicaci6n del programa de la asig-
natura, probablemente el amplisimo presentado a las oposiciones de catedra,
qued6 tal vez reducida a la pane introductoria de la ciencia, una materia por

to establecido pot Decreto de 17 de matzo ultimo suplica se le nombre para igual asignatura vacan-
te en la Universidad de Zaragoza, cuya provisi6n corresponde al tumo de concurso . Madrid, 26 de
junio de 1882 . Nota . Siendo cierto cuanto en su instancia manifiesta el Sr. Garcfa-Alas, asi como
que pot posesi6n del Sr. Piemas de la catedra de Instituciones de Hacienda P6blica de la Universi-
dad Central desde el 24 del corriente se halla vacante y toca al tumo de concurso la de Economia
Politica de Zaragoza, el Negociado, de acuerdo con to dispuesto en el Real Decreto de 17 de mat-
zo ultimo, estima que procede el nombramiento de don Leopoldo Garcfa-Alas y Urefia para la vacan-
te de Zaragoza con el caracter de numerario y sueldo de 3.500 pesetas anuales, debiendo consumir
la provisi6n de dichacdtedra el tumo de concurso . V E. resolves. Madrid, 27, junio de 1882» (rubri-
cado) . En su virtud y atendiendo a to dispuesto pot el Real Decreto de 17 de enero de 1882» expe-
dido con el fin de reparar a los opositores perjudicados que se hallen en este caso» se nombr6 a Leo-
poldo Alas catedrdtico de Economia Polftica y Estadistica de la Universidad de Zaragoza pot Real
Orden de 10 de julio de 1882 . AGA, E y C. Caja 31/ 15777 . Piemas Hurtado que en 1877 habia
dejado vacante su catedra de Economia Politica en Oviedo para el krausita Buylla, facilit6 de nue-
vo con su traslado a Madrid el acceso pot concurso a la cdtedra de Economfa de la Universidad de
Zaragoza de Alas, en una probable combinaci6n de escuela tendente a copar su antigua disciplina.

sa SIMONE SAILLARD, Documents pour une biographie. «Le dossier universitaire de Clarin it
Saragosse», en Les Langues Neo-Latines, ndm . 164, mars, 1963, pp. 37-61 .

59 Alas que habia tomado posesi6n de la cdtedra de Economia Politica el 17 de julio de 1882,
iniciando normalmente las clases en la Universidad de Zaragoza, solicit6 despues licencia pot enfer-
medad el 14 de noviembre de ese ano y pr6rroga con medio sueldo los quince primeros dias y sin
ninguno los restantes (Real Orden de 2 de enero de 1883) reincorporandose a su catedra el 23 de
enero de 1883. AGA . E y C . caja 31/ 15777 . Oficialmente estuvo en Zaragoza 8 meses y cinco dias .

6° L . ALAS aCLARPN», El hambre en Andalucia. Edici6n critica, estudio preliminary notas de
Simone Saillard. Toulouse, 2001 ; de la misma autora, LeopoldoAlas,, Clarin, collaborateur dujour-
nal «E! Dia» . Dujournalisme au roman . Thesepour le Doctorat d'tat Universite de Toulouse, III
tomos, 1973 .

6' Con fecha 4 de mayo de 1883 el Decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza comuni-
caba la nueva ausencia autorizada de la ciudad de Alas, a resultas de su nombramiento como vocal
del tribunal de la cdtedra de Derecho Politico y Administrativo pot Real Orden de 13 de marzo
de 1883, habiendo encargado de la ensefianza de la cdtedra de su cargo aCandido Emperador, super-
numerario de la Facultad de Derecho de aquella Universidad. Este tribunal habria de nombrar a su
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la que Alas siempre tuvo debilidad al permitirle tratar de manera magistral y
enciclop6dica el panorama de cualquier disciplina . Esta manera de explicar,
mas avenida a la naturaleza de sus conocimientos que la explanaci6n rigurosa
de las lecciones de un programa concreto, constituy6 el eje habitual de sus
explicaciones ordinarias de catedra12 .

9 . CATEDRATICO DE DERECHO ROMANO

En cualquier caso, tanto su primera experiencia profesoral como el paso por
la cdtedra de Economfa Polftica y Estadistica de la Universidad de Zaragoza
resultaron effmeros . La condici6n asturiana de su mujer y de su propia familia
influyeron en la petici6n de la cdtedra de Historia yElementos de Derecho roma-
no de la Universidad de Oviedo, vacante por el fallecimiento del viejo profesor
de sus anos estudiantiles, el orespetable Decano», Carlos Femandez Cuevas 63 .

Anunciada esta cdtedra a traslado en la Gaceta de 8 de marzo de 1883, Alas pre-
sent6 su solicitud al tiempo que el catedratico de Derecho mercantil y penal de
la Universidad de Granada, Faustino Alvarez delManzano. En su instancia, Alas,
aparte de «reunir las circunstancias de la convocatoria», destacaba la relaci6n
existente entre la moderna consideraci6n central del Derecho de bienes por la
ciencia romanista y la Economfa Politica que, atenta a su vez al elemento hist6-
rico, encontraba en el «tratado del derecho de propiedad, segun el Derecho roma-
no . . ., materia propia». Ademas, esta analogfa se incrementaba al formar pane de
la asignatura de Derecho romano los Proleg6menos o Introducci6n general al
Derecho, coincidentes con el estudio en la parte general de la Economfa Polftica
de olas leyes y metodo de las ciencias morales, la teoria de la propiedad, la rela-

buen amigo . leal colaborador y futuro bi6grafo, Adolfo Gonzalez Posada que, en 1883, pas6 a engro-
sar el selecto grupo de profesores lvausistas de la Universidad de Oviedo . AGA . E y C . caja 31/15777 .

62 «Debo decirle que en mi cdtedra el programa to van haciendo los estudiantes, alld en los
dltimos meses de curso . . . Yo no explico mas que una cosa que llamo Preliminares, y despu6s la
idea general de la Introducci6n sorprendi6ndome el fin del curso en el analisis del concepto de dere-
cho y, a to sumo, en una rapida reseiia de la historia de ese concepto en los pueblos antiguos» . Car-
ta de Leopoldo Alas a Rafael Altamira de 1, abril, 1891, cuando Alas era catedratico de Elemen-
tos de Derecho natural en laUniversidad deOviedo (ob. cit . n6m . 52, p. 153) . Llamaria la atenci6n
en este punto, de confiumarse el m6todo habitual de explicaci6n de la catedra de Derecho natural
en las restantes disciplinas impartidas por Alas, la disonancia del casuismo extremo de sus progra-
mas con una explicaci6n general tendente tal vez a asentar en los alumnos los conceptos elemen-
tales de la disciplina . Vid. infra epigrafe 10.

63 AGA . E y C ., caja 7293 . En los elogios de la prensa de entonces se destac6 este rasgo ulti-
mo de su personalidad academica junto con el largo servicio prestado a la Facultad de su gradua-
ci6n (bachiller, 1827 ; licenciado, 28-1-1831 ; doctor, 15-IV1831) durante mdds de cuarenta anos, pri-
mero como sustituto de catedras (1834-1846) y despu6s como catedratico numerario de Derecho
romano (26-III-1846-18-II-1883), cargo que compatibiliz6 con el ejercicio de la abogacia y la docen-
cia provisional en otras asignaturas de la carrera, incluida la segunda de su especialidad en los cur-
sos 1857-1858 y en 1864-1865 por fallecimiento o enfermedad de sus titulares, Jos6 Pdrez Ortiz y
Manuel Ros6n . Desde 1877 fue Decano de la Facultad de Derecho . Vid. GARCiA SANCHEZ, Mel-
quiades Alvarez, cit . (ndm . 16) pp . 73-76. De sus discursos acad6micos hemos analizado el corres-
pondiente al de la apertura del curso 1850-1851, en Oraciones y Discursos, cit. (ndm . 16) p . 298 .
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ci6n juridico econ6mica y otras cuestiones que informan gran parte de la mate-
ria de Proleg6menos>> ; y, sobre todo esto, destacaba el hecho de que la Econo-
mia se ensenaba en la Facultad de Derecho con «tendencias juridicas existiendo
en 6stas relaciones por raz6n de los estudios de que es parte>04 . Ninguna de estas
razones fue atendida por el Consejo de Instruccibn Pdblica, a donde pas6 el asun-
to al haber mas de un aspirante, sino el hecho de que la tesis doctoral de Alas
versara sobre una materia no ajena a los Proleg6menos que por entonces for-
maban parte de la asignatura objeto del concurso, asf como el anuncio de tener
en publicacion una Preparacion al estudio del Derecho romano, que tal vez pro-
cediera de la epoca en que firmara, tambien junto a Alvarez del Manzano, una
de las catedras de Derecho romano vacante en 1881 en la Universidad de Ovie-
do65 o, el ano anterior, la de Zaragoza66 . Favorecido por el dictamen del Conse-
jo, Alas fue nombrado por Real Orden de 6 de julio de 1883 catedratico de His-
toria y Elementos de Derecho romano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Oviedo, tomando posesi6n el 20 de julio . Su disciplina sufriria dos meses des-

6' AGA . E y C ., caja 15777 .
6s F61ix Pfo de Aramburu que en 1876 habia obtenido la catedra de Ampliaci6n del Dere-

cho civil y C6digos espanoles en la Universidad de Santiago (vid . n6m . 48) solicit6, de acuerdo
con el gallego Cleto Troncoso, nombrado catedratico de Derecho romano de la Universidad de
Oviedo en junio de ese ano, permuta de destino en instancia firmada el 27 de julio de 1876 la
cual, informada favorablemente por el Consejo de Instrucci6n Publica, fue sancionada por la Real
Orden de 7 de octubre de 1876. De su 8poca de catedr'atico de Derecho romano de la Universi-
dad de Oviedo hizo una breve semblanza su discipulo, Juan Femandez de la Llana, que recorda-
ba como en el tiempo que opublicaba Savigny su Historia del Derecho romano actual» (la ver-
si6n castellana, con pr6logo de Duran y Bas, se public6 en Madrid, 1878-1879, 6 vols .), Aramburu,
con diccion galana, con elocuencia persuasiva, les habfa ido mostrando Aas figuras venerables
de Hugo, Gliick, Thibaut, von Ihering, Niebuhr, Momsen, de los tratadistas y comentaristas del
derecho antiguo», aunque ya por entonces notaba «que no sentfa grandes ardores por las evolu-
ciones del Derecho padre y que encaminaba su actitud por otros derroteros mdas amplios y que le
ofrecian mayor atractivo . Y por eso pas6 a explicar Derecho Mercantil . . .El Carbaydn 12-X-1899
(Vid . M.4 del C . SUAREZ RODRfcuEz, La Universidad de Oviedo desde El Carbay6n, (1898-1902)
Universidad de Oviedo, 1990, pp . 43-45) . Vacante la catedra de Historia y Elementos de Dere-
cho romano desde el 22 de agosto de 1881 por paso de Aramburu a la de Derecho Mercantil y
Penal, la servida anteriormente por su padre, Juan Domingo, (AGA. E y C . leg . 5341/6, se con-
voc6 aquella plaza a oposici6n en la Gaceta de 27 de diciembre del mismo ano, firmando, entre
otros, la oposici6n Alas (24-II-1882), Alvarez del Manzano y Berjano, el que serfa luego primer
catedratico de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo, sin que llegaran a opositar, en
el caso de Alas por renuncia expresa (solicitud fechada en Madrid el 13 de junio de 1882) ante
la esperanza cierta de ver reconocidos por el nuevo ministerio liberal sus derechos de opositor
primero de terna. (vid. instancia y resoluci6n favorable en nota. 57) . A propuesta del tribunal fue
nombrado catedratico en dicha oposici6n Celestino M.e Herrero y Calvo (6-111-1883) que aun-
que tomb posesi6n de su plaza en abril no lleg6 a desempenar docencia en Oviedo, a pesar de las
sucesivas denuncias del rector Salmean, ni como catedritico de Derecho romano (por la comi-
si6n concedida por el Ministerio para la redacci6n de un manual y para formar parte de un tri-
bunal de oposiciones), ni despues como catedratico de Derecho natural tras la reorganizaci6n de
los estudios de Derecho por el plan Gamazo de septiembre de 1883 que redujo a una catedra (y
curso) la doble de Derecho romano, cuando ya servia la primera Alas, pasando en septiembre de
1886 a la ciitedra de Derecho civil de Salamanca. Vid. GARCiA SANCHEZ, Melquiades Alvarez, cit.
ndm . 16, pp . 80-82 .

66 Vid . ntim . 45
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pues la reforma del nuevo plan de Estudios del ministro German Gamazo que,
completando una imparable tendencia del siglo, redujo la ensefianza a un solo
curso de Derecho romano (de Instituciones de Derecho romano, en la inmedia-
ta reforma de Alejandro Pidal de 1884), en beneficio de una Historia general del
Derecho y de unos Principios de Derecho natural que al desligarse defmitiva-
mente del Derecho romano acentuaron el caracter proped6utico de los viejos pro-
legomenosb' . Asf, en el curso de 1883-1884, doce afios despues de haber con-
cluido sus estudios en las aulas ovetenses, Alas regres6 a su Universidad de origen
como catedratico de Derecho romanob8 .

La ciudad a la que volvfa parecfa despertar de un largo suefio cultural en las
aperturas otofiales de algunos de sus centros : «Oviedo, con ser Oviedo, ha teni-
do las suyas, y al pasar la vista por mis apuntes me encuentro con la apertura de
la Universidad, del Instituto, del Seminario Conciliar, de la Academia de Bellas
Artes, de la Escuela de Artes y Oficios, ya celebradas, y con las correspondien-
tes a la Academia de Jurisprudencia y a la Academia de la Juventud Cat6lica, pr6-
ximas a celebrarse»69. En el otofio de 1883, Alas pudo comenzar a fundir el dere-

6' La reforma supuso ademas de la creaci6n de estas dos nuevas disciplinas el incremento de
las horas lectivas dedicadas a algunas otras de Derecho positivo, en especial, al Derecho civil,
comun y foral; al politico y administrativo ; al penal y mercantil, que al fin vieron reconocida su
independencia respectiva atendiendo «1a necesidad rods notoria y la mas viva reclamaci6n de la
opini6n p6blica>> ; al Derecho internacional, pdblico y privado . . . todo ello en detrimento del Dere-
cho romano y del Derecho can6nico (Elementos de Derecho eclesi6stico general yparticular de
Espana) . El plan de Estudios del ministro Gamazo de 2 de septiembre de 1883 en Colecci6n legis-
lativa de Espana t . 131, pp. 442 ss; el de Alejandro Pidal de 14 de agosto de 1884, ibidem, t . 133,
pp . 279 ss

68 En realidad, en el corto espacio de un afio, Alas fue nombrado catedratico de tres disci-
plinas diferentes : el 6 de julio de 1883 para la catedra de Historiay Elementos de Derecho roma-
no que, conforme a la antigua practica, incluia la de Proleg6menos de Derecho, (y asi, el plan
entonces vigente del ministro Lasala y Collado de 13 de agosto de 1880 hablaba oficialmente de
Prolegdmenos del Derecho, Historia y elementos de Derecho romano) ; posteriormente, al entrar
en vigor el nuevo Plan de estudios del ministro Gamazo de 2 de septiembre de 1883, pas6 a ser
simplemente catedritico de Derecho romano, al desgajarse por entonces y definitivamente ambas
asignaturas, y fmalmente, en virtud de to prescrito en las disposiciones transitorias del Real Decre-
to de 14 de agosto de 1884 que reorganiz6 los estudios de la Facultad de Derecho (Plan de Estu-
dios de Alejandro Pidal y Mon), se le encomend6 la nueva c'atedra de Instituciones de Derecho
romano por la Real Orden de 25 de septiembre de 1884 que le confirm6 en su cargo de catedrati-
co numerario de la Universidad de Oviedo . Es de senalar que tras el cambio de nombre iba impli-
cito el de contenido y orientaci6n, acentuando en estas ultimas denominaciones su dependencia
del Derecho civil, como materia supuestamente introductoria, «como antecedente de nuestra legis-
laci6n civil, comdn y foral» .

I F. DE ARAMBURU (Saladino) en Revista de Asturias 15-X-1882 (V, p . 303) . En su articulo
sobre «La Universidad de Oviedo. Discurso de Don Rafael de Urena en la Ilustraci6n gallega y
asturiana 29, de 18-X-1881, Alas, considerindose «como hijo que es de esta escuela>>, expresaba
su contento al ver «e1 desfilar de nuestro claustro joven por mayoria», germen de una renovaci6n
pedag6gica y cientifica que cuajarfa luego en el llamado grupo de Oviedo . Sobre esta 6poca de Alas,
vid . el excelente ensayo de L . Tolivar Alas, El lustro del romanista Alas, en Clarin y su tiempo .
Exposicidn conmemorativa del centenario de la muerte de Leopoldo Alas (1901-2001), Oviedo,
2001, pp. 47-56 (con noticia de la memoria y Programas de Derecho Romano hasta ahora no cono-
cidos). El lustro del romanista Alas, pp. 50-52 .
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cho depiedra de sus anos mozos al calor de la nueva ciencia romanista que divul-
gara Eduardo de Hinojosa'° (cuyo viaje a Alemania resulta comparable, por sus
efectos cientificos en el campo iushist6rico, a los conseguidos medio siglo atras
por Julian Sanz del Rio en el filosbfico), en especial la labor heuristica de la segun-
da escuela hist6rica del Derecho de raigambre netamente humanista a la que se
asocian los nombres gloriosos de Mommsen, lhering, Lenel, Hubner, Grandewitz,
Zeumer, Ficker . . Su docencia, marcada por la nueva orientaci6n netamente ins-
titucional de la asignatura fijada por los planes de Estudios de 1883 y 1884 (que
61 mismo apuntara con anterioridad"), fue probablemente tan sugerente como
revela su propia interpretaci6n de la obra de Ihering, cuyo espiritu del Derecho
romano late tanto en las explicaciones anteriores de Aramburu como en las pos-
teriores del comtin discipulo y amigo, Melqufades Alvarez~z . Una docencia media-
tizada en todo caso por la redacci6n de su novela inmortal, La Regenta, cuyos pri-
meros ejemplares pudo entregar a sus compafieros de claustro, Aramburu y Posada,
que en aquel momento le visitaban en su casa ; pero tambi6n por su deseo de regre-
sar a Madrid, atraido por las vanas promesas de Castelar que le ofrecfa, sin mayor
fundamento, una tribuna en la Universidad, en el periodismo y en el Congreso" .

"° Desde 1880 habian ido apareciendo articulos divulgativos en diversas revistas espanolas
(Revista Generalde Legislacion y Jurisprudencia, RevistaHispano-Americana . . .) : Historia delDere-
cho rornano seggn las mcis recientes investigaciones ; Publicaciones alemanas sobre la historia del
Derecho visigotico ; Publicaciones alemanas sobre la historia de Espana ; La obra historica de Felix
Dhan . Vd. GARCiA GALLO, Hinojosa y su obra, cit. pp. XX}C-XXXVIU. En la Biblioteca especial
de la Facultad de Derecho de Oviedo, creada en 1878, y en la biblioteca familiar de Alas, se regis-
tran libros de Derecho romano; Savigny (Sistema de Derecho romano actual, Madrid, 1878); trad .
esp. Ihering (Uesprit du Droit romain) Ortolan (Explicaci6n hist6rica de las Instituciones) Maynz
(Cours de Droitromain); y asimismo Historia del Derecho romano de Hinojosa (Madrid, 1880) (has-
ta veinticinco titulos en la lecci6n correspondiente del Cat6logo de la Biblioteca especial de Dere-
cho (Oviedo, 1889 ; 1892), sugeridos probablemente en algiin caso por Alas . Vid Tolivar Alas .

" «Segfn hoy se comprende, el estudio del Derecho romano, fuera y dentro de Espana, pre-
domina en 61 la consideraci6n del proceso hist6rico de sus instituciones, y entre 6stas, se atiende
mas que a la condici6n de las personas, que tanto ha variado, al tratado del Derecho de bienes, y a
larelaci6n siempre econ6mica de los servicios en las obligaciones». Alas, solicitud de traslado a la
cdtedra de Historia y elementos de Derecho romano AGA . E y C . caja 31/15777 .

'z En el programa presentado a la oposici6n de la ci{tedra de Derecho romano de la Universi-
dad de Oviedo por Melqufades Alvarez en 1889, vacante por el paso de Alas a la de Derecho natu-
ral, recogia este pensamiento de escuela: ono es el estudio de este Derecho la mera reproducci6n
de las reglas, leyes y definiciones que nos ha trasmitido la tradici6n. Es preciso algo mss : hay que
buscar la sustancia juridica y moral de la vida de Roma, el ideal de aquel pueblo, penetrando en su
espiritu y verlo reflejado en cada una de sus instituciones que forman el contenido de nuestra asig-
natura» (Garcia Sanchez, cit . p. 134). A tenor de este pensamiento no resulta extrano que el m8to-
do defendido fuera no el antiguo exeg6tico de los glosadores y comentaristas, «seguido por la mayor
parte de los pocos romanistas espafioles» sino el dogmatico propio de la pandectistica, corregida
la literalidad formal de la norma con el anddlisis del « espiritu que la informa» . De la influencia nota-
ble de Ihering en algunos profesores de Oviedo da idea no s61o su cita constante en los sucesivos
Programas-memorias de Melquiades Alvarez a la cdtedra de Derecho romano en 1889, 1890 y 1894
sino la traducci6n, tambien por Posada, de la Prehistoria de los indoeuropeos de ese autor, cuyas
ideas sobre elpueblo padre se perciben en distintos pasajes docentes de Alas.

73 POSADA, Leopoldo Alas, p. 17 . Fue por entonces cuando Alas (Clarin) se convirti6 propia-
mente en un provinciano universal en la conocida expresi6n de J. A . CABEZAS, «Clarin» elpro-
vinciano universal. Madrid, 1936.
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10 . EL FALLIDO INTENTODE VOLVER A MADRID:
LA FIRMA DE LAS CATEDRAS DE LITERATURA JURIDICA,
DE DERECHO MERCANTIL Y DE HISTORIA DEL DERECHO

A) LPTERATURA JURIDICA

Atraido tal vez por la gloria del triple «asiento», Alas firm6 en Oviedo,
el 25 de febrero de 1885, la solicitud de concurso de traslado a la catedra de Lite-
raturajuridica de la Universidad de Madrid, una catedra de nueva creacibn en
los estudios juridicos (Plan de 1883) que la reformas de Sardoal y de Alejandro
Pidal del ano siguiente convirtieron en asignatura de doctorado a impartir, por
tanto, s61o en aquella Universidad14 . Consciente de los meritos ajenos y de la
oposici6n del ministro Pidal, no dud6 en pedir ayuda a Menendez Pelayo, su
antiguo condiscipulo de la Central consejero por entonces de Instrucci6n Ptibli-
ca, «por si pudiera hacer algo en mi favor»'S . El concurso se resolvib finalmen-
te a favor de Rafael de Urena y Smenjaud, catedratico que fuera de Derecho Poli-
tico y Administrativo de Espana en la Universidad de Oviedo desde 1878 hasta
1882'6, cuyos dictdmenes de la etapa granadina, como colaborador de Sanchez

'° Aunque en los viejos Planes de Estudios de las Facultades de Derecho, a partir del Plan
del ministro Seijas Lozano de 1850, se contemplaban lecciones diarias o altemas de Literatura
general y espanola, de Literatura latina, de Literatura griega y latina u otras combinaciones de
estos titulos, fue el Plan Gamazo de 2-IX-1883 el que introdujo en la licenciatura de Derecho
la asignatura de Literatura espanolay nociones de Bibliografia y Literatura juridicas de Espa-
na, de lecci6n diaria (art . 5 .°), que la inmediata reforma de Carvajal (16-I-1884) pas6 al perio-
do de doctorado, manteniendose en 61, pero con el nuevo titulo de Literatura juridica, princi-
palmente espanola y con lecci6n alterna, por el Plan de Alejandro Pidal y Mon de 14-VIII-1884
(art . 1 .°) .

75 Epistolario a Clarin de Men6ndez Pelayo, Unamuno, Palacio Vald6s . Pr6logo y notas de A.
Alas t . 11 . Madrid, 1941, p . 37 ; J . M .a Martinez Cachero, Menindez Pelayo y Clarin. Oviedo, 1956

76 De su dpoca de Oviedo se conoce : un discurso sobre Nacimiento y muerte de los Estados
hispanomusulmanes con ocasi6n de la inauguraci6n de la Academia de Jurisprudencia de Oviedo
en enero de 1880, de la que serfa nombradopresidente honorario (Revista de Asturias de 30-1-1880,
(III, p . 31 ; cf. 15-VI-1880 (III, p . 176) . El discurso, publicado en Oviedo, Uria, 1880, fue recogi-
do luego en su Historia de la Literaturajuridica espanola . Sumario de las lecciones dadas en la
Universidad Central durante el curso de 1897 a 1898 y siguientes . I/I-I/11, Madrid, 1906, I/1,
pp . 446 ss. Este discurso se insertaba en su preocupaci6n por el oelemento semitao del Derecho
espanol, parte de esa confrontaci6n hist6rica universal entre la cultura aria y la semita, magis-
tralmente descrita por Ihering en su Prehistoria de los indoeuropeos, y que Urena seguirfa estu-
diando en trabajos posteriores . Su segunda publicaci6n de esta 6poca, Origen de la ciencia jurf-
dico penal, constituy6 su discurso de apertura de curso de la Universidad de Oviedo de 1881-1882
(Oviedo, Brid, 1881 ; y tambi6n Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia 61, 1882,
pp . 33-74 . Asimismo por entonces public6 Los tribunales de comercio en Espana . Breves consi-
deraciones acerca de la improcedencia de su restablecimiento, en Revista de Asturias 1881 (IV,
pp . 268-271) . Sobre su docencia renovadora en Oviedo, con divulgaci6n de mdtodos y doctri-
nas que habrfan de influir en su discipulo y continuador en la cdtedra, Adolfo Gonzalez Posa-
da (quien en 1881 le dedic6 su estudio primerizo La tirania en Roma (ibidem, pp . 273-277) ; vid.
la nota La muerte de D . Rafael de Urena, en Boletin de la Universidad de Madrid 2, 1930,
pp . 322-323 .
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Roman, contribuyeron a las reformas academicas que crearon, entre otras asig-
naturas, la llamada a ser desde 1886 el ndcleo de su importante labor investiga-
dora y docente" .

B) DERECHO MERCANTIL

Otras asignatura nueva, al menos en su individualidad academica reconoci-
da por el Plan de 1883, fue la de Derecho mercantil de Espana y de las princi-
pales naciones de Europa yAmerica que vino a romper el monstruoso consor-
cioo la atrevida violencia conque se unfa al Derecho penal en planes anteriores.
Convocada la catedra de Madrid (Gaceta de 7-XI-1884) finmaron la oposici6n,
entre otros, tres opositores cuyos caminos ya se habian cruzado con anteriori-
dad: Alas, Urefia y Alvarez del Manzano. De los tres, s61o oposit6 Faustino Alva-
rez del Manzano que ya era catedratico de la antigua asignatura, obteniendo la
plaza por voto unanime del tribunal el 12 de mayo de 1887, diez anos despues
de obtenerla por la mismarara unanimidad en Granada" .

Alas, que en la correspondencia de entonces comenta su primordial ocupa-
ci6n de escribir el programa para esa catedra (hasta retrasar incluso la aparici6n
del segundo tomo de La Regenta79), to firmb en Oviedo el 5 de febrero de 1885 .
Con su peculiar maestria, expone su concepto de la disciplina, orillando la lla-
mada por Fichte doctrina de ciencia que da por tratada en sus anteriores pro-
gramas de Economfa Politica y de Proleg6menos, para centrarse en la comple-
jidad y novedad relativa de una materia cuyo mitodo comparativo y sistematico,
superador del antiguo exegetico del c6digo de 1829 y demas leyes mercantiles,
parece deducirse del propio enunciado oficial . La nueva disciplinajuridica tien-
de a la unidad y a la universalidad. . . camino que hoy sigue en general la cien-
cia juridica, imponiendo su propio m6todo de exposici6n, no simple exegesis
sucesiva de c6digos y leyes de los principales pafses de Europa y Am6rica, sino
por 16gica o raz6n met6dica tratamiento de la realidad de la institucidn misma,
siguiendola alli donde se haya desarrollado mds y mejor por cualquier cir-
cunstancia, sin omitir el derecho especial de las naciones que se singularicen en
aquel punto y exponiendo latamente el Derecho espanol correspondiente. Asi
llegaba a una sistematizaci6n de la materia basada en la realidad del Derecho
como aconsejaba la 16gica y la doctrina de los autores mas notables : Vidari, Th61,
Goldschmidt, Endemann, Behrend, promotores de un estudio comparado e inno-

" C . Peru', Laprensa en la Universidad:: Rafael Urena y la «Revista de Ciencias Juridicas y
Sociales» (1918-1936), en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 24, 1995,
pp . 199-302 ; esp . 206-220 con un anddlisis detenido del programa de cdtedra .

'a J. A. RUEDA MARTNEZ, «Una faceta desconocida de la vida de Clarin : firmante de una opo-
sici6n a c'atedra de Derecho mercantilo, en Boletin del /nstituto de Estudios Asturianos 127, 1988,
pp . 693-746 .

'9 Asi to dice en carta a Pic6n de 4-II-1885 en A. AmORbs, «Doce cartas in6ditas de Clarin a
Jacinto Octavio Pic6n» , en Los Cuadernos del Norte 7, 1981, p. 12 . Otros testimonio en Rueda,
Unafaceta desconocida, ob. cit. p. 694 .
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vadorde estas instituciones juridicas, cuyo modelo resume de la siguiente mane-
ra : «estudiaremos las instituciones juridicas mercantiles en su fundamento real
y formal, en la vida econ6mica yen la vida tecnica de que se originan, y al expo-
nerlas conforme a la 16gica juridica seguiremos siempre acompanados del gran
caudal de la experiencia juridica de los pueblos civilizados reflejada en su dere-
cho escrito o consuetudinario, pero sin supeditar nuestro plan, nuestra marcha,
fundados en to ya dicho, al plan y la marcha de determinado derecho nacional,
sino enriqueciendo su doctrina con todas las fuentes oportunas» . Atras queda-
ban los viejos lfmites nacionales y metodol6gicos del Derecho mercantil que al
cetiir su estudio «a la exposici6n del Derecho vigente en nuestra patria quitaba
a la materia al par que extensi6n, trascendencia», de la que se resentfan olos
poquisimos libros didacticos» de entonces que por conformarse a la marcha de
los cursos prescindfan del metodo comparativo y limitaban el sistematico a la
doctrina del c6digo mercantil espanol y demas leyes de comerci080 . No por ello
perdfa el Derecho de Espana su caracter de derecho positivo hist6rico, convir-
tiendose en unafilosofia mds o menos arbitraria del Derecho mercantil, sino que
al tratar ademas del Derecho de otras naciones, de las principales de Europa y
America, se iba en busca del caracter de universalidad, tfpico del ordenamiento
mercantil, facilitado por la sistematizaci6n de la materia. Un rapido repaso a las
legislaciones de los diferentes Estados de Europa y America precedfa a la expli-
caci6n del plan del programa que contaba con una Introducci6n indispensable
de capitulos necesarios (concepto, caracteres y fuentes) y potestativos (historia
del Derecho mercantil), Parte general (doctrina com(nde los actos mercantiles)
y partes especiales (contratos, Derecho maritimo, quiebras), en una visi6n inte-
gradora de la disciplina perfectamente avenida con su talante universal. Tal vez
por razones cientificas o incluso personales, la renuencia a opositar que senala-
ra Posada, Alas no compareci6 a defender este programa que qued6 como testi-
monio de su facil puesta al dfa de las materias mas diversas de la Facultad de
Derecho8' .

C) HISTORIA DEL DERECHO

En cualquier caso no cej6 en su propbsito de it aMadrid, y un ano despues
de la firms del programs de Derecho mercantil present6 otro de Historia Gene-

80 De la vieja doctrina mercantil, tributaria del C6digo de 1829, s61o se cita en el programs a
Marti de Eixald, cuyas lnstituciones de Derecho mercantil de Espana [Barcelona, 1848 ; 38 ed . Bar-
celona, 1859; 4.' ed., adicionada por Manuel Durdan y Bas, Barcelona, 1865] representaron por su
sistem'atica y fusi6n de to juridico con to econ6mico un avance considerable sobre el metodo ana-
litico o exeg6tico, comun en buena parte de los autores anteriores a la refonna de 1883 porel esca-
so tiempo de que disponian para explicar una materia inabarcable en su uni6n con la penal.

8' POSADA, Leopoldo Alas, p . 17 . Al quejarse Alas del servilismo del pensamiento, la cegue-
ra de la rutinay tantas miserias atdvicas contrarias a la natural indole delprogreso social lamen-
ta que Espana no le hubiera dado to mss querido : «una s6lida educaci6n intelectual y moral, que
me hubiera ahorrado esta farsa de semisabidurfa en que vivimos los intelectuales de Espana . No
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ral del Derecho Espanol (otra disciplina nueva creada por el Plan Gamazo
de 1883), fechado en Oviedo el 17 de abril de 1886, que le habilitaba para opo-
sitar a dicha catedra en la Universidad Central. El programa, que expresa una
nueva faceta de su formacidn juridica tan rica en su compleja variedad y aun en
la rapida asimilacidn de materias de nueva creaci6n o contenido, muestra ante
todo la evoluci6n de su pensamiento metodoldgico a partir de su experiencia
como opositor, juez de oposiciones y catedratico. En base a su probada madu-
rez en este campo prescinde de nuevo, en el razonamiento previo del programa,
de aquellas cuestiones de la 16gica referidas al mdtodo y al sistema, a la heuris-
tica y a la didactica, quepor alejarle del fondo de la asignatura, le aconsejan aho-
ra, frente a antiguos criterios krausistas, «huir de largas y necesariamente com-
plicadas disquisiciones metodol6gicas en que se corre grave riesgo de oscurecer
el fondoy dejarlo en segundo tdrmino por detenerse demasiado en los andamios
cientificos, que ni siquiera hay seguridad de que Sean tales»82 . Sus reflexiones
sobre el estilo sencillo de los viejos maestros (Martinez Marina, Sempere), mds
digno de imitaci6n que el nuevo a la alemana de exageradas divisiones y subdi-
visiones, capitulos y secciones (que el mismo ensayara en su primer programa
de Economia Politica), asi como sus ideas sobre el orden de exposici6n de la
materia hist6rico-juridica, facilitadas por el nuevo Plan de Estudios de 1883 que
vino a refundir en una Bola disciplina materias antes dispersas, prueba de mane-
ra eficiente su madurez cientifica que, mas ally de categorias y sistemas, pre-
tende ofrecer «un concepto unitario, ordenado, fundado del espiritu y proceso
hist6rico del Derecho patrio». Desde esta perspectiva carecia de sentido la vie-
ja concepci6n legalista y preliminar de los estudios histdrico-juridicos y aun su
division en publicos yprivados, siendo igualmente interesantes a su objeto todas
las fuentes del Derecho, incluida expresamente la costumbre entrafiada en la vida
intima del pueblo, al igual que todas sus ramas e instituciones. Una vision tan
amplia de la Historia del Derecho, prbxima a la historia de la cultura juridica
nacional, la articulaba en una Introducci6n y cinco partes que distribuian en pe-
riodos su contenido de cien lecciones.

La Introducci6n, pese a la reducci6n anunciada, contaba con doce lecciones
referidas a la ciencia y a la enciclopedia juridica, filosdfica e hist6rica; a la deli-
mitaci6n del concepto de la asignatura partiendo del analisis del significado de
Derecho con inclusi6n de su sentido biol6gico e ideal; y a sus tecnicas, divisio-
nes y relaciones, condiciones temporales, plan general y fuentes de la asignatu-
ra . De esta reflexi6n preliminar quedaban excluidos mayormente los elementos
hist6rico y nacional de la asignatura, menos elaborados en programas anteriores
esencialmente jurldicos.

El programa de Historia del Derecho, similar a los restantes conocidos de
Alas en el pormenor descriptivo de su contenido, una caracteristica que aboga
en principio por su cuidada preparaci6n, presenta algunas notas peculiares dig-

puedes figurarte to que padece mi amor de sabidurfa, hoy mi fe, con este fingimiento de ciencia
prendida con alfileres a que nos obliga la mala preparacibn de nuestros estudios juveniles» . Doc-
tor Sutilis, en Obras Completas, III, Madrid, 1916, p. 270 ss .

12 AGA, Educaci6n y Ciencia, leg. 568/31 .
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nas de ser resaltadas . Por seguir su propio orden de exposici6n, cabe senalar en
primer lugar su interes por la arqueologfajurfdica adaptando ala historia parti-
cular de los pueblos hispanicos las nuevas teorfas cientfficas (Sumner Maine,
Fustel de Coulanges) o los datos conocidos de otras culturas mediterraneas; asi-
mismo, su acentuado romanismo, que le lleva a estudiar ocon gran detenimien-
to» (en catorce lecciones) el espfritu, fuentes e instituciones del Derecho roma-
no cuyo reconocido valor universal se proyect6 a Hispania en forma de
unificaci6n jurfdica, cultural y politica. Su experiencia como catedratico de Dere-
cho romano influy6 sin duda en la apreciaci6n del valor de este Derecho que
acentua frente al decantado germanismo de su 6poca. Con omisi6n de la doctri-
na alemana que ha renovado el conocimiento de la Espana goda, su analisis de
la tercera parte del programa sigue haci6ndose sobre la base del Fuero Juzgo que
cita, al estilo antiguo, en su versi6n medieval romanceada . Un texto que reapa-
rece en la epoca medieval, que 6l llamade la Reconquista, a la que atribuye la
mayor parte del programs con mss de cincuenta lecciones divididas en dos perf-
odos de desigual importancia. El primero, que va del siglo vlll al xlli, marca la
pauta altomedieval del programs con sus 37 lecciones dedicadas a los derechos
confesionales, especialmente al Derecho musulman, y regnfcolas con detallada
exposici6n de su historia pragmdtica, textos e instituciones publicas yprivadas .
Asu lado, el Derecho reflexivo de la recepci6n romano-can6nica, que fija la fron-
tera del segundo periodo medieval, es tratado con menor parsimonia a excepci6n
de la obra legal alfonsina. Un descenso tanto mss acusado en la ultima parte dedi-
cada a la Edad Moderns que, pese a extenderla hasta la Revoluci6n de 1868, s61o
constaba de cinco lecciones. Parodiando su constante referencia al espiritu del
Derecho, pudiera decirse que el espiritu de su programs es esencialmente medie-
val y, en menor medida, romano, con amplio desarrollo del Derecho en si oprag-
mdtico pero tambien con notables omisiones como la del Derecho indiano o la
simple referencia explfcita a los Decretos de Nueva Planta, fautores de la unidad
jurfdica de Espana en el siglo xvni. Un programs tributario, atenor de las esca-
sas citas doctrinales, de la vieja historiograffa que represents Martrnez Marina
y, tal vez, algunos de sus divulgadores decimon6nicos, pero tambi6n, implfcita-
mente, la renovadora de Ihering, cuyos planteamientos, al igual que los de tan-
tos otros autores de la segunda escuela hist6rica del Derecho alemana, divulga-
ra Hinojosa, autor que no aparece citado en ningun apartado concreto del
programa a diferencia de algunos pioneros de la llamada arqueologfa jurfdica .
La catedra, tampoco en este caso fue para Alas sino para su companero y Deca-
no de la Facultad de Derecho de Oviedo, profesor de Derecho civil, Matfas Barrio
y Mier".

83 Doctoren Derecho civil y can6nico y licenciado en Derecho administrativo, conforme a las
dos secciones en que se dividi6 por el ministro Ruiz Zorrilla la Facultad de Derecho en el Plan
de 1868 (art . 41), fue auxiliar de catedra en varias disciplinas opositando con exito en 1874 a la de
Geografia Hist6rica en la Universidad de Zaragoza y en 1880 a la de Derecho romano en la Uni-
versidad de Valencia en 1880, cdtedra que permut6 por la de Derecho civil espanol, comdn y foral
de la Universidad de Oviedo, que Ilevaba Vicente Calabuig . El expediente de la provisi6n de la cate-
dra de Madrid (1866) en A . C . leg . 5344-1 . Sobre sus relaciones con los profesores de Oviedo remi-
to a mi estudio Rafael Altamira y el grupo de Oviedo, cit . pp. 20 y 28 .
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D) EL FIASCO DEL ATENEO

Que Alas no era historiador del Derecho to demostr6 en todo caso a princi-
pios de ese ano crucial de 1886, al exponer ante el Ateneo de Madrid su visi6n
de Alcala Galiano y del trienio liberal'de una forma tan desmayaday carente de
pulso cientifico que la conferencia supuso un gran revis para sus aspiraciones
profesorales y politicas85 . En ella, sin embargo, descubri6 su nuevo ideario sobre
la revoluci6n encamada en un personaje, Antonio Alcala Galiano, un borracho y
demagogo, cuya cruda caracterizaci6n parece acentuar el escepticismo con el que
Alas analiz6la revolucion del trienio. Desde los indignos origenes de una revo-
luci6n nacida no odel espiritu liberal espanol sino de una sublevaci6n militar»,
con miseros sobomos para la sublevaci6n de oficiales por Alcala Galiano, con el
corolario de proclamaciones abstractas de derechos y libertades por gentes que
oen rigor no querian nada de esto», hasta el influjo de las sociedades secretas y
de los masones (Alas confiesa no serlo), cuyo oespiritu de pandillaje» y divisi6n
tanto influy6 en el Gobiemo de Evaristo San Miguel causando al fin la ruina del
sistema constitucional, Alas manifiesta en estas reflexiones su nuevo concepto de
libertad y de soberania popular que ha de venir <<trabajando (no ya luchando como
dirfa anos atras) el derecho como heredad del espiritu, dfa a dfa, hora por hora,
sacando la libertad del terruno, de ese terruno amado de la patria regado ya por
tanta sangre», pues <<no es haciendo una revoluci6n cada muchos siglos sino defen-
diendo el derecho con vigor todos los dfas, como la libertad se conquista». De
manera explicita su pensamiento se hace tributario en este punto del concepto
ingl6s de libertad, que expresara graficamente Taine, abandonando viejos suenos
de juventud que otrora representara la Revoluci6n de 1868 .

11 . CATEDRATICO DE ELEMENTOS DE DERECHO NATURAL

La critica mordaz a sufiasco en el Ateneo tuvo el efecto inmediato de arrai-
gar mas firmemente a Alas en Oviedo, aunque sin perder del todo la esperanza de
cumplir el destino trazado por Castelar16. En el tiempo nuevo abierto tras el falli-

1` Alcald Galiano. Elperiodo constitucional de 1820 a 1823 . Causas de la caida del sistema
constitucional . En «Ateneo cientifico, literario y artistico de Madrid . La Espana del siglo xix . Colec-
ci6n de conferencias hist6ricas . Curso 1885-1886>> ; tomo II, Madrid, 1886, pp . 469-520.

85 «Si la prensa de Madrid, al dfa siguiente de su fiasco en el Ateneo, le hubiera puesto en ale-
luyas, en vez de tapar piadosamente la caida. . . menos adn, el desairado resbal6n del sehor Alas . . .
le hubiera herido con sus propias armas, y hechole volver a Oviedo corriendo y saludado por bur-
lescas carcajadas . . . Nosotros to sentimos, porque no somos crueles ; no nos agrada que hiciese papel
desairado y triste quien representaba alli, aunque no oficialmente, a la Universidad de Oviedo, don-
de sabemos que hay tantos hombres de ciencia y palabra» . Cronica General por Josh F. Bremdn,
publicada en La Ilustraci6n Espanola y Americana de 28-II-1886. (reproducido por G6mez San-
tos, Ensayo, ob . cit. n. apendice mim . 4, pp . 203-204. La nota de su amigo Palacio Vald¬ s en la
Revista deAsturias (15-1-1887) con motivo de lapublicaci6n de la conferencia hablaba sin mdas de
uprecioso estudio)> sin entrar en su analisis (ibidem, pp . 204-205) .

86 Vacante en la Universidad Central la cdtedra de Instituciones de Derecho romano y anuncia-
da su oposici6n (Gaceta de 27 de octubre de 1893), Alas finn6la instancia correspondiente, acorn-
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do intento de ocupar catedra en Madrid, al producirse la vacante sucesiva de la
catedra de Elementos de Derecho natural de la Universidad de Oviedo por trasla-
do de sus titulares Herrero y Branas, Alas solicit6 su paso a dicha catedra (10-111-
1888) aduciendo haber sido encargado por el claustro de la Universidad de Ovie-
do, cuando se incorpor6 a esta en 1883, de la asignatura de Proleg6menos del
Derecho analoga a la de Derecho natural . Aceptada su solicitud, Alas tomb pose-
si6n el 19 de septiembre de 1888 de la catedra de Elementos de Derecho natural,
su ultimo y mas largo destino acaddmico. Asf, en los trece cursos siguientes, pudo
reencontrarse con la materia doctoral de su primera vocaci6n jurfdica, si bien con
las limitaciones impuestas por el caracter introductorio de la nueva disciplina.

Los Elementos de Derecho natural, ultima denominaci6n del siglo de una
asignatura que, con diferentes nombres y contenidos, (Principios de legisla-
ci6n universal8' ; Elementos de Derecho natural y de gentes y los principios de
legislacion universals' ; Prolegomenos del Derecho, bien unidos o separados
desde 1842 a los Elementos de Historia y de Derecho romano) habia tenido por
objeto introducir a los alumnos en los estudios de Derecho, debfa dar en pala-
bras de la Instrucci6n de 1842 «una idea general a los j6venes legistas de la
ciencia a que se dedican, hacerles conocer las diferentes partes en que se divi-
de, e inspirarles por ultimo el sentimiento de la dignidad del abogado>> . Cate-
dra diferente de la de Filosofia del Derecho que, desde el Plan Pidal de 1845,
se venia impartiendo en los cursos de doctorado y aun de la disciplina de Dere-
cho natural y de gentes que figuraba en los ultimos cursos de la licenciatura en
algunos planes de estudios, se independiz6 definitivamente desde 1883 de la
de Historia y elementos de Derecho romano con la que habia compartido por
cerca de medio siglo su caracter introductorio o preparatorio de los estudios
jurfdicos . La asignatura de Elementos de Derecho natural, liberada igualmen-
te de los textos oficiales que por tanto tiempo la habfan encorsetado89, podfa
ser ahora hechura del profesor, y eso fue con Alas en Oviedo : una asignatura

panada del programa razonado de la asignatura, el 24 de enero de 1894 . Un dfa despu6s la firmaria
asimismo su sustituto en la catedra de Derecho romano de la Universidad de Oviedo, el profesor auxi-
liarMelqufades Alvarez que, a diferenciadeAlas, sicompareci6 quedandoel segundo en la votaci6n
del tribunal (1-IV1895), anuncio cierto de una catedra que finalmente obtuvo en la Universidad de
Oviedo el 4-JGI-1899 . AGA . E y C . caja 15777 ; por entonces Alas confesaba en carta a Menendez
Pelayo (21 .3 . 1894) su mayordeseo de no it a Madrid aunque oiria por el porvenir de mis hijos» ; asi-
mismo en afici6n al Derecho romano (<<no necesito decirle qu6 es hermoso y trascendental») Tolivar,
El lustro del romanista Alas, cit. p . 53 . GARcfA SANCtF-z, Melquiades Alvarez, cit. pp . 99-108

8' Reglamento de Instrucci6n Publica de29-VI-1821, art . 43 (Decretos de Cortes,7, p. 362 ss .) .
Esta disciplina, que respondfa a los viejos planteamientos ilustrados, fue absorbida despu6s por la
Historia yElementos de Derecho romano en la refonna de 1824 o Plan Calomarde (art. 56), origen
de una larga relaci6n acad6mica (Decretos del rey nuestro senordon Fernando VII, t. 9, pp . 230 ss .) .
Sin embargo, bajo la vestidura acad6mica de Legislacion comparada o de Principios de Derecho
natural, reaparecerfa con el Plan Pidal de 1845 y en los siguientes como asignatura de doctorado .

88 Arreglo provisional de estudios de 29 de octubre de 1836, art . 13 (Decretos de S . M. La rei-
na dona Isabel 11, t . 21, pp . 301 ss .) .

89 Hasta la Real Orden de 30-IX-1875 que dio libertad de elecci6n de texto a los profesores,
los manuales designados para esta asignatura por el Real Consejo de Instrucci6n Pfiblica en sus lis-
tas oficiales eran, desde medio siglo atrdas, losde Pedro G6mez de la Sema Proleg6menos del Dere-
cho, Madrid, 1845, 2 .- ed ., 1849 ; 3 ." ed ., 1855 ; 4 .' ed., 1863 ; Cirilo Alvarez Martinez, Nociones
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singular ypersonalisima, hechaamedias por el profesor y el alumno en consor-
cio de amistad, ideas y afectos. Alas, opartidario -como varios de sus "queridos
companeros"- de sugerir habitos de reflexi6n mas que de ensenar una ciencia,
que acaso yo no tenga»9°, precisaba en carta aAltamira de 1 .°, abril, 1891 el desa-
rrollo de este m6todo : oenmi catedra el programa to van haciendo los estudian-
tes, ally en los (ltimos meses de curso. Este ano no tienen hechas mas queunas
doce lecciones. Yo no explicomasqueuna cosa quellamo Preliminares, que me
ocupa unos tres meses, y despu6s la idea general de la Introducci6n sorpren-
di6ndome siempre el fin del curso en el analisis del concepto de Derecho y, a to
sumo, en una rapida resefia de la historia de este concepto en los pueblos anti-
guos . Tengo horror a los derechos naturales hechos y derechos»9' . A la luz de
esta declaraci6n deben interpretarse los apuntes conocidos de las clases de Alas',
tan distintos entre si como tributarios de ciertos textos de Giner, Ahrens oel pro-
pio Alas". Unos apuntes que son el reflejo de una ensefianza mas formativaque
formal, mas de ideas que de sistemas, mas lazo espiritual que autoridad.

Si por entonces el amor de Alas es su catedra, su vocaci6n es la pedagogia
cuyo ideal, «en el modo de vida que inspira el recto pensaro, expone en el discurso
de apertura de curso de 1891 . Frente a la tendencia utilitarista de la civilizaci6n
modema, hija del positivismo, eleva el principio de respeto a la propia esponta-
neidad de los pueblos en todas sus manifestaciones, incluida la pedag6gica cuyo
modelo humanista tradicional no debfa ser sacrificada en aras de un espiritu prac-

fundamentales delDerecho, Burgos, 1855 ; y Carmelo Miquel, Proleg6menosdel Derecho o intro-
ducci6n general al estudio de la legislaci6n. Valencia, 1844; 2.a ed.,1847 ; 3 .a ed ., 1859) .

1 L. ALAS, «Discurso de apertura de curso de la Universidad de Oviedo, 1891-1892o, en Folle-
tos literarios VIII. Un discurso por Clarin (Leopoldo Alas) Madrid, 1891, reproducido en J . GAR-
CiA SANCHEZ, Leopoldo Alas universitario. Universidad de Oviedo, 1990, pp . 7-108 .

9' MARTINEz CAcHERo, 13 cartas iniditas de Leopoldo Alas a Rafael Altamira, y otrospope-
les, cit. nota 52, p . 155 . En la actualidad preparo la edici6n de nuevos apuntes y escritos de Clarin,
amablemente cedidos por Leopoldo y Cristina Tolivar Alas.

92 Apuntes de close de «Clarin» recogidos por Jose Maria Acebal. Comentarios de L. Garcia-
San Miguel y E . Diaz . Oviedo, 1986 . En realidad, los Apuntes de Derecho natural de Acebal, estruc-
turados en formade 60 conferencias coirespondientes al curso 1895-1896, carecen de comentario. Los
estudios de Garcia San Miguel sobre El pensamiento de Leopoldo Alas «Clarin» y de E. Diaz sobre
Lafilosofla jurldica de los krausistas espanoles : Ginery Alas, pretenden acercarse, rods ally del sim-
ple comentario clarificador de los textos, a una comprensi6n global del pensamiento filos6fico de Alas
sin mayorbase enlos Apuntes, cuya diferente composici6n o redacci6n no se contempla . Mas modes-
tos decontenido y forma, sin duda menos trabajados porel alumno que los recogi6, Josh Buylla y Godi-
no, sonlos apuntes o Conferencias de Alas del curso 1899-1900; en total 28 conferencias dereducida
extensi6n que tal vez tengan, sin embargo, el valor deautentico apunte de clase apenas interpretado por
un alumno primerizo. Su texto en Leopoldo Alas universitario, cit. nota 90, pp. 139-213 .

93 AsI to reconoce Acebal en laconferencia 50 de sus apuntes : «hacemos esta conferencia extrac-
tando el capftulo III de "El Derecho y la moralidad" de D. Leopoldo Alas» (Apuntes de close, ob. cit .
nfim. 92, p . 288) . En la conferencia 4 .11, al estudiar la evoluci6n del iusnaturalismo cat6lico al idealis-
mo aleman, serecoge la cita al Tratado deFilosola de Giner «que, hasta estos iiltimos anos, era el que
servia de ayuda a los alumnos en esta catedra y de cuantas obras podamos recomendar 6sta es la que
mss especialmente recomendamos» (ibidem, p . 127) . Igualmente, se dice en la conferencia 511 que ola
Enciclopedia que mssrecomendamos es la deAhrens, traducida por los senores Giner, Azcarate y Line-

. De todos los libros que hemos citado este es el que puede semos mas dtil por to que dice el Sr.
Gineren las notas . En la parte general se encontraramuchamateria de nuestro asunto» (ibidem, p . 130) .
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tico, como el que encarnaba entonces la educaci6n anglosajona, sino simplemen-
te reformadoen sus aspectos mas rutinarios y ret6ricos. Asi, al utilitarismo en la
ensenanza, despreciador del latfn y del griego, de la dtica o de la psicologia, opo-
ne su propio fin de bnsqueda de la ciencia entendida como verdad, como bien y
alegrfa de la vida en el viejo sentido biblico. De aqui que seamas importante des-
pertar la propia reflexion y despuds la iniciativa de la investigacidn con un pro-
p6sito desinteresado que alentar utilitarismos pedag6gicos aunque se disfracen
con el amor de la patria que siempre seran secuela de egofsmos, incluso nacio-
nales (egoismos agrandados). A la luz de estos principios se encara con el pro-
blemafundamental de las ensefianzas de las disciplinas clasicas y religiosas, ejem-
plo hist6rico y metafisico del enfrentamiento del idealismo con el laicismo utilitario,
que resuelve con el estudio no filol6gico sino cultural de la civilizaci6n cltisica,
flor de la cultura europea, comprensivomas de su pensamiento filos6fico o artis-
tico que de su lengua convertida desde el Renacimiento en diletantismo huma-
nista; en tanto que para la ensenanza religiosa pide el arm6nico estudio o integra-
ci6n de sus principios en los planes acad6micos, superandoun laicismo reflejo del
politico que, en ultimo caso, to es tambidn del utilitarismo positivista.

Por los recuerdos de sus companeros de Facultad y de algunos alumnos sabe-
mos c6mo ejercfa Alas esta pedagogfa ideal en su cdtedra de Oviedo . De todos
ellos fue Buylla, el amigo de la juventud y madurez, ocoincidente en sentimien-
tos, pensamientos y voluntades» creadores de una ointimidad carifiosa, casi fra-
ternal, nuncainterrumpida», el primero en destacar, en la forma grandilocuente
de un discurso necrol6gico, el opuro amor al apostolado social de la ensefianza»
de Alas, comparando su catedra en calidad s61o con la de Giner, «e1 primer maes-
tro de Espafia»94 . En su catedra modelo Alas discurrfa con sdlida yescogidisima
erudicion, pero con aquella oratoria suya desordenada, sobre la ciencia del Dere-
cho natural, acompafiada de la pregunta inesperada o, en su caso, de la diserta-
cion oral o escrita del alumno que servfa «para despertar el espiritu de critica y
para ejercitar la reflexi6n y habituar al use apropiado de los dos grandes medios
de comunicaci6n», orientado todo a una vida impregnada de bien altruista . Una
pedagogia volcada asimismo, fuera de la catedra, en la Escuela Prdctica de Estu-
dios Juridicos y Sociales, una especie de seminario a la alemana promovido por
el propio Buylla, Sela y Posada en la biblioteca especial de la Facultad de Dere-
cho, a la que Alas ayud6 con sus consejos y conferencias, entre las que cobr6 cier-
ta difusi6n la pronunciada en 1896 sobre unaformula de Ihering: durch das romis-
chen Recht, aber fiber dasselbe hinaus, al ser utilizada por Posada en su estudio
sobre las ideasjuridicas y el metodo realista de Ihering que precede a su traduc-
ci6n de la Prehistoria de los indoeuropeos95, obra p6stuma ygenial del gran roma-

9° Discurso en la solemne apertura del curso acadimico de 1901-1902 por Adolfo A . Buylla
y G . Alegre, Decano de la Facultad de Derecho. Oviedo, 1901, p . 12 .

95 Prehistoria de los indoeuropeos. Obrapdstumade Rodolfo von/hering. Version espanola con
fin estudio preliminar de Adolfo Posada, profesor en la Universidad de Oviedo. Madrid, Libreria de
Victoriano Su6arez, 1896 . Posadaen unade las notas de su Estudio preliminar consigna la deuda con-
traida con la conferencia de Alas : «Lo recuerdo aquf porque es mi deber consignar que este estudio
se inspira bastante en las ideas magistralmente expuestas, por nuestro queridisimo amigo» (p . DC).



Leopoldo Alas (Clarin), jurista : su Programa razonado de Historia . . . 103

nista elevado por sus celebrados trabajos sobre El espiritu del Derecho romano,
La lucha por el Derecho y Elfin en el Derecho a la condici6n de fil6sofo juris-
ta de considerable influjo en la construcci6n del pensamiento juridico contem-
poraneo. Pero, como si aplicara esta f6rmula a su propia vida, por medio de la
catedra pero sobre y mas ally de ella, su pedagogfa se hizo tambien social en la
Extensi6n Universitaria, una instituci6n nacida a ejemplo de la muy pragmatica
University Extension inglesa a propuesta de Alas e inspiraci6n de Altamira y
Sela, en 189896 .

Sus conferencias sobre lafilosofia novisima (curso 1898-1899), un manifies-
to en pro de la filosoffa idealista en pugna con el positivismo y materialismo con-
temporaneos, que desarrollaria en el curso siguiente al tratar de El materialismo
economico en el Circulo de la Uni6n Mercantil de Gij6n; y las de su ultimo curso
1900-1901 referidas a la moralidad y la juventud asturiana, al drama de Rostand,
L'Aiglon y a su percepci6n del problema historia y progreso, expuesta en el Cen-
tro Obrero de Oviedo, que el mismoAlas consideraba clases de cultura nacional
que debian ofrecerse en forma de grandes sintesis, fueron el contrapunto social a la
pedagogia academica de un profesor visto como maestro por profesores y alum-
nos97. Un magisterio ampliamente reconocido por sus propios companeros de claus-

96 Como recuerda Altamira, en el primer claustro celebrado tras su discurso de apertura de
curso 1898-1899 en el que propuso la Extensi6n como uno de los medios con que podia contribuir el
profesorado a la superaci6nde la crisis de conciencia suscitada por el desastre colonial, instituci6n «que
afios antes habiapreconizado en general mi companero Aniceto Sela>>, Alas abog6 por queaquella pro-
puesta se hiciera realidad sin Ordida de tiempo. «Asi fue . El dia 11 de octubre se constituy6la comi-
si6n encargada de formular las bases de ejecuci6n y el programa; en los primeros de noviembre pre-
sent6 su proyecto al claustro general y el 24 se dio la primera conferencia. De este modo parte6 Alas
-como diriaCosta-la nueva instituci6n que adn vive y progresa. Pero no se limit6 aesto . En aquel mis-
mo curso, dio Leopoldo sus admirables y famosas lecciones sobre Filosofia contemporknea, que con-
sagraron una de las interesantes direcciones de su pensamiento y en que verti6 lo mds personal y jugo-
so de 6l» Cosas del dfa (cr6nicas de literatura y arte) Valencia, s . f. (1907), p . 99. Recogiendo ideas
de su discurso inaugural del curso academico de 1892-1893 en la Universidad ovetense, Sela habia
divulgado en 1897 este pensamiento social en el Boletin de la Instituci6n Libre de Ensenanza: «Sobre
la Universidad de Oviedo . Una funci6n social de la Universidad de Oviedo» XXI, nfim . 450,
30-IX,1897 . Sus ulteriores Memorias de la Extension, publicadas primero en los Anales de la Uni-
versidad de Oviedo (vols. I-V;1901-1910) y luego en forma de libro (Universidad de Oviedo. Exten-
si6n Universitaria . Memorias correspondientes a los cursos 1808 a 1909 por Aniceto Sela, cate-
dratico de la Universidad, Secretario de la Extensi6n, Madrid, Libreria de Victoriano Suarez, 1910)
prueban que Sela sinti6 siempre como algo suyo laExtension. En general, vid. S . MEL6N, La Exten-
si6n Universitaria: antecedentes y caracteristicas, en Estudios sabre la Universidad de Oviedo . Uni-
versidad de Oviedo, 1998, pp . 87-115 .

Poco despu6s y tal vez como consecuencia de la igualmente decisiva reflexi6n americanista
de Altamira en el discurso academico citado, desarrol16 Alas su propia visi6n al respecto, partici-
pando del ideal de la futura unidad de la gran familia ib6rica, guiada par la herencia cltisica y cris-
tiana de vida, no par ello menos moderoa y progresiva, frente a la modema visi6n utilitaria difun-
didapar el pensamiento angloamericano, en su pr6logo al Ariel de J . E . Rod6, Valencia, s . f. [1900?],
publicado par vez primera en Los lunes del Imparcial (23-IV1900) . A . GARCIA MORALES, Litera-
tura y pensamiento hispdnico defin de siglo: Clarin y Rodo. Universidad de Sevilla, 1992; S . M .
CoRoNAs, «Rafael Altamira y el grupo de Oviedo» y <<Rafael Altamira y los origenes del america-
nismo cientifico>> en Dos estudios sabre Rafael Altamira. Oviedo, 1999, pp . 19-36 .

"' J . L . GUERENA, «"Clarln" en la Extensi6n Universitaria ovetense (1898-1901)), en «Clarin
y la Regenta de su tiempo» Oviedo, 1987, pp . 155-176.
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tro98, por alguno de sus contradictores ideol6gicos9, y, especialmente, por algunos
alumnos que, en diferentes momentos de su vida acad6mica oprofesional, dejaron
testimonios yjuicios de valor no siempre coincidentes'°° de un profesor que pas6 a
la posteridad como maestro de la Universidad de Oviedo.

SANTOS M. CORONAS GONZALEZ

98 A1 margen del discurso de apertura de curso de Buylla (1901-1902) y del libro de recuerdos,
luego publicado, de Posada, sintetiz6 este pensamiento profesoral sobre el magisterio de Alas, con
su habitual maestria, Altamira, en su Necrologia de Leopoldo Alas, extractada en Anales de la Uni-
versidad de Oviedo 1, 1902, pp. 211-216; asi como en Cosas del dia, (cit. ntim. 95) pp. 82-99 ; y lue-
go en Tierras y hombres deAsturias . Mexico, 1949, pp . 123-129 . Al recordar al verdadero maestro,
al educador de singulares dotes y de accu3n intensa sobre lajuventud destac6 su m6todo docente,
hecho de didalogo critico con los alumnos, destinado a despertar en ellos unasaludable reacci6n inte-
lectual, un proceso de reflexi6n no exento de dureza: «y para ello, no los conducfa s61o por los cami-
nos particulares de la filosofia jurfdica, ni utilizaba dnicamente los temas de este genero, sino que
les perseguia en todas las manifestaciones de su vulgaridad y de su incultura, desde la sintaxis de sus
expresiones habladas, hasta el desconocimiento de nombres gloriosos y de libros inmortales que nin-
gdn intelectual debe ignorar, excitando asi en ellos, con la verguenza de no saber tales cosas, lanoble
aspiraci6n de aprenderlaso . En ocasiones, al calor del dialogo, se dejaba llevar «de la improvisaci6n
de su espiritu, ahondando en las cosas sin la preocupaci6n del programs ni de las proporciones, mos-
trando en vivo, con ejemplo altamente educador, el proceso de la especulaci6n racional con sus vaci-
laciones, sus dudas, sus tanteos y el frescor de todo to que es obra sincera, espontanea, fntima, de la
inteligencia». Con este m6todo que conducia en algunos alumnos bien dotados a la revelaci6n de la
propia personalidad, «dejaba preparado el campo para la labor de los anos futuros ; y nosotros, sus
companeros de profesorado, distingufamos a la legua los estudiantes que habian pasado por aquella
catedra, . . .por la mayor aptitud. . . para formar un criterio propio», Cosas del dia, pp. 95-97 .

99 M. ARBOLEYA MARTwFz, «Alma religiosa de Clarfn (Datos intimos e in6ditos)», enLa Revis-
ta Quincenal m1m . 16, de 10-VII-1919, pp. 328-349 .

'°° En La Revista Popular, un peri6dico estudiantil que por entonces se publicaba en Oviedo
y que dedic6 el ndmero extraordinario de 1 de julio de 1901 a Leopoldo Alas, se recogieron diver-
sos recuerdos de alumnos, Ulpiano G6mez, Maximino Est6vanez. . ., asi como en otras revistas de
difusi6n general, como Arte y Letras, Madrid, II, n6m. 40, 6-X-1901 en la que un ex alumno decfa
caraterizar su labor diddctica «1a incoherencia en la materia de sus explicaciones y la falta de meto-
do en la exposici6n» ; con «fama de rigoristao compensada con el placer «en premiar la inteligen-
cia y aplicaci6n de sus alumnos», y una dificil comprensi6n de sus explicaciones expresadas «con
dificultad, sin elegancia y hasta de modo rampl6n», pero que le elevaba por la fuerza de su misti-
cismo a la categorfa de gran orador «dulce de expresi6n, profundisimo en sus conceptos, sublime
en sus ideas, magistral en la doctrina». Anos despu¬s, bajo el titulo general de La universidad de
Oviedo, public6 Alvaro Albomoz su propio testimonio en La Espana Moderna, Madrid, t. 238, 1908,
aludiendo a «sus dotes de maestro . . . . era maestro todo 61 . . . era el Maestro . Lo ensenaba todo y no
ensenaba nada. Debia explicar Filosoffa del Derecho y explicaba Geografia, Religi6n y Gramatica .
En vez de hablar del concepto de Derecho, hablaba de Cristo . . . Lo que en ella (su cdtedra) se ofre-
cia a las juveniles ansias era laesencia de la civilizaci6n». A este testimonio se sumaba el de Ram6n
Perez de Ayala o el del fututo maestro de intemacionalistas, Augusto Barcia, insistiendo en el cardc-
terformativo y enciclopedico del magisterio de Alas. «Don Leopoldo disertaba en su cdtedra, en
tomo al eje de la filosofia del Derecho, sobre filosoffa general, metafisica, etica, religi6n, historia,
doctrina politics, sociologia, economfa, arqueologia, filologia, est6tica, literatura ; en conclusi6n, la
unidad necesaria y viviente del saber», diria Perez de Ayala. Estos testimonios, recopilados en su
dfa por el profesor Martfnez Cachero, todavia se completan con algdn ensayo sobre su obra, eco de
los trabajos escolares de la cdtedra de Derecho natural, como el de Josh Buylla y Godino, Examen
de las doctrinas de Alas acerca de las relaciones del Derecho y la Moralidad. Folleto premiado en
el concurso literario de la Uni6n Escolar Ovetense, 1903, que habla de la huella magistral de Alas.
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APENDICE DOCUMENTAL

Programs de Historia General del Derecho Espanol

Presentado Por LEOPOLDO GARCIA ALAS Y URENA

Catedrdtico numerario de Derecho Romano en la Universidad de Oviedo para las
oposiciones a dicha asignatura vacante en la Universidad de Madrid 1886

(Manuscrito in6dito) (Oviedo, 17 de abril de 1886)
Archivo General de la Administraci6n AC. leg. 568/31

HISTORIA GENERAL DEL DERECHO ESPANOL

Razonamiento del Prograrna

Pide la ley que sea breve y clara esta exposici6n que debe preceder al programs, y
la experiencia de las oposiciones, como opositores y comojueces, no menos que la expe-
riencia de la cdtedra, como profesores, nos aconseja tambien huir de largas y necesaria-
mente complicadas disquisiciones metodol6gicas en que se corre grave riesgo de oscu-
recer el fondo y dejarlo en segundo termino por detenerse demasiado en los andamios
cientificos que ni siquiera hay seguridad de que Sean tales. Una exposici6npostiza y mal
zurcida de la parte de la l6gica que suele llamarse «doctrina de la ciencia» fuera materia
mds fdcil que oportuna . Nosotros damos por supuestos y sabidos los capitulos de la 16gi-
ca referentes al m6todo y al sistema, el plan euristico y didactico, el programs, ensenan-
za oral y demas extremos propios del caso, pero que aqui pueden excusarse por atender
a to que mss imports: el fondo de nuestra asignatura . En la cual, y en su programs por
consiguiente, tampoco queremos pecar por el prurito hoy tan frecuente, de dividir y sub-
dividir demasiado dilacerando la materia, disecandola y enfriandola y dejandola muerta
en sums, a fuerza de secciones, capitulos, pfirrafos, n6meros romanos y alfabetos de len-
guas muertas o vivas, imitaci6n no siempre oportuna de autores alemanes exagerados en
esto . Ha de parecerse un cuerpo de ensenanza mss a un set vivo que a una momia egip-
cia toda envuelta en vendajes o ya a una casa escondida tras el artefacto de sus andamios,
y para esto hemos de atenemos a las oportunas palabras de Quintiliano que ya decia cen-
surando el defecto de que trato Quae natura singularia fecit secant, nec tam plurafaciunt
quam minora ; deinde quum fecerunt mille particulas in eadem incidunt obscuritatem,
contra qua partitio inventa est . En los libros diddcticos espanoles modernos, ytambien
en muchos alemanes y sun italianos, suele ser este afddn grave falta agravada por el poco
esmero en el lenguaje y la falsedad y torpeza del estilo . Asi, refui6ndonos s61o a nuestra
materia, diremos que son de una agradable lectura y tienen mss juicio libros como los de
Martinez Marina, Sempere y otros ya algo antiguos que los que llenan de casillas y sub-
divisiones y sin estilo, ahora se escriban con igual objeto . Pero es tambien necesario que
se huya del extremo contrario que es despreciar el orden. Vamos a exponer brevemente
el que hemos seguido, aunque sin llegar a los detalles, y a decir como se ha procurado
en este programs mantener a nuestra materia, la historia del Derecho espanol, su inte-
gridad y vida natural e interesante . A esto nos ayuda no poco el plan actual de estudios
juridicos, pues la materia que antes se daba al discipulo abstractamente separada en dife-
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rentes asignaturas ahora se le ofrece en su integridad en una Bola asignatura. En planes
anteriores la historia del Derecho espanol formaba parte del primer curso de Derecho
civil, y solfa explicarse con demasiada celeridad y deficiencia, y entendian los mds, asi
escritores como catedraticos, que la ley pedia s61o la historia del Derecho civil, menos
adn, la de sus fuentes. Si a mas se extendfan diciendo algo de la historia pragmdtica y del
Derecho politico, era porque obligaba a ello la necesidad misma, pues s61o por abstrac-
ci6n se pueden separar elementos como el Derecho llamado privado y el llamado pibli-
co que en la naturaleza social estin unidos y se compenetran. Ademds, como la asigna-
tura de Derecho politico tambien contenfa su exposici6n hist6rica por to que tocaba al de
Espana, esto daba ocasi6n a repeticiones ociosas y a invasiones de doctrinas ajenas al
asunto, mezcla y disgregaci6n antimet6dicas . Adn en las demas asignaturas solfa haber
esta exposici6n hist6rica, como preliminar, del asunto respectivo, y en tal sentido se vol-
via a repetir, mezclar y atin confundir. Y despues de tanto trabajo y tanta repetici6n y
divisi6n, no quedaba el consuelo de que el estudiante de ultimo ano pudiera tener un con-
cepto unitario, ordenado, fimdado del espfritu y proceso hist6rico del Derecho de su patria .
Todos estos inconvenientes desaparecen desde el momento en que a la actual asignatura
de o istoria general del Derecho Espanol» se le atribuye todo to que le corresponde, bien
entendido su concepto . Un programa de la nueva asignatura tiene que comprender todas
las esferas del Derecho en su historia y tal como fue en Espana. Primera limitaci6n que
queda excluida: la de insertar esta asignatura en la historia del Derecho que se llama gene-
ralmente privada. Abarca to mismo que este nuestro asunto el Derecho publico y aque-
lla historia del Derecho politico que antes era materia propia de la cdtedra de Derecho
politico y Administrativo ahora corresponde a nuestra esfera . Lo mismopuede decirse
de la parte hist6rica de otras asignaturas, sin que esto quiera decir que aqui se pueda it
exponiendo materia por materia todo el desenvolvimiento hist6rico de cada rama del
Derecho en todos sus pormenores . No, de to que se trata es de dar la impresi6n general
del asunto, de conocer la vidajuridica espanola en su unidad, sin reducciones fragmen-
tarias, sin abstractas exclusiones que le hiciera perder todo efecto de realidad .

Otra limitaci6n que tampoco puede admitirse es la de reducir la historia del Derecho
Espanol a to que suele llamarse Mstoriaextema y que no es en rigor en los mss de los auto-
res la exposici6n y analisis de las fuentes de Derecho escrito . La historia de la legislaci6n es
sin duda una de las partes principales de nuestro asunto, pero no la dnica y aun para estudiar
6sta bien, con fruto, se exige que penetremos mas adentro en el derecho mismo, esto es, que
lleguemos a sus fuentes que esta como decfa Savigny en las entranas del pueblo mismo. El
Derecho no es la ley s61o, sino tambien la costumbre, y esto s61o por to que toca a su origen
come, regla objetiva, pero en si mismo el Derecho vive adherido a larealidad de todavida, y
como para el cumplimiento de esta realidad es y es una de las formas de toda condicionali-
dad no puede ser bien comprendido si no se le estudia en la realidad para que es y despuds
de comprendida 6sta . La historia del Derecho, por consiguiente, no puede separarse de la his-
toria de toda la actividad y aunque es claro que aqufno cabe entender a 6sta en todo su desa-
rrollo y detalle, to que haremos sera referir siempre las instituciones juridicas a las necesi-
dades del tiempo aque corresponden. Por esto ademas de los elementos de constituci6n social
que haven posibles las fuentes legales, y ademas de estas mismas fuentes estudiamos en cada
6poca los rasgos generates de to que llaman los alemanes su historia pragmatica, mss la de
su cultura general, material e intelectual, fijandonos especialmente en las tetras cuando las
hubiere coetaneas pues son estas formas en que se nos presenta el espiritu de un pueblo.

Rapida ojeada nos merece tambienen cada momento importante el estado de las insti-
tuciones docentes a que el Derecho se refiere seg~in estdn instituidas a virtud de las corres-
pondientes leyes o costumbres . Asi, acompana a la exposici6n de las fuentes juridicas su
resultado en la persona, en la familia, en la propiedad, y en suma, en todas las esferas no s61o
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de toque se llama generalmente Derecho civil, sino en cuantas generales comprenda la acci6n
omnilateral del Derecho. Algunas dificultades nos ha ofrecido esta natural extensi6n que
hemos dado al asunto, por no ser generalmente entendido de esta suerte lajurisdicci6n pro-
pia de la historia juridica. Yhemos de confesar que en to que se refiere al espiritu del Dere-
cho llamado, de mala manera, objetivo, si hemos hecho algo no ha sido ni con mucho to que
la materia pide, pues los actuales estudios juridicos espanoles no ofrecen antecedentes que
consten (basten?) en este respecto y la obra de que se trata excede tanto de nuestras fuerzas
como del prop6sito actual, o sea, un programa didactico para una catedra p6blica.

Dicho esto respecto de los limites de la asignatura, pasemos a explicar elplano, pue-
de decirse, de nuestro programa, debiendo advertir que podemos aqui prescindir de por-
menores por to que respects a la distribuci6n y agrupaci6n de materias y a la raz6n del
plan en los detalles, porque hemos cuidado de it sefialando en los enunciados de las mis-
mas lecciones el porque del orden de los asuntos, siempre que se trataba de algo que nece-
sitase esta explicaci6n .

Comenzamos por una Introducci6n a la que siguen cinco partes que corresponden a
las divisiones que para nuestro objeto hemos creido oportunas. La Introducci6n era indis-
pensable y en obsequio de la brevedad y del deseo de llegar pronto a la materia pura-
mente hist6rica y positiva no hemos podido hacer mss que reducir estos preliminares a
doce lecciones, pero sin prescindir de ellos .

Aunque en asignaturas anteriores el alumno ha debido estudiar to que es ciencia,
to que es derecho, to que es ciencia del derecho, c6mo se divide esta, cual es su rela-
ci6n filos6fica y cual la hist6rica, el profesor de Historia del Derecho espanol puede y
debe dar claridad a su doctrina mediante la explicaci6n previa de estas nociones que
tan distintamente entienden las escuelas ; s61o quedando de acuerdo en to que por dere-
cho, ley, historia, se va a entender puedan tener unidad y valor aproximadamente cien-
tifico las lecciones posteriores . Sobre todo, to que mira al concepto del Derecho es pre-
ciso dejarlo bien explicado y no menos to que se refiere a la noci6n de historia, a su
contenido y especialmente a la historia en su relaci6n al Derecho. Ademas, corresponde
al profesor de toda asignatura mostrar como esta es parte de un todo y dejar mostradas
las relaciones que tiene con ese todo y las demds partes . Yesto se hace en nuestra Intro-
ducci6n. Despues de to cual comprende las interesantes materias que hoy se reunen
bajo el titulo de Arqueologia juridica, no para exponerlas sun, sino para explicar su
concepto y alcance en nuestro estudio. Y sirva esto de transici6n a la primera parte.

La cual abarca desde los tiempos primitivos hasta la Espafia romana . En estas lec-
ciones en que hasta ahora mdas pueden las conjeturas y las analogias que los datos segu-
ros y documentados es donde recurrimos a esa arqueologia jurfdica, aprovechando, con
parsimonia indispensable, los descubrimientos y calculos hechos con nativos de otros
paises para to que entre nosotros pudiera haber sido semejante. Al llegar a los tiempos
de fenicios y griegos los estudios de Derecho oriental y clasico ya nos sirven con algu-
nas mayores probabilidades de acierto.

Damos gran extensi6n, en la segunda parte al Derecho romano y su influencia en
Espana, porque se trata de la dommacio'n que imprimi6 mss caracter de unidad a nues-
tro pueblo, que existi6 aqui por largo tiempo y nos dej6 con su derecho la base del nues-
tro, como con su idioms, el cunde principalisimo del que hoy hablamos .

La cuesti6n entre romanistas y romancistas ya no to es hoy apenas entre los juris-
consultos, historiadores y fil6sofos susodichos ; ya pasaron los tiempos en que hasta un
jurista, Heine, se permitia burlarse del Digesto. A la aclar(m)aci6n en parte inconscien-
te del Derecho romano y al desprecio mas inconsciente que otros le consagraban ha suce-
dido el general aprecio: ZQui6n niega boy que el pueblo de vocaci6n juridica por exce-
lencia fue Roma? LQui6n niega hoy que sea el Derecho romano fundamento de to mss y
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mas importante del nuestro? La discusi6n general ya es la que formulaba un gran juris-
consulto alemdn hace treinta anos . «A trav6s del Derecho romano, pero mas ally del Dere-
cho romano». Dado este criterio se justifica la mucha extensi6n que damos a esta parte
estudiando la materia en muchos respectos todos interesantes, hasta necesarios, como
puede verse leyendo los epigrafes de las respectivas lecciones .

La parte tercera esta consagrada al perfodo g6tico yno tenemos hacer respecto de
ella otra observaci6n sino que el Fuero Juzgo to analizamos aquf como resultado de la
actividad jurfdica de los jueces, pero como Derecho comfin que fue despues, y en parte
sigue siendo, to estudiamos en andlisis mss detenido y tecnico en la parte siguiente, antes
de entrar en la variedad jurfdica de los fueros .

La Reconquista es el asunto de la cuarta parte la cual dividimos en dos perfodos.
Comprende el primero hasta Fernando el Santo que realiz6la uni6n definitiva de Casti-
lla y Le6n . Esta es la dpoca en que predomina la variedad juridica que nace de la varie-
dad hist6rica . Variedad en toda Espafia que comienza su restauraci6n desde diferentes
focos patri6ticos, variedad dentro de cada Estado espanol cristiano merced a la legisla-
ci6n foral. Estudiamos primero el Derecho de Asturias, Le6n y Castilla en sf y en su rela-
ci6n social, polftica y despu6s vamos siguiendo andlogo camino en el Derecho de Nava-
rra, Arag6n, Cataluna, Valencia y las provincias Vascongadas, detenidndonos en la misma
epoca en que dejamos el Derecho de Castilla. No es necesario advertir que en todo momen-
to y pueblo estudiamos las mutuas influencias del Derecho y de otras formas humanas
segun el prop6sito general antes indicado .

Va el segundo perfodo de esta parte desde Fernando III al fin de la Reconquista, y
con el mismo plan iguales procedimientos y abarcando anddlogas materias y relaciones
estudiamos con atenci6n la influencia ultramontana omejor (impar?) can6nica y la roma-
na cientffica en el Derecho nacional, influido en gran parte ya por el expuesto del Dere-
cho germdanico, cuyos rasgos generales quedaron indicados en la parte anterior, y por el
elemento indfgena del Derecho foral que fue obra espontanea en parte de nuestro pue-
blo. Con atenci6n especial nos detenemos en el estudio de las refonnas de este periodo,
pues son de grandfsima importancia para la vida de nuestro derecho reflexivo.

Es claro que en este perfodo como en el anterior uno por uno estudiamos los dere-
chos especiales de las provincial de Cataluna, Navarn a, Arag6n y Valencia hasta llegar a
la epoca de la unidad politica.

La parte quinta y ultima se refiere a la Espafia moderna y llega hasta nuestro tiem-
po . Como el derecho que ahora aparece es en gran parte el actual podemos al llegar aqui
ser mas breves y reducir la extensi6n nuestras lecciones. Por otro lado, el estudio de las
influencias cambiantes que experimenta el derecho seria demasiado prolijo si se quisie-
ra tratar con toda la extensi6n que importa en esta epoca, por la gran complejidad de la
vida moderna; y como ademds estas materias son mds generalmente conocidas y estu-
diadas y asunto directo de multitud de estudios positivos actuales tambi6n por este res-
pecto podemos abreviar nuestro asunto, dejandolo al terminar en forma que sirva de tran-
sici6n natural al estudio del Derecho positivo contemporaneo o actual en sus diferentes
ramas. Asi hemos entendido el cuadro general de nuestra asignatura considerando que
se trataba de abarcar en un solo curso la copiosa materia que hemos senalado yque cree-
mos comprendida en el tftulo que lleva nuestro asunto, Historia general del Derecho
espanol.

Como ultima advertencia diremos que si una mirada distraida puede ver en nuestras
lecciones enunciados que parecen repetidos, atendiendo mils se ve que se trata de consi-
derar un mismo objeto desde diferentes puntos de vista, todos exigidos por nuestro asun-
to, segun to hemos entendido y nuestro plan to exige.
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INTRODUCCI6N

Lecci6n primera. El hacer y el conocer. El conocer y el pensar. El conocer vulgar
y el cientifico . La ciencia. Sus caracteres y categorias . La ciencia y la vida . Misi6n edu-
cadora de la ciencia. La ciencia y el arte . Enciclopedia de la ciencia. El derecho en la
enciclopedia de la ciencia . La enciclopedia del derecho. Filosofia, Historia. Ciencia com-
puesta. Aplicaci6n de esta doctrina al derecho. Primera determinaci6n del asunto de nues-
tra asignatura.

Lecci6n 28 Concepto de nuestra asignatura . Lugar que ocupa en la enciclopedia
juridica . Lugar que ocupa en el cuadro de nuestra ensenanza oficial del Derecho. La his-
toria critica de Espafia, como asignatura preparatoria de la presente . El Derecho natural
en el mismo respecto . El Derecho romano en consideraci6n andaloga . Necesidad de com-
parcer estos diferentes estudios de un modo especial dentro de nuestra asignatura. Otros
elementos de nuestra materia que son de posterior estudio especial . El Derecho germa-
no . El Derecho can6nico . El Derecho politico . El Derecho civil y el procesal . C6mo cabe
estudiar aqui estas distintas materias . Otros conocimientos no juridicos que son princi-
pales auxiliares tambien de nuestra asignatura .

Lecci6n 3.' Determinaci6n general del concepto de la Historia del Derecho Espa-
nol. Necesidad de comenzar por la consideraci6n de la totalidad del concepto . Tenden-
cias actuales de la ciencia y especialmente de las juridicas. Predominio del sentido his-
t6rico . Ni abstracci6n ni empecismo. Modificaciones consiguientes en la famosa distinci6n
de las escuelas filos6fica o de Derecho natural y la hist6rica . Caracteres generales de los
estudios hist6ricos contemporaneos. Ejemplos en la literatura, la politica, el arte, las cos-
tumbres de los estudios historicos del Derecho. Arqueologia juridica .

Lecci6n4.11 Continuaci6n de la determinaci6n general del concepto de nuestra asig-
natura . La materia que hoy abarca no se limita a la historia de la legislaci6n, tampoco se
limita a una determinada rama del Derecho. Comprende ademas el espiritu del Derecho.
Lugar propio para explicar mas y mejor esta doctrina. Deficiencia en este punto de los
tratados hist6ricos de Derecho Espanol. C6mo ha de procurarse cumplirlos .

Lecci6n 5.0 Analisis del concepto de nuestra asignatura . Primer elemento ; el Dere-
cho. Necesidad de determinar el concepto del Derecho, sin que se pueda suponer inda-
gado . El concepto del Derecho en su unidad . Analisis completo de sus terminos y de su
composici6n . Esferas totales del Derecho. El Derecho en nosotros mismos . Trascenden-
cia de este derecho. Relatividad de la inmanencia y trascendencia del Derecho. El Dere-
cho es siempre inmanente, trascendente . Doctrina opuesta de la coacci6n . Caracteres del
Derecho. Objetividad, espiritualidad, moralidad, necesidad, altruismo en el derecho, con-
dicionalidad en general y condicionalidad juridica . El Derecho Vies renunciable? Distin-
ci6n . La supuesta reciprocidad del Derecho. Categorias del Derecho.

Lecci6n 6.8 El concepto del Derecho en su distinci6n elemental. El sujeto . Perso-
nalidad. Capacidad. Representaci6n . Personalidad social. Diversas clases de sociedades.
El objeto del derecho. Objeto mediato e inmediato. La causa y la condici6n. Clases de
condici6n. La relaci6n juridica . Exigencia. Clasificaci6n de las relaciones . Biologia juri-
dica . La vida del derecho. El derecho idea . El derecho hecho. Error de considerar el dere-
cho como objetivo y subjetivo seg6n es idea y segun es acto . Partes y divisi6n de la bio-
logia juridica . El Derecho hist6rico. Errores sobre el particular. Falsos conceptos del
Derecho natural y del Derecho positivo . El cambio . Lo eterno . En qu6 concepto es el
derecho temporal . Derechos esenciales y accidentales . La Leyy el Derecho. Los hechos
juridicos . La fisiologia y anatomia. Leyes objetivas del Derecho. Materiales formales .
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Actividad juridica. Elementos subjetivos . La voluntad . Los actos juridicos . Facultad .
Impedimentos . La libertad en el Derecho. El arte .

Leccion 7.0 T6cnica juridica. Concepto de la jurisprudencia. El fil6sofo del Dere-
cho y el jurisconsulto. Concepto del arte jurfdico . Los actos juridicos y el arte . La regla
juridica y el arte . La jurisprudencia y la costumbre. La ley y la jurisprudencia . Institu-
ciones. Cuerpos juridicos. Su organismo. Su vida. Importancia de estas consideraciones
para el estudio del Derecho positivo hist6rico. Aplicaci6n especial a nuestra materia.
Objeto de la tecnica jurfdica . Sus medios . Operaciones . Aplicaci6n de esta doctrina a la
historia del Derecho espanol.

Lecci6n 8.a Divisi6n del Derecho. Importancia de esta materia para el plan ym6to-
do de nuestro estudio especial . Critica de las divisiones mas comunes. Clases por raz6n
del sujeto . Clases por raz6n del objeto . Derecho de finalidad. Organismo de los fines
racionales . Derecho cientifico . Derecho eclesidstico. Derecho econ6mico. Derecho para
el derecho. Derecho politico. Derecho administrativo . Derecho penal. Derecho procesal.
Lugar propio de la aplicaci6n hist6rica de esta doctrina .

Lecci6n 9.a El Derecho en relaci6n al Estado. Concepto del Estado . Sus esferas.
Derecho del estado individual . El Estado social . El matrimonio . Estado dom6stico. La
familia. Padres e hijos. Estado municipal. Estado nacional . El Derecho intemacional . Las
clases y esferas. El derecho de la guerra. Estado de las sociedades especiales . Aplica-
ciones de esta materia. La determinaci6n del plan metodo y limites de nuestra asignatu-
ra . Transici6n al estudio del elemento hist6rico .

Lecci6n 10.1 El Derecho y la Historia. La historia del Derecho. La historia del Dere-
cho espanol. Su importancia para el estudio del Derecho actual. Elementos de universa-
lidad y de nacionalidad . Apoyo reciproco de los pueblos. Caracter del Derecho moder-
no en esta relaci6n. Nuestra ciencia actual y su aparato cientifico en este respecto. M6todo
de la exposici6n hist6rica del Derecho. Condiciones contenidas en la naturaleza del Dere-
cho. Anatomia del ortanismo del Derecho. Elementos de que se compone. Reglas, mocio-
nes, instituciones juridicas . Organizaci6n psiquica del Derecho. Diferencia entre el lla-
mado derecho objetivo y su conocimiento subjetivo (elementos latentes del Derecho) .
Misi6n de la ciencia. Examen psicol6gico del organismo juridico . Sus funciones en la
vida . Posibilidad de realizarla en la forma. Misi6n de la historia en presencia del Dere-
cho del pasado .

Lecci6n 11.8 Condiciones contenidas en la noci6n de historia . Distinci6n de los
hechos no esenciales . Conexi6n interna de los hechos y del tiempo . Cronologia interna
o determinaci6n absoluta y relativa del tiempo, seg6n los criterios intemos. Plan de la
parte general y del sistema hist6rico del Derecho Espanol. Origenes del Derecho Espa-
iiol. Estado primitivo. La arqueologiajuridica en esta aplicaci6n . Reglas para la adapta-
ci6n de sus datos a los antecedentes del Derecho Espafiol .

Lecci6n 12 .8 Lo que se deduce de la anterior Introducci6n para determinar los limi-
tes, el plan, la divisi6n y el sentido general de nuestro estudio. Fuentes directas de este
estudio. Fuentes auxiliares . Principales conexiones con otras ciencias . Importancia espe-
cial de nuestra asignatura . Plan general. Principales divisiones. Sistema ym6todo. Modo
oportuno de ensenanza. Relaci6n de armonia con las demas asignaturas de la facultad de
Derecho.

Lecci6n 11I Primera parte. Arqueologia juridica espafiola. Determinaci6n de su
concepto. Su extensi6n. Limites actuales . Sus fuentes. Uso y combinaci6n distinta de
6stas segun las 6pocas . La llamada ciencia prehist6rica y el Derecho. El Derecho espa-
fiol prehist6rico . Caracteres probables del Derecho en estos tiempos. Conveniencia de no
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estudiar esta materia con aplicaci6n de las divisiones del Derecho que pueden ser opor-
tunas en tiempos mas cercanos . Historia probable. Aparici6n del elemento cientifico .
Aspecto jurtdico de esta materia. Su estudio especial con relaci6n a Espafia. Pueblos
estudiados principalmente en este respecto arqueol6gico . En qu6 sentido y con que limi-
tes puede transportarse esta doctrina arqueol6gica a otras regiones . Parsimonia indis-
pensable en esta clase de inducciones y conjeturas anal6gicas .

Lecci6n 14.a Espafia primitiva. Primeros habitantes . Datos actuales de la etnogra-
ffa . La fdbula y la ciencia en este respecto . Su respectiva importancia. Valor intrinseco
de los datos legendarios. Criterio para apreciarlos . Datos de la sociologia. Su insuficien-
cia. Distinci6n de la sociologia y de la arqueologia jurfdica. Que la historia de los orige-
nes del Derecho no es to mismo que la historia natural de los origenes sociales . Datos de
la segunda cuesti6n para la primera. Teorias sobre la cuesti6n del estado social primiti-
vo . Las ante socialistas . Teorias mas probables. Sus argumentos . Datos de la Prehistoria .
Documentos mas remotos. Sociedad primitiva . Moral primitiva. Ideas politicas primiti-
vas. La familia antigua. Formas del Derecho primitivo . Aplicaci6n conjetural de estas
doctrinas a la primitiva Espaha.

Lecci6n 15.! (Continuaci6n de la materia anterior). La patria potestad primitiva .
Clases del parentesco . Condici6n de las mujeres. Relaciones de servidumbre . La familia
incompleta . Disgregaci6n de la familia. La sucesi6n. La sucesi6n universal y la familia
primitiva. La familia corporaci6n . Doctrina de Leplay. Ideas antiguas de la sucesi6n . El
testamento primitivo . Los sacra romanos e indues . Doctrina de Summer Maineyde Fous-
tel de Coulanges. Derechos ab intestato . Derecho de primogenitura. Dotes especiales en
los pueblos celtas . Aplicaci6n de esta doctrina al Derecho primitivo espafiol .

Lecci6n 16 .3 La propiedad primitiva . La ocupaci6n. La presa. El descubrimiento .
Origenes del Derecho hist6rico de propiedad. Comunidades indias . Otros ejemplos . Cla-
sificaci6n de los bienes . Tradici6n. Formas primitivas de la obligaci6n. Caracteres de los
contratos. Derecho penal primitivo. Procedimientos . Aplicaci6n de estas doctrinas al
Derecho espafiol primitivo .

Lecci6n 17.° Espafia hist6rica propiamente . Los Iberos . Datos etnograficos . La geo-
grafia de Espafia en estos tiempos. Probable vida juridica, deducida de algunos docu-
mentos y de la doctrina antes expuesta. Los Celtas . Doctrian analoga. Los Celt'beros .
Cuadro general etnografico . La critica modema en este respecto . Las f6abulas relativas a
esta remota antiguedad . Excepticismo posterior. Sentido actual de la ciencia. Trabajos
iniciados. La familia celtibera. La vida politica . La economia juridica . Poesia . Religi6n .
Arte juridico . Aplicaci6n a la Espafia de este tiempo de la doctrina arqueol6gica juridi-
ca explicada antes.

Lecci6n 18 .°- Fenicios, griegos y cartagineses . Lo que representa el pueblo fenicio
en la historia del Derecho de Oriente. La aptitud especial de los fenicios . Su relaci6n con
el Imperio persico. La religi6n de los fenicios . Hercules, Ticio. La colonizaci6n . Singu-
lar condici6n politica . Derecho privado. Derecho penal. Probable derecho de las colonias
fenicias en Espafia. Influencia juridica en nuestro pueblo . Las colonias griegas. La pro-
cedencia y distribuci6n . Importancia del Derecho griego para el estudio de los antece-
dentes de la civilizaci6n espaiiola . Proceso hist6rico del Derecho griego . Derecho heroi-
co . Pitagoras, Zaleuco, Carondas . Legislaci6n de Creta. Legislaci6n D6rica y J6nica. Los
cartagineses . La politica . Su derecho mercantil. Su influencia jurfdica en Espafia.

Lecci6n 19.8 Segunda Parte. Espafia bajo los romanos. Importancia especial del
estudio que comprende esta parte. Distinci6n entre el Derecho romano en la Espafia roma-
na y en las 6pocas posteriores . Tiempo que abarca la dominaci6n romana . Periodos en
que se divide . Cuadro general geografico, etnografico y juridico de Espafia, el tiempo de
recibir al Derecho romano . Necesidad de estudiar con alg6n detenimiento los caracteres
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generales del Derecho romano y su espiritu . El caracter de universalidad de este derecho.
La vocaci6n juridica de Roma . Su egoismo juridico . Disciplina militar. Criterio para el
derecho extranjero . Diferencia en este punto del derecho extricto y del Derecho romano
actual.

Lecci6n 20.2 Elementos originarios del Derecho romano. El principio de la voluntad
arbitraria, fuente principal del Derecho privado. Trascendencia de esta doctrina a nuestro
Derecho espanol. Distancia en este punto entre el Derecho comunylos forales . Fundaci6n
de los derechos por la energfa personal . El botin . Predilecci6n por los modos de adquirir
originarios . Trascendencia a tiempos posteriores en nuestro suelo. La fuerza al servicio del
derecho. La venganza y la pena privada. El procedimiento testimonial . Formas solemnes .
Juramentoy arbitraje . Trascendencia de esta materia juridica al Derecho espanol.

Lecci6n 218 La familia y el orden militar. La gens . Nacimiento del orden politico .
Lex y jus. Negaci6n absoluta del Derecho. En pie de guerra . Hospitium. Origen del Dere-
cho intemacional . La clientela. Precarium, peculium . Divisi6n militar politica. Imperium .
Trascendencia de esta materia a todo nuestro derecho. El principio religioso y su influen-
ciajuridica (publica y privada) . Las teorias arqueol6gicas juridicas en este respecto . La
cite antique. Fas y jus. La pena y la religi6n . El homo sacer. El Derecho privado. Ponti-
fices. El colegio. Jurisdicci6n y procedimientos religiosos . Resumen del espiritu general
del Derecho romano. Aplicaci6n respectiva de estas materias al Derecho espanol, roma-
no y juramento espaiiol . Que estudiar aqui con detenimiento este asunto es penetrar en
la esencia primera de la historia de nuestro Derecho. Romanismo y germanismo. Supe-
rioridad en varios conceptos del elemento romano .

Lecci6n 22.8 El Derecho romano estricto . Pldstica del Derecho. Espontaneidad. El
use y la ley. Espiritu de igualdad . El poder dom6stico. La libertad objetiva en las insti-
tuciones . Sociedad y Estado . Poder y libertad en el Derecho pfblico. Tecnica del Dere-
cho antiguo. El elemento exterior del Derecho. Fundamento del formalismo . Su analisis .
Su importancia en el procedimento . Trascendencia de esta materia al Derecho espaiiol
posterior. El Derecho romano actual . Su espiritu . Principales cambios en el derecho estric-
to . Importancia de esta distinci6n en el Derecho romano espaiiol .

Lecci6n 23.9 Breve resefa hist6rico pragmatica del Derecho romano, con aplica-
ci6n a nuestra asignatura. Epoca de los reyes. La Repdblica. Las XII Tablas . Legis actio-
nes. Tribuni militum. Censores . Pretor. Ediles curules. Juez . Arbitro. Recuperatores . Cen-
tumviri. Ius Flavianum. Ley Hortensia. Derecho pdblico. Poder legislativo . Ejecutivo.
Procedimiento. Derecho sagrado. Derecho civil. Personas. Propiedad. Testamentos . Obli-
gaciones . Acciones . Familia. Estado de las costumbres y de lajurisprudencia .

Lecci6n 24.8 Politica exterior. Italia y Roma . Praetorperegrinus. Praetor urbanus.
Proc6nsules . Propretores . Ley Ebucia . Sistema formulario . Colonos. Aliados latinos e
italianos . Extranjeros . Sdbditos . Aplicaci6n de esta materia a la Espafia romana .

Lecci6n 25.9 El Imperio. Augusto. Funcionarios . Legati Caesaris . Procuratores
Caesaris . Praefectus urbis. Otros cargos . El Imperio hasta Constantino. El Cristianismo .
Su influencia en el Derecho romano. Constantinopla . Obispos. Patricios . Comites con-
sistorium. Cuestor de palacio. Magistrados de las provincial . Sucesores de Constantino .
Juliano. Teodosio . Divisi6n del Imperio. Defensores . Escuelas . Lajurisprudencia . La ley
de citas . Fin del Imperio de Occidente. Las leyes romanas de los bdrbaros . Justiniano .
Consecuencias de toda esta doctrina hist6rica para nuestro estudio. Distinci6n entre esta
materia y la historia juridica pragmdtica de Espana como provincia romana .

Lecci6n 26.9 Importancia de la dominaci6n de Roma . La conquista. Modo de la
expulsi6n de los cartagineses . Qu6 significa el triunfo de Roma sobre Cartago. Caracte-
res de las conquistas romanas. La de Espana en su condici6n singular. Resumen de la his-
toria pragmatica . Guerras de Sertorio . Los cdntabros. Espana en tiempo de C6sar. Augus-
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to y Espafa. Provincias imperiales y del Senado . Divisiones territoriales de Espana. Dife-
rente gobiemo segun la clase de provincia. Proc6nsules y legados. Gobemadores . Tri-
bunal del pretor. Conventos juridicos . Prefectos . Agentes del fisco . Otros cargos .

Lecci6n 27.4 Espana bajo el Imperio absoluto. Diocleciano. Sistema nuevo de gobier-
no . Su influencia en la suerte de las provincias . Sucesores de Diocleciano. Constantino.
Nueva capital . Cambio religioso y politico . Sus consecuencias inmediatas . Organizaci6n
civil, politica y administrativa de Espafiaen esta 6poca. Organizaci6n militar y econ6mica.

Lecci6n 28.8 El regimen municipal. Sus caracteres especiales . El municipio roma-
no . El municipio romano en Espaiia. Antecedentes . Diferentes relaciones municipales .
Ciudades estipendiarias . Con tributos . Libres . Confederadas . Municipios . Colonias. Pue-
blos latinos . El Derecho del Lacio. Elecci6n de magistrados municipales . La curia. El
censo. Diferentes cargos municipales . Consideraci6n especial del municipio espanol
romano en su relaci6n con el de la Had Mediay el moderno. Vicisitudes del municipio
espanol romano . Estado pr6spero . Decadencia y opresi6n. Constantino y el municipio.
Defensores civitatis. Trasformaci6n del regimen municipal.

Lecci6n 2WI Espiritu del Derecho romano espaiiol . Elementos auxiliares de este
estudio. La vida social romano espanola . La religi6n . Trasformaci6n . Lugar propio de
estudiar 6sta con mayor detenimiento . El fm cientifico . Relaciones con Roma y Grecia .
La vida literaria. Autores romano espanoles paganos. La ciencia y la literatura romanos
en Espana . El fm econ6mico. Producci6n, circulaci6n, consumo. La cuesti6n social . Cri-
terio de Roma segun las 6pocas . Clases . La esclavitud. Sus vicisitudes . Orden moral en
la familia en este respecto .

Lecci6n 30.2 El Cristianismo y el Derecho espanol. Importancia especial del estu-
dio de este segundo elemento capital de nuestra civilizaci6n y derecho. El Cristianismo
y el Derecho romano . El Cristianismo y el Derecho hispano-romano. Vicisitudes hist6-
ricas . Primeras predicaciones. Dificultades de la critica en esta materia. Aptitudes del
espiritu espanol para la nueva religi6n . Progresos del Cristianismo . Persecuciones. Mar-
tires . Triunfo. Constantino . Juliano. Arrianianismo . La Iglesia espanola . Osio . El saber
clerical . La literatura cristiano-hispano-romana. La Iglesia espanola y los barbaros . Pre-
paraci6n de la influencia juridico eclesi'astica o can6nica .

Lecci6n 31.9 Fuentes del Derecho romano en Espana. Las leyes. Ius honorarium .
Sus formas . Su importancia especial . El edicto perpetuo . Colecciones de constituciones .
C6digos gregoriano yhermogeniano . El Teodosiano . Otras fuentes. Corpusjuris civilis .
La Administraci6n de Justicia con relaci6n a la aplicaci6n y ejecuci6n de las leyes . Car-
gos correspondientes . Caracter singular de la magistratura romana . Facultades amplias
y responsabilidad. Consecuencias de este criterio. Diferentes oficios segun las 6pocas .

Lecci6n 32 .9 El derecho personal en la Espafia romana. El derecho de las cosas. Cla-
sificaciones . La propiedad. Derechos reales . Derecho de alegaciones. Pactos . Derecho de
gentes y civil. Contratos. Derecho familiar. Derecho personal familiar. Derecho patri-
monial familiar. Herencia testada e intestada. Derecho de procedimientos . Su importan-
cia especial en el Derecho romano . Acciones . Su ejercicio . Distintos sistemas de accio-
nes. Importancia mayor de losjudicia extraordinaria . Derecho penal. Delitos, faltas, penas.
Administraci6n penal. Relaci6n sucinta del estado de otras ramas del Derecho. Resumen
del espiritu del Derecho hispano-romano . Transacci6n a la 6poca siguiente.

Lecci6n 33 .8 Tercera parte. Espafia bajo la dominaci6n goda . Caracteres principa-
les de este periodo. En que sentido comienza en 611a originalidad juridica, reflexi6n, del
pueblo espanol. Qu6 es el tercer paso a la unidad, despu6s del elemento romano y el cris-
tiano. El Derecho g6tico y el Derecho can6nico . Importancia por nuestro asunto de la
cuesti6n etnol6gica . Pueblos barbaros que invaden la Peninsula. Critica de los autores
que niegan la propiedad de la palabra bdrbaros aplicada a estos pueblos. Caracter gene-
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ral de las invasiones de esta 6poca. Suevos, vandalos, alanos y otros pueblos. C6mo se
dividen y disputan el territorio . Deficiencia actual de la critica en esta materia. Caracte-
res generales de estos pueblos. Oscuridad de su historia . Necesidad de reducir el estudio
de su derecho a rasgos generales casi siempre de analogia . Invasi6n de los visigodos.

Lecci6n 34 .8 Los visigodos. Sus antecedentes etnologias e historias. Diversas teorias
respecto de su procedencia . Estado actual de la cuesti6n a su comunidad de origen con
los pueblos que ocuparon otras regiones del Imperio. Importancia de esta doctrina para
el estudio posterior. Comparaci6n del pueblo visigodo y del hispano-romano . La Iglesia
en esta relaci6n . Antecedentes para el estudio del caracter del pueblo godo . Tacito . En
qu6 sentido sirve este testimonio . Otras fuentes. Estado actual de los estudios del germa-
nismo. Su aplicaci6n a nuestro objeto. Necesidad de estudiar con algdn detenimiento el
espiritu general del Derecho llamado germano como elemento de nuestro Derecho.

Lecci6n 35.! Predominio en el derecho de los pueblos invasores de la costumbre. El
elemento de individualidad sustituye el concepto propio de ciudadania. Exageraciones de
algunos autores en este punto. Consecuencias pr6ximas y lejanas del predominio de este
individualismo irreflexivo. Causas etnol6gicas de este espiritu general de los invasores.
Consecuencias en el derecho personal . En el derecho familiar. En el Derecho de propie-
dad. En el Derecho penal. En el Derecho procesal . En el Derecho politico. Influencia de
la relegi6n en el derecho de estos pueblos. Lugar propio de estudiar la influencia de este
espiritu de los nuevos habitantes del Imperio en la vidajuridica de los pueblos latinos .

Lecci6n 36.2 La historia pragmatica de la Espana visigoda . Necesidad de este estu-
dio para nuestro objeto . El mundo barbaro y el mundo romano . Estado de los visigodos
al entrar en Espana . Tratos entre los invasores y los vencidos . La relegi6n y el Estado
godo . Monarquia goda. Caracteres generales de la Monarquia visigoda . Alarico I y los
primeros reyes visigodos de Espana . La Monarqufa hasta Leovigildo . Influencia de este
monarca. El Catolicismo y la Monarqufa. Recaredo. Estado de la Iglesia espanola en este
tiempo . Los concilios anteriores . Concilio III de Toledo . Trasformaci6n moral y politi-
ca. Su influencia en el Derecho civil.

Lecci6n 37.9 Reyes posteriores a Recaredo . Limitaciones del poder real Su elec-
ci6n . Las asambleas nacionales . Sus antecedentes . Los concilios de Toledo . Su caracter
especial . Su gran influencia en la vida polftica y en el Derecho civil . Concilios IV, V, VI,
VII, VIII y otros. Su influencia hist6rica en tiempo de los ultimos reyes visigodos. Cai-
da del Imperio visig6tico . Sus causas . Civilizaci6n de Espana en este periodo. Literatu-
ra hispano-romana . Literatura hispano-g6tico. El arte en este tiempo. La vida econ6mi-
ca. La ciencia y la religi6n . Heregias . Cultura del Derecho.

Lecci6n 38 .0 Fuentes juridicas. Distinci6n entre el estudio de los c6digos como fuen-
tes juridicas y el estudio del Derecho en si mediante los c6digos y otros medios de inves-
tigaci6n . Errores comunes en los autores en este particular. El Derecho no escrito en este
tiempo . Antecedentes . El sistema de la doble ley o de castas . Su fundamento hist6rico y
jurfdico . El c6digo de Eurico . Su historia . Su caracter general y significaci6n . Su conte-
nido . Su aplicaci6n . Su influencia . Crftica. LexRomana Visigothorum (Breviario de Aria-
no o C6digo de Alarico) . Su historia . Sus similares. Valor especial. Su contenido. Su apli-
caci6n . Su influencia . Critica .

Lecci6n 39 .8 El Fuero Juzgo. Su gran importancia y causas de ella . Motivos hist6-
ricos y modo de su formaci6n. Su caracter de ley defmitiva. Su influencia en la unidad
nacional . Historia de sus leyes. Su contenido. Resumen breve de sus libros . Lugar propio
de estudiar la esencia de su doctrina . Crftica literaria, filos6fica y puramentejuridica del
mismo. Indicaci6n de sus vivisitudes en el Derecho espafol de los siglos posteriores .

Lecci6n 40.8 Estudio del Derecho espanol en si durante este periodo. El derecho de
las personas. La ley de razas en este respecto. Esclavitud. Servidumbre. Derecho patri-
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monial . La propiedad. Sus formas juridicas. Otros derechos reales . Obligaciones . Pre-
dominio del Derecho romano . La familia. Derecho familiar personal . El patrimonio en
la familia. Herencias testadas e intestadas .

Lecci6n 418 Derecho procesal . Organizaci6n de la justicia administrativa. Jueces .
Tribunales . Relaci6n al poder politico . Formas de las acciones . Medios de prueba . Deli-
beraci6n y sentencia . Jerarquia jurisdicional . Derecho penal. Delitos. Sus clases y dis-
tintos caracteres . El tormento . Las penas. Criterio general en materia de criminologia.
Restos de aquel criterio . El Derecho eclesiastico . Disciplina . Jerarquia . Administraci6n
de la iglesia. Influencia del Derecho can6nico . Otras ramas del Derecho.

Lecci6n 42' Derecho politico de los godos. Referencia al estudio anterior. Orga-
nismo politico-administrativo . Jerarquia politica administrativa. El rey. Sus atributos . Los
duques . Su jurisdicci6n doble. Condes . Gardingos. Vicarios . Prep6sitos . Otros funcio-
narios. El derecho personal en el respecto politico . Siervos. Colonos. El municipio. Su
estado actual . La prevenci6n . El estudio g6tico y la Iglesia. Derecho internacional . Tran-
sici6n al estudio de la 6poca siguiente. Causas generales y especialmente juridicas de la
disoluci6n de esta civilizaci6n hispano-g6tica. Sus restos . Resumen del perfodo.

Lecci6n 43.8 (Cuarta parte) . La Reconquista. Por que titulamos asi esta parte. El
caracter general de esta dpoca. Subdivisi6n en ella. Primer periodo. Subdivisi6n por raz6n
de los diferentes pueblos que hay que estudiar en ella. En que sentido y limites estudia-
remos tambien, aunque someramente, el Derecho de los arabes y diremos algo del Dere-
cho judaico y hebreo. Historia pragmatica de la invasi6n arabe. Causas por pane del pue-
blo vencido. Descomposici6n del Estado g6tico-hispano . Vicios de su organizaci6n social .
Privilegios excesivos. Desigualdad. Partidos . Costumbres relajadas. Causas de la inva-
si6n por raz6n del pueblo invasor. Composici6n etnol6gica de este . Procedencia. Aspi-
raciones . Causas inmediatas de la invasi6n. Cr6nica y fabulas. Primera invasi6n. Segun-
da invasi6n . El Guadalete. Muza . Rdpida caida del Imperio g6tico . Debil resistencia. Los
refugiados . Primer aliento de reconquista.

Lecci6n 44.11 La Espana de la Reconquista. Consideraciones generales. Caracteres
principales . Diversidad de elementos. Consecuencias juridicas. Dificultad de poner en cla-
ro estos origenes . Variedad de Estados y constituciones . Los dos pueblos conquistador y
conquistado . Tolerancia del vencedor. Elementos principales de su civilizaci6n . Estados
hispano-musulmanes y Estados hispano-cristianos . Oportunidad de estudiar el Derecho
de los Estados hispano-musulman como elemento que influya en nuestro asunto propio .

Lecci6n 45.0 El Derecho musulman . Sus fundamentos etnol6gicos, hist6ricos y rele-
giosos . Caracter general. Diversidad de las fuentes. Cardcter de coacci6n religioso. Con-
secuencias para el regimen politico. Condiciones esenciales del Estado musulman . El
Derecho privado. Derecho personal . La familia. El patrimonio . Contratos. El Derecho
procesal . Derecho penal. La guerra y su derecho. El Derecho hebraico . Breve conside-
raci6n de su espiritu y caracteres principales . Sus fuentes. El Derecho judaico. Su espf-
ritu . Sus caracteres principales . Sus fuentes. Los judios de Espaiia. Importancia de este
elemento para la historia de nuestro Derecho.

Lecci6n 46.8 Los musulmanes en Espaiia. Orfgenes . Raza, caracteres, costumbres .
Religi6n . Mahoma . Conquistas . Guerras civiles . Muza en Espafia . C6mo se forma el Esta-
do hispano-musulmdn. Emires dependientes de Damasco. Califato de C6rdoba. Su apo-
geo y decadencia. Fraccionamiento. Principales independientes . Almoravides. Almoha-
des. Reino de Granada.

Lecci6n 47.11 Idea del Estado hispano-musulmdn . Ideas juridico pCiblicas. Doctrina
de Mahoma . Elementos de la Constituci6n . Composici6n en el Gobierno de Damasco.
El Califa . La aristocracia . El sacerdote. El pueblo . Mozddrabes y renegados. Organismo
ptiblico . El poder que hoy llamamos legislativo . El judicial y el ejecutivo . La Adminis-
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traci6n. El Mexnar. El Hagib. Los catibes. El gobiemo provincial . Divisi6n provincial de
Josuf y de Abderraman . Los Walis. Despotismo burocratico. Derecho personal en el Esta-
do musulman . Arabes . Servidumbre. Espaholes. Condici6n de los muzdrabes. La de los
renegados. El Estado y la religi6n. El Estado musulman y los Estados cristianos .

Lecci6n 48.ii La propiedad y demas derechos reales en el Estado musulman espa-
fiol . Importancia especial de la agricultura . Consecuencias. El Derecho penal. El proce-
sal. El internacional . Espiritu general. La religi6n y el derecho hereditario . La cultura
cientifica . Literatura . Influencia en la cultura espanola . Distintas 6pocas. Industria. Su
influencia . Vicios de razaque transportan a nuestro pueblo. Influencia provechosa. Influen-
cia de los judios en las letras, en la industria y en la vida econ6mica toda . Importancia
que da a estas materias la critica modema . Su inter6s en nuestro estudio.

Lecci6n 49.8 Primeros momentos de la Reconquista espanola. C6mo aparece el Rei-
no de Asturias . Sus elementos. Su crecimiento . Alfonso I y II. Caracter rudimentario del
reino asturiano . Formaci6n del Reino de Le6n y del Condado de Castilla . Castilla inde-
pendiente. Tendencias de ambos reinos . Sus luchas . Uniones y separaciones que experi-
ment. Caracteres generales de la formaci6n de estos reinos . La lucha con el enemigo
comun y las luchas civiles . Su trascendencia al Derecho politico .

Lecci6n 50.8 Origenes de los Estados de Navarra y de Arag6n. Los reinos de Pam-
plona y de Sobrarbe. Sus caracteres originales . Divisi6n que aborda el principio se sena-
la. Uniones y separaciones porque pasan estos reinos . Formaci6n del Condado de Bar-
celona . Uni6n de Catalufa y Arag6n bajo Berenguer IV. Navarra y Arag6n reinos
independientes . Formaci6n del reino de Valencia . Noticia del origen y formaci6n de las
Provincias Vascongadas. Espiritu que domina en estos distintos reinos. Caracteres espe-
ciales . Trascendencia de este estudio para el de su regimen juridico y especialmente al
politico . Comparaci6n con los caracteres generales de los reinos de Le6n y de Castilla.
Lugar oportuno de reanudar el estudio de estos derechos especiales.

Lecci6n 51.8 Constituci6n de Le6n y Castilla . Idea de nacionalidad en Asturias,
Le6n y Castilla . Principal objeto del Estado asturiano . Su conversi6n en el Leon6s Cas-
tellano . Organismo politico . El Rey. Naturaleza de esta Monarquia. C6mo se engendra.
Su importancia. La aristocracia . Origen de esta clase y su importante papel en el Estado .
Sus caracteres . El clero. Su intervenci6n en el Gobierno . El pueblo . Importancia de este
elemento . Su participaci6n en el Estado . Luchas de estos elementos. Privilegios, inmu-
nidades, fueros . Papel de la Monarquia en estas diferencias .

Lecci6n 52.8 Organizaci6n del Estado en Le6n y Castilla. Indeterminaci6n de pode-
res y funciones. Origen y fundamento de la soberania. Su fraccionamiento. Residencia
efectiva de los poderes. Oficios del rey. Progresos del Poder Real . Coronaci6n, aclama-
ci6n y juramento del rey. Sucesi6n a la Corona . Examen de las leyes. Inmediato sucesor.
Infantes de Castilla. Matrimonio de los reyes. Testamento del rey. El Estado patrimonial .

Lecci6n 53.8 Participaci6n del rey en todas las funciones del Estado. El rey como
legislador. Poder ejecutivo del rey. Sujurisdicci6n . Limitaciones del Poder Real en todas
estas funciones. En la funci6n leyes activas. Las Cortes . Punto de vista general de esta
materia. Lugar propio de su analisis hist6ricojuridico. Importancia especial de este asun-
to . Origen de las Cortes . Cuestiones que se discuten con este motivo. Brazos de las Cor-
tes de estos reinos . La nobleza. El clero. El pueblo en las Cortes . Cuando aparece en ellas
y conquistas que va legrando en la representaci6n . Sistema de esta representaci6n . Desig-
naci6n de procuradores . Poderes de los representantes . Celebraci6n de las Cortes . Facul-
tades. Concesi6n del servicio. Privilegios y mercedes a los procuradores . Declinaci6n de
las Cortes .

Lecci6n 54.11 Administraci6n dejusticia. Residencia originaria de este poder. C6mo
interviene el rey en la Administraci6n de Justicia. Cuestiones de alta competencia . Juris-
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dicciones especiales de clases . Los Jueces fureros. Tendencias absorbentes de la Monar-
quia. Jueces de salario . Aleves del rey. Quejas populares. Los corregidores . Preparaci6n
del absolutismo . Organizaci6n politica administrative . El Rey en este respecto . Los ricos
homes. El Alf6rez Mayor. Los Alcaides . Los Condes y Merinos. Los Chancilleres mayo-
res. Los Adelantados mayores. Los Almirantes . Alcaldes . Consejo de Estado . La Chan-
cilleria . Administraci6n de la Hacienda . Arrendadores . Almojarifes . Atenciones del Esta-
do . Impuestos. Servicio militar.

Lecci6n 55 .°- El derecho personal y sus grados (acepci6n politica). Siervos y libres
a Le6n y Castilla . Diversidad de fueros y derechos. Modos de entrar en la servidumbre .
Obnoxaci6n . Deudas . Cautiverio . Condici6n de los siervos. Diferencia de la esclavitud
romana y de esta servidumbre . Relaci6n con la g6tica . Servidumbre de la gleva. Sus carac-
teres. Matrimonio de los siervos. Condici6n de la prole. Lugar propio de estudiar esta
doctrina en su aspecto civil. Emancipaci6n . Sus modes y efectos.

Lecci6n 56 .11 Clasificaci6n de las personas libres . Los nobles . Prerrogativas y debe-
res. Nobleza inferior. Ingenuos . Los patrocinados o de benefactoria. Colonos. La sobe-
rania territorial . El feudalismo en esta relaci6n . Cuestiones sobre su existencia en Espa-
na. Condiciones generales de la vida en este tiempo . Las fronteras. Los senorios . Las
clases . Realengo . Abadengo . Behetrfa solariega. Derechos senoriales . Relaci6n al poder
del Estado . Los senores y el Rey. El Rey y el pueblo entre los senores. Alianzas . Efec-
tos. Necesidad de estudiar en esta materia juntamente elementos de Derecho p6blico y
de Derecho civil. La familia en su aspecto politico .

Lecci6n 57.8 Las municipalidades . Gran importancia de esta materia. Su concepto
general. Comparaci6n con elementos analogos anteriores . Origen y caracteres principa-
les . Lrmites de su autonomfa. De los fueros municipales en general. Principios que les
informan . Su Derecho politico . Constituci6n de los concejos . Su base . Corporaci6n muni-
cipal . Jueces . Alcaldes foreros y jurados. Otros cargos . Milicias concejiles . Vecinos, sus
clases . El municipio y la Corona . Senorio del Rey. El Rey en las diferencias entre con-
cejos. Tributos y derechos reales . Representantes del Rey. El concejo y la nobleza. El cle-
ro y los concejos . Los concejos en las Cortes . Declinaci6n de los concejos . Cambios.
Alianzas . Hermandades de Castilla. Enajenaci6n de los oficios concejiles . Regidores y
alcaldes perpetuos. Decadencia de municipio en las Cortes . Invasiones del Poder Real .

Lecci6n 58.9 Necesidad de una breve resena de la historia pragmatica de este pri-
mer periodo y de un cuadro general del espiritu y cultura de este tiempo antes de entrar
a estudiar el Derecho en si y la legislaci6n . Principales caracteres de la Monarqufa astu-
riana. Pelayo y sus sucesores. Vigor de las leyes godas. Consecuencias para explicar el
estudio subsiguiente del Fuero Juzgo, que en otro lugar queda hecho en otro concepto .
Concilio I de Oviedo . Fuero de Gij6n y otros. Voto de Santiago . Poblaci6n de villas y
ciudades . Alfonso III . Nuevo concilio . Reino de Galicia. Primer rey de Le6n . Traslaci6n
de la Corte. Condados . Conquistas . Reyes de Le6n hasta Alonso V. Concilio de 1020 .
Fernando I y D.9 Sancha .

Lecci6n 59.a Condes y jueces de Castilla . Varios fueros castellanos . Feman Gon-
zalez. Vigor del Fuero Juzgo. Merindades. Sancho Garcia . Privilegios . Jueces de Casti-
lla . Nuno Rasura . Lain Calvo. Jueces y Condes. Fin de los jueces . Fernando 1, como rey
de Castilla y de Le6n . Varios fueros . Privilegios. Concilio de Coyanza y de Compostela .
Testamento y D. Fernando y Cortes de Le6n. Sancho II . Alfonso VI . Sus fueros . El Cid.
Vigor del Fuero Juzgo. Cesi6n de Portugal . Done Urraca . Sus fueros . Alfonso VII. Sus
fueros . Cortes de Le6n y de Najera . Ordenamientos de Ndajera . Reyes de Le6n . Fueros,
cartas y senorios . Alfonso IX . Fueros, cartas, privilegios a Cortes . Reyes de Castilla. Don
Sancho el Deseado. Alfonso VIII . Fueros, cartas, senorios . Las 6rdenes militares. Las
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Navas. Cones de Burgos de 1177 . Las de Carri6n en 1188 . Enrique I. Dona Berenguela .
San Fernando . Uni6n de Castilla yLe6n y principio del 2.° periodo de esta parte.

Lecci6n 60.l Estado intelectual y moral del pueblo en este periodo. La religi6n . El
saber de clerecia . Restos de la cultura g6tica . Continuaci6n de aquel espiritu . Nuevos ele-
mentos. Elementos literarios . Los himnos latinos . Albor de nuestra literatura . Nacimiento
del idioma . Sus primeros documentos escritos . Poemas y cr6nicas primitivas . Religi6n y
patria en las letras. Influencia extranjera . Elementos de unidad y elementos de variedad .
El Derecho en nuestros primeros monumentos literarios . Poema el Mio Cidy otros en
este respecto . Ideas de justicia . Concepto popular del Estado . De la familia. De la san-
ci6n penal. De la prueba . Concepto de las clases . Concepto de la propiedad. Consecuen-
cias de esta materia para el asunto de las lecciones siguientes . Transici6n al estudio de
las fuentes directas de Derecho en este perfodo y del Derecho en si.

Lecci6n 6U1 Por qu6 volvemos a tratar del Fuero Juzgo. Diferente respecto en que
to dejamos estudiado. El Fuero Juzgo como c6digo actual y como ley general y elemen-
to de unidad en la legislaci6n y el espiritu juridico del periodo que estudiamos . El Fue-
ro Juzgo y los fueros . El Fuero Juzgo y las Partidas . An'alisis detenido del Fuero Juzgo.
Libro primero. De las leyes y de los legisladores . Leyes de comparar esta doctrina con
las andlogas del Rey Sabio. Influencia en este primer periodo de la Reconquista. Libro
II . Orden judicial de los tribunales godos. Parte caduca de esta materia en la epoca que
tratamos . La que subsiste como elemento de unidad en la variedad foral . Prohibici6n de
alegar leyes romanas. El proceso. Su analisis y puntos caducos y vigentes . Apelaciones.
Pruebas. Tortura. Comparaci6n con la doctrina foral en estos puntos . Testigos . Juramen-
tos. Escrituras . Testamemtos. Composici6n.

Lecci6n 62 .a Continuaci6n del analisis del Fuero Juzgo. Libro III . Del matrimonio.
Materia anticuada y vigente. Dotes. Penas relativas al matrimonio . Estupros . Concubi-
natos. Matrimonio de los sacerdotes . El divorcio . Libro N. Las herencias. Parentesco .
Herencias forzosas . Marido y mujer. Pudor. Mejoras. Pupilos y tutores . Otras materias .
Libro V. Obligaciones y contratos. Donaciones a las iglesias . Mercedes reales . Entre,
marido ymujer. Patronato. Permuta y ventas . Esclavos, colonos solariegos, libertos . Pres-
tamos, dep6sitos . Usura. Otras materias . Libro VI . De los delitos y las penas. Fianzas.
Torturas . El agua y el fuego. Comparaci6n con el derecho posterior. Indultos . Delitos
imaginarios. Hurtos . Infanticidios. Injurias . Danos corporales . Pena del tali6n . Penas
pecuniarias. Homicidio. Asilo. Perjurios . Critica del sistema penal del Fuero Juzgo.

Lecci6n 63.8 Libro VII. El Derecho penal y la propiedad. Raz6n del rigor en esta
materia. Hurtos y enganos. Precauciones y defensiva. Penas contra los ladrones . Libro
VIII . Otros delitos y penas desordenadamente expuestos. Libro IX . Esclavos fugitivos .
Desertores . Relaci6n al servicio militar. En que podian estar originadas estas leyes. Libro
X. De los medios de adquisici6n y conservar el dominio. Relaci6n de esta materia al estu-
dio actual de la propiedad en la 6poca que examinamos . Libro XI . De los enfermos, medi-
cos, muertos y comerciantes de Ultramar. Otras leyes. Libro XII. Critica general del Fue-
ro Juzgo considerado como ley comun unitaria . Transici6n al estudio del Derecho penal.

Lecci6n 64 .8 Legislaci6n foral . Fuero de albedrio . Faranos. Unidad g6tica . Fueros
de fronteras. Desarrollo de la legislaci6n foral. Propiedad territorial . Valor, devisa, behe-
tria. Diversidad de fueros . Caracteres generales de las instituciones forales . Carta de pobla-
ci6n . La cuesti6n del feudalismo en este respecto . Fueros municipales mas notables . Con-
sideraci6n especial de los hazanas ysus clases . Breve resena de los Fueros de Le6n,
Sepulveda, Logrono, Sahagun, Salamanca, Toledo, Zamora, Palencia, Cuenca, Baeza,
Madrid, Benavente, Sanabria y otros .

Lecci6n 65 .ii Fuero del Conde don Sancho . Fuero de las Cortes de Nagera. Fuero
viejo de Castilla . Sus antecedentes . Origen de los fueros nobiliarios . Fuero de los Fijo-
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dalgos . Valor legal del Fuero Viejo. Analisis rapido de sus cuatro primeros libros . Exa-
men del V libro . Importancia de este c6digo para el estudio de la epoca.

Lecci6n 60 Los fueros como fuente juridica. Su importancia superior a los de las
mismas Cortes, segunM. Marina . Concepto unitario de la legislaci6n foral . Examen com-
parativo y elementos constantes . Respecto del individuo. De la familia. El matrimonio .
Honores y privilegios que se le dispensan. Libertad y solemnidades con que se celebran .
Diferentes clases de matrimonio . Bienes gananciales. Divorcio y viudez . Patria potestad .
Derecho de propiedad. Derechos reales . Protecci6n especial a la agricultura . El derecho
de propiedad con relaci6n a la Iglesia. Tendencias que contuvo el espiritu ultramuntano
segiin M. Marina . Derecho de obligaciones . Consideraci6n especial del tanteo y retrac-
to . Otras facilidades para la prosperidad de la contrataci6n. Sucesiones y testamentos y
donaciones . Horfandad y tutela . Derecho procesal . Sus cualidades y defectos . Derecho
penal. Juicio general del Derecho de los fueros . Transici6n al estudio de el segundo pe-
riodo por to que toca a la legislaci6n.

Lecci6n 67 .8 Espiritu general del Derecho en si revelado por el estudio anterior. Ele-
mentos de universalidad, de nacionalidad y de localidad . Predominio del elemento de
variedad . Causas de 6ste . Por donde se tiende a la unidad . El Derecho y la Iglesia. El dere-
cho de la Iglesia. Su estado general en este tiempo . Su estado en Espafia. Relaciones con
Roma . Iglesia nacional . La variedad en el Derecho can6nico espanol. Conflictos con el
Estado . Patriotismo can6nico . El Derecho foral y el Derecho internacional . Relaci6n con
los invasores . Relaci6n con los judios . El Derecho foral y el Derecho romano . Compa-
raci6n de uno y otro espiritu . Estado en que va a encontrar el espiritu del Derecho espa-
nol la restauraci6n romano-can6nica en el periodo siguiente. Transici6n a 6l en este res-
pecto. Necesidad de pasar ahora al estudio de otras nacionalidades creadas dentro de
Espana a partir de la Reconquista . Comunidad de origen. Origen de las variedades, cua-
les Sean dstas .

Lecci6n 68.8 Consideraciones generales sobre las variedades del Derecho nacional
en Espana. Legitimidad de todas estas manifestaciones . Sus causas hist6ricas . Necesidad
de estudiar todas estas formas distintas. Cuales son. Hasta qu6 punto podemos legitima-
mente dar mayor extensi6n al estudio de la legislaci6n y del Derecho llamado cormin .
Derecho navarro, aragon6s, catalan y valenciano. Derecho vascongado . Divisiones y plan
general de la materia en consonancia con el m6todo seguido anteriormente.

Lecci6n 69.8 Navarra. Origenes. Etnografia y geografia . Navarra en los tiempos ante-
riores a la Reconquista . La Constituci6n del Estado en Navarra. Idea del Estado en este
pueblo . Su desenvolvimiento hist6rico. Primeros momentos del Estado navarro. Navarra
y Arag6n . Comunidad de origen. Independencia de ambos reinos . Elementos de la Cons-
tituci6n politica de Navarra. La Monarquia. Su caracter original . Su forma. La nobleza.
Los ricos homes. Infanzones . Importancia del clero. El pueblo ; ruanos 6 francos. Labra-
dores. Organizaci6n del Estado . Autoridad del Rey. Las Cortes . Su organizaci6n . Brazos.
Sus atribuciones . El municipio. Su caracter e importancia . Merindades y bailios . Privile-
gios judiciales . La Administraci6n del reino navarro y sus relaciones . Con los reyes fran-
cos. Con Castilla . ConArag6n . Resumen del caracter de la politica en Navarra.

Lecci6n 70 .11 Resena necesaria de la historia pragmatica de Navarra. Don Garcia
Xim6nez. ifiigo Garcia. Fortuno Garcia . Sancho I . Privilegios . Ximeno Iniguez. Otros
reyes soberanos de la Corona. Uni6n de aragoneses y catalanes . Cortes de Jaca. Sancho II.
Garcia IV. Sancho Abarca III . Sancho el Mayor. Principios de la legislaci6n foral muni-
cipal . Concilio de Leire y Pamplona. Otros reyes. Casa Aragonesa. Sancho Ramirez. Fue-
ros y privilegios. Alonso el Batallador. Cartas y fueros . Garcia VII. Otros reyes y otros
fueros . Sancho el Fuerte . Condes de Champagne.
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Lecci6n 71.0 Fueros en Navarra. Leyes g6ticas en Navarra. Fuero de Sobrarbe. Su
origen. Sus componentes. Leyes antiguas contenidas en 61 . Leyes posteriores . Su conte-
nido . Derecho personal, clases, privilegios, derecho de pugnidad, de obligaciones . Dere-
cho penal. Delitos y penas caracterfsticos . Reglas particulares sobre varias moratorias,
retractos, deudas, denuncias, etc. Reforma del Fuero de Sobrarbe por don Sancho Rami-
rez. Estado social de Navarra en este primer periodo. Personas . Nobles y pueblos. Privi-
legios de hidalgos . Breve resena de la historia municipal. Principales fueros . Cartas . Bre-
ve resena de los principales en este periodo. Resumen respecto de la cultura pagada ydel
espirftu del Derecho en este perfodo. Lugar propio de examinaci6n mas detenidamente
las instituciones especiales del Derecho navarro.

Lecci6n 72." Arag6n . Derecho aragones . Orfgenes . Etnografia y geograffa. Arag6n
antes de la Reconquista. Origen del reino. Constituci6n del Estado aragones . Idea del
Estado en Arag6n . Car'acter especial de este pueblo. Primitivo Estado . Reino de Sobrar-
be . Su fuero. La Monarqufa aragonesa. Su importancia. Su caracter en los primeros tiem-
pos . Elecci6n de los reyes. C6mo se hace la Monarqufa hereditaria . La nobleza. Sus cla-
ses. Examen de sus privilegios . Feudalismo . El clero. Su importancia. El Estado llano.
Sus clases . Burgueses. Hombres de condici6n. Luchas entre estos elementos. La noble-
za y el monarca. Preponderancia del pueblo real .

Lecci6n 73.8 Organizaci6n del Estado aragones . Confusi6n de sus funciones. Pri-
meros momentos de la Reconquista . Residencia efectiva de la Soberania. Los nobles y
la elecci6n del Rey. Los privilegios y el monarca. Lucha consiguiente . El juramento. Las
Cones en Arag6n . Su origen . Su caracter. Necesidad a que responder. Sus elementos o
brazos . Su organizaci6n . Reuni6n, convocatoria, apertura y disoluci6n . Facultibos de las
Cones. Diputaci6n permanente . Las Cortes y el Rey. El Justicia Mayor. Su origen . Impor-
tancia y cardcter de esta magistratura . Su nombramiento y prerrogativas. Inviolabilidad
e inamovilidad . Duraci6n del cargo. Auxiliares del Justicia . Lugartenientes . Consejeros .
Notarfas . Diferentes atribuciones del Justicia. Esplendor y decadencia del Justiciazgo .

Lecci6n 74.9 La Administraci6n de Justicia. El Rey, las Cortes y el Justicia en este
respecto . Confusi6n de atribuciones segun el sentido moderno. Jueces reales . El tribunal
del Rey. Los Justicias. Los Zalmedinas . Los Alcaides . Jueces y jurados de las Universi-
dades. Consejo de ciudad y general. Jurisdicciones . Administraci6n del Estado . Falta de
uniformidad . El primog6nito del Rey. El lugarteniente general. El Condestable . Tesore-
ro general. Sobelleros de Mesnada. Otros funcionarios . Divisi6n del territorio en Quin-
tas . Los Bayles . Hacienda. Impuestos. Inmunidades. Relaciones del Estado en Arag6n .
Condici6n de las personas . Los derechos personales . Su consagraci6n . Clases . Libres y
siervos. Privilegios . Feudalismo y senorios . Municipalidades. Fueros . Universidades y
concejos . Comunidades. La Iglesia y el Estado . Relaciones con otros Estados. Juicio espe-
cial de la Constituci6n politica de Arag6n .

Lecci6n 75." Historiapragmatica enresumen. Principios del Reino de Arag6n. Uni6n
de Sobrarbe con el condado de Arag6n . Condes . Don Aznar. DonGalindo. Otros con-
des. Dona Urraca. Sancho Abarca . Otros reyes. Sancho el Mayor. Testamentos, fueros,
privilegios, concilios y Cones de sus sucesores . Compendio de esta historia hasta Don
Jaime I el Conquistador. Fueros generates. El de Sobrarbe . Opiniones de Blancas y otros .
Las leyes g6ticas en Arag6n . Los primeros originates . C6digo de Huesca . Lugar opor-
tuno de desarrollar esta materia. Fueros parciales . Caracteres analogos de los mismos . El
Derecho en sf deducido de estas fuentes . Lugar propio de desarrollar unos esta doctrina.
Cultura del pueblo aragones en este tiempo . Vida literaria. Influencia eclesiastica . Pos-
terior desarrollo .

Lecci6n 76 .8 Cataluna. Origen. Etnograffa y geografia. Cataluna antes de la Recon-
quista . Constituci6n polftica del Condado de Cataluna . El caracter politico de este pue-
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blo. Idea del Estado . Su proceso hist6rico. Vicisitudes del territorio . Primeros momen-
tos de la Reconquista . La marca hispana. El Condado de Barcelona. Su independencia y
uni6n con Arag6n . Elementos de la Constituci6n politica . El conde. La nobleza. Clases
de nobleza. Potestades . Vizcondes. Comitores y Basbasores . Caballeros. Hombres de
paratge. El clero. El pueblo . Ciudadania (las tres manos). Burgueses. Gremios. Sobera-
nia territorial . Las Cortes . Su origen . Organizaci6n . Brazos . Su igualdad . Pueblos con
derecho asistir. Convocatoria, apertura, deliberaci6n . Diputaci6n de las Cortes . Las Cor-
tes y el Rey. Administraci6n de justicia . Varias jurisdicciones . Las personas en el Esta-
do . Feudalismo. Municipalidades. Conselleres . El consejo de los Ciento . Relaciones exte-
riores . Con la Iglesia .

Lecci6n 77 .'- Resumen de la historia pragmatica de Cataluna en este periodo. Ori-
gen del Principado . Otger Catalhon . Conquista de Barcelona por los reyes francos. Bora,
primer conde. Otros. Vifredo el velloso . Barras catalanas. Otros condes hastaBerenguer IV
Actos legales de los condes . Conquistas, cartas, enmiendas y privilegios . Fuentes del
Derecho. Leyes g6ticas. La observancia duradera. El Fuero Juzgo como supletorio . La
Administraci6n de Justicia y su fondo antes de los Usages . Los Usages . Su origen en dis-
tintas regiones . Intervenci6n legal de Don Jaime I. Lugar de continuar esta materia. El
Derecho en si consecuencia de estas leyes y costumbres . Lugar propio de tratar extensa-
mente el Derecho especial de Cataluna . Cultura general en esta epoca. Influencia extran-
jera. Influencia eclesiastica. Letras .

Lecci6n 78J! Valencia . Que aquf nos concretamos a la cuesti6n general de su apari-
ci6n en la vida politica y elementos de esta, por corresponder a otro periodo su desarrollo
hist6rico. Origenes de su Constituci6n . Uni6n a la Corona aragonesa. Condiciones de esta
uni6n. Autonomfa del Estado valenciano . Sus garantfas. Distinci6n de fueros . Nobleza,
clero y pueblo . Ciudadanos y esclavos . El Rey y el virrey. Gobernador general. El Bayle
general. Las Cortes . Su constituci6n e importancia. Impuestos. Organizaci6n municipal.
Justicia . Jurados. Almotacen. El maestre racional . Sindicos . Consejo general . Padre de huer-
fanos. Tribunal de aguas. Cultura. Lugar propio de estudiar laespecialidad de este derecho.

Lecci6n 79 .9 Provincias Vascongadas . Origenes . Cuesti6n geogrdafica y etnografica.
Caracteres generales . Alava. Historia de su Senorio. Su independencia y uni6n voluntaria
con Castilla . Organizaci6n politica . Las hermandades . Junta general. Diputado general . Jun-
tas particulares . Padres de provincia. Justicia. Administraci6n publica. Vizcaya. Historia de
su Condado y Senorio. Organizaci6n politica . Juntas de Guernica . Regimiento . Gamboi-
nos y Onacinos . Diputaci6n foral. Administraci6n publica. Servicio militar. La hidalgufa
vizcafna . Alcaldes de fueros . Sistema municipal. Guipuzcoa. Su historia . El corregidor.
Alcaldes de hermandad. Juntas . Diputaci6n . Hidalguia. Pase foral. Concordias. Resumen.

Lecci6n 80.8 La Reconquista. Segundo perfodo. Desde Fernando III el Santo hasta
los Reyes Cat6licos. Caracteres generales de este perfodo. Su importancia especial . Parte
de su legislaci6n que pertenece el estudio hist6rico y parte que corresponde a la exposi-
ci6n del Derecho espanol actual . Consecuencias por los limites de nuestro trabajo . Cam-
bio que la nueva vida del derecho exige en el modo de su exposici6n hist6rica. Comple-
gidad de la actividad social que nos obliga a abreviar ciertas materias y cenirnos a la nuestra .
Otras razones del m6todo. Fernando III el Santo. Breve resena hist6rica de este reinado.
Relaciones de Castilla con los Estados arabe espanoles. Con los dos espanoles cristianos .
Resumen del estado anterior del Derecho. Vicios de la legislaci6n foral. Prop6sitos de Fer-
nando III respecto de la legislaci6n . Su obra en este respecto . Proyectos y preparativos .
DonFernando y DonAlfonso. El Setenario.

Lecci6n 818. Don Alfonso X el Sabio. Breve resena de su reinado. Importancia espe-
cial de este rey y de sus empresas juridicas en nuestra historia. El elemento foral y feudal
al g6tico y el romano y can6nico. Antecedentes. El Decreto y las decretales . Vicisitudes



122 Santos M. Coronas Gonzdlez

de la jurisprudencia ultramontana en el Estado castellano . El siglo xui dentro y fuera de
Espana . Su religi6n, su politica, su filosoffa, su arte. El Derecho romano . Caracteres de su
renacimiento dentro y fuera de Espana. Autores y estudios del Derecho romano aqua yen
Francia e Italia. La Universidad de Salamanca. Propagaci6n de las nuevas doctrinas civi-
les y can6nicas. Su influencia en Alfonso X.

Lecci6n 82.11 Caracter de Alfonso X. Su iniciativa. Sus conocimientos . Sus prop6-
sitos. Su influencia en la cultura de su pueblo. Sus obras sint6ticas, cronol6gicas y jurf-
dicas. En que sentido se le atribuyen estas dltimas. Orden natural de las obras juridicas.
Estado del espiritu general del pueblo respecto de ellas. El Especulo . Sus antecedentes .
Leyes extranjeras analogas . Caracter y andlisis de este libro.

Lecci6n 83.9 El Fuero Real. Su historia. Elementos de que esta compuesto. Vicisi-
tudes de su observancia . Prop6sitos del Rey Sabio al publicarlos . Sus caracteres gene-
rales . Su contenido. Andlisis de sus cuatro libros . Ideas del derecho personal en este c6di-
go. Derecho de familia . Derecho politico. Derecho de propiedad. Otras ramas del Derecho.
Su relaci6n a las costumbres actuales y al Derecho vigente.

Lecci6n 84.0 Las Partidas . Importancia y caracteres generales de este c6lebre c6di-
go. Diversidad de juicios acerca de 61 . En que sentido es obra del rey sabio. Los redac-
tores. Relaci6n de las Partidas con el derecho anterior y con el nuevo espfritu del dere-
cho reflexivo . El Derecho romano y las Partidas . Analisis de la Partida primera.
Importancia superior a la que suele darsele, por olvidar la naturaleza moral del Derecho.
Partida II . Su andlisis detenido y relaci6n al Derecho politico anterior y actual . Diversi-
dad de juicios en autores extranjeros y nacionales . La critica moderna yesta materia.

Lecci6n 85.0 Analisis de la Partida III. Estudio de su contenido con relaci6n a la
teorfa general del procedimiento . Con relaci6n al procedimiento romano . Con relaci6n
al procedimiento can6nico. Con relaci6n al procedimiento g6tico. Espiritu jurfdico que
de este analisis se desprende. Su relaci6n con el Derecho actual . Resumen ordenado. Par-
tida IV Su analisis con el mismo criterio y en las mismas relaciones . Comparaci6n espe-
cial con el Fuero Juzgo y los fueros municipales . PartidaV Sistema de las obligaciones .
Ventajas del sistema romano . Consiguiente excelencia de esta materia. Analisis de esta
partida. Consideraci6n especial del Derecho marftimo que contiene . Resumen ordenado .

Lecci6n 86.0 Analisis de la Partida VI . Exposici6n de su contenido. Sucesiones .
Herencias testadas e intestadas . Restituci6n in integrum . Omisi6n de las mejoras. Por que
muchas de estas leyes no tuvieron nunca aplicaci6n en nuestro Derecho. Queno por eso
deja de ser interesante su estudio. Partida VII y ultima. Su analisis . Derecho penal. Cri-
terio por clasificaci6n de delitos y penas. Porque es deficiente este C6digo en tal mate-
ria . Juicio general de las Partidas . Leyes del Estilo . Su origen . Su objeto . Su analisis .
Otros libros juridicos de esta epoca.

Lecci6n 87.8 Sancho el Bravo. Fernando el Emplazado. El Derecho en su tiempo .
Valor legal de las Partidas . Alfonso XI . El Derecho en su tiempo. Las Cortes de Alcald .
Las Partidas desde entonces . Confirmaci6n posterior. Confusi6n que segun Marina intro-
dujeron. El Ordenamiento de Alcala . Su contenido. Analisis y crftica del Ordenamiento .
Su aplicaci6n. Ventajas y defectos . El Derecho en los reinados siguientes . Historia de
Castilla, Le6n, desde Pedro el Cruel hasta Enrique IV. La vida politica, la intelectual .
Cuadro general de la literatura . Derecho can6nico . Cultura de la jurisprudencia en este
tiempo. El libro de las Behetrias.

Lecci6n 88.8 Enrique IV Vicisitudes politicas. Prop6sitos de codificaci6n . Cuadro
general de los cambios de la Constituci6n, organizaci6n y Administraci6n del Estado desde
las variaciones intentadas por Alfonso X hasta el reinado de Isabel. Organizaci6n judicial .
Reformas . Magistraturas . Corporaciones. Audiencias . Consejo Real . La legislaci6n foral
castellanaen este segundo periodo. Se prepara el fin de la Reconquista y la unidad nacional .
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Lecci6n 89.8 Isabel la Cat6lica . Causas por que colocamos este reinado como ter-
mino de este segundo periodo de la primera parte y no como principio de la parte siguien-
te. El Renacimiento . En la ciencia, en el arte, en la religi6n, en to politico, en la indus-
tria . El Renacimiento en Espaiia. Estado general de Europa. Resena general de la historia
de Espafia en estos dias . Isabel y Fernando . Isabel y Cisneros. Isabel y Col6n. Isabel y
Granada. Fernando yEuropa. Castilla yArag6n . Proceso de la unidad nacional . La vida
colonial . Su idea popular del Derecho. La Jurisprudencia. Autores de este tiempo . Lite-
ratura . Proyectos de legislaci6n .

Lecci6n 90' Ordenamiento de Montalvo . Su origen . Su caracter. Su autor. Su fuer-
za legal . Su suerte posterior. Andlisis y critica de su contenido. Colecci6n de pragmaticas
posteriores al Ordenamiento . Leyes de Toro. Causas de su formaci6n. Su historia . Su carac-
ter. Su fuerza legal . Su importancia actual . Su analisis desde el punto de vista hist6rico.
Que nos corresponde estudiarlos como quien expusiera el Derecho vigente. La jurispru-
dencia de aquel tiempo y las leyes de Toro . Comentaristas. Estudio del espiritu del Dere-
cho actual por las leyes de Toro y su comparaci6n con otros monumentos de la epoca.

Lecci6n 918 Arag6n durante este 2.° periodo. Historia pragmatica en resumen. Don
Jaime el Conquistador. Privilegios, cartas, ordenanzas, conquistas, Cortes . DonPedro III.
Su politica extranjera . Cortes . Uni6n del reino contra el Rey. Privilegio general. Alonso III.
Arag6n y Valencia en esta epoca. Luchas con el Rey. Cones. Jaime II. Alfonso IV Pedro IV
Juan I. Don Martin . Compromiso de Caspe. DonFernando el de Antequera. Alonso V.
Sucesores hasta Fernando el Cat6lico . Desarrollo intelectual . Literatura y jurispruden-
cia. La religi6n y el Estado . Espiritu general del Derecho aragones, ptiblico y privado en
esta epoca. Fueros generales despues de Jaime I. Privilegio general. Observancias . Su
Fuero hasta la uni6n de Castilla y Arag6n.

Lecci6n 92.8 El Derecho en si en Arag6n en este periodo. Que es el fundamental de
la legislaci6n actual . Derecho personal . Derecho de bienes . Las diferencias principales
del Derecho castellano . Derecho de obligaciones . Contratos especiales . Derecho fami-
liar. El matrimonio . Patria potestad . El patrimonio familiar. Derecho de sucesiones . Heren-
cias . Comparaci6n con el Derecho coetaneo de Castilla . Fueros particulares . Su derecho
especial . Resena de los mas notables . Espiritu general del Derecho aragones al tiempo
de la uni6n con Castilla . Principales causas de la subsistencia de la variedad juridica .

Lecci6n 93 .0 Valencia . Su historia pragmatica desde Jaime I. Que va en gran parte
estudiada en la lecci6n 914. Fuentes del Derecho valenciano . Fueros de Valencia . Actos
legales . Los reyes de Arag6n y el Derecho valenciano. Cones. Los reyes de Arag6n y las
Cortes de Valencia. Fueros y privilegios . El Derecho personal, el familiar, el de bienes y
las demas ramas juridicas segun el conjunto de la legislaci6n valenciana en esta 6poca.
Cultura. Jurisprudencia . Letras.

Lecci6n 94.8 Cataluna en este periodo. Historia . Los reyes y los actos legales . Fue-
ros. Cartas . Privilegios . Costumbres . Cortes de los distintos reyes hasta el tiempo de la
uni6n con Castilla . Fueros generales. Privilegio Recognoveruntproceres. Conmemora-
ci6n de Pedro Albert . Consulado de mar. El Derecho catalan en si en esta 6poca. Dere-
cho personal . De familia. De bienes . Sucesiones. Derecho mercantil. Otras ramas del
Derecho. Cultura material e intelectual . Letras . Jurisprudencia . La Iglesia y el Estado .
Relaciones en el extranjero.

Lecci6n 95 .,2 Navarra. Estudio de su vida y derecho en esta 6poca en igual respec-
to' . Las Provincias Vascongadas. Su historia y su derecho en esta epoca.

' Por omisi6n anterior va aqui esta materia. Tratese como lecci6n 95 despu ¬s de la 94 con epf-
grafes andlogos .
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Lecci6n 96.8 Espana moderna. Dinastias extranjeras . Austrias y Borbones . Felipe
el Hermoso y DaJuana. La unidad nacional . Limites de esta unidad . Hasta donde llega
en el Derecho. Carlos I. Historia pragmdtica de su reinado. El Imperio. La Reforma. La
Reforms y la Iglesia espanola. Conquistas y descubrimientos. Gobierno exterior. Gobier-
no interior. El Reyy el pueblo. El Rey y la nobleza. El Rey y las Cortes . El Reyy las her-
mandades . El Rey y la Iglesia. El Rey y la antigua Constituci6n de Castilla y las de Ara-
g6n, Cataluna y Navarra. El Derecho piblico espanol y sus vicisitudes durante este reinado.
Felipe II . Historia de su reinado en resumen. El Derecho en este tiempo . Espiritu gene-
ral en el politico y en el privado. Lajurisprudencia fuera y dentro de Espana en este tiem-
po. Principales escritos de Derecho espanoles. Cultura intelectual. Letras .

Lecci6n 97 .11 Fuentes del Derecho en este tiempo . Historia de la nueva recopilaci6n .
Sus antecedentes . Sus causas . Sus vicisitudes legales y su fuerza. Sus comentaristas . Ana-
lisis general y juicio . Colecci6n de fueros provinciales durante esta 6poca. Los principa-
les de Arag6n . Los de Cataluna. Los de Navarra. Las Cortes durante esta 6poca. Las de
Castilla . Las de Arag6n. Las de Cataluna . Las de Navarra. Variaciones en la organiza-
ci6n judicial y en el Consejo Real . Camara de Castilla. Consejo de Arag6n . El Derecho
can6nico, el penal, el mercantil, el internacional en esta epoca.

Lecci6n 98.8 La Novisima Recopilaci6n . Sus antecedentes. Breve resena hist6rica
de los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos H. Su relaci6n al Derecho publico y al
privado. Casa de Borb6n . Felipe Vysus sucesores hasta Carlos III inclusive. Historia de
la legislaci6n en este tiempo . Vicisitudes de la Novisima Recopilaci6n . Su formaci6n. Su
contenido. Su relaci6n a la cienciajurfdica espanola de este tiempo . Principales juris-
consultos y estadistas . La Novisima y los nuevos estudios jurfdicos. La Novisima y las
tendencias politicas y religiosas . Carlos IV El suplemento de la Novisima Recopilaci6n .

Lecci6n 99.2 Fernando VII. Breve resena de su reinado. El Derecho politico en este
tiempo . Limites en que nosotros estudiamos esta cuesti6n, cuyo principal aspecto es el
base del Derecho actual . Reformas legislativas principales de este reinado. El Derecho
civil. El Derecho penal . C6digo de Comercio . Leyes de senorios, desvinculaciones y
otras. Colecciones legales. Isabel II . Brevisima resena hist6rica. El caracter de actuali-
dad se acentda mss y limita nuestro estudio. Principales reformas . Nuevo espiritu del
Derecho. Imposibilidad de tratar esta materia aqui con la extensi6n que merece . Que tras-
ciende esto de nuestro asunto . Orden politico . C6digos relativos a 6l . Leyes orgInicas y
de administraci6n general y especial . Orden de Derecho privado. Reformas . La Revolu-
ci6n.

Lecci6n 100.l La historia del Derecho Espaiiol ysu estado actual. El Derecho y la
Revoluci6n . Las ideas modernas y el Derecho. Reformas posteriores a la Revoluci6n de
1868 . Orden politico. Orden de Derecho privado. C6digos especiales . El proyecto de
C6digo Civil . El Derecho comfnylos derechos provinciales . Unidad legislativa. Ultima
cuesti6n de la Historia general del Derecho Espanol.

LEOPOLDO G. ALAS Y URENA
Oviedo, 17 de abril de 1886 (rubricado)
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