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.Mi propbsito, al sugerir  i los alumnos la cues- 
tibn del derecho consuetudinario cori-io tema d e  trn- 
bajo personal en la clase, fue q u e  se  dieran ciicnt¿i 
exacta, e17 lo posible, clel valor de  aquel tkrmiilo 
que  en la historia juridica se cmplca constante- 
mente, pero con gran vaguedad, h en una acepcibn 
sumamcntc  Iimitacla. 1-0 principal en la cuesticin 
es,  A mi ver, determinar:  a) quien sea efectivamen- 
t e  el sujeto creador del d c  recho consuetuclinario; 
b)  en qué forma produce s u  actividad pa ra  crcar  ese 
derecho. Ambas  cosas, en relacibn con las teorías 
cientificas ant iguas y modernas,  que difieren. I )  en 
punto  al sujeto y la forma: L) en pun to  a la relacihn 
cn que  se  dan y deben darse, la costumbre y la ley. 

L a  primera sesibn (1 j Icnero rc)04) la dediquí: r'i 
cxponer d e  este modo el sent ido y plan d e  nuestras 
investigaciones, advii-ticndo que, en v c ~  de  ir ri bus-  
car la doctrina romana pura  en los escritores y codi- 
gos romanos, la buscaríamos en las Par t idas ,  porque 
esta es la que influyci en la Europa mediocval y mo- 
derna,  y por  se r  una fuente española: bien entendi - 
do,  que expresa, no la doctrina romana, sino su  in- 
terpretacibn po r  los comentaristas d e  los siglos xii 
y X l i l .  

Comenzh el estudio ese mismo día, leyeildo el 
a lumno S r .  Carid,  un resumen d e  las leyes d e  12 

P a r t .  1, tit. 11, que  se refieren i la costzdmbre, el uso 
y el fzler-o. Eri punto  ii 1s doctrin,i en ellas contenida, 



hubimos de  advertir:  r .O que es la clactrina, no del 
hecho concuctudinario, sino d e  s u  I ~ E C O I Z U S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Z ~ O  1.101- 

el Estado; 2.0 que  el sujeto 3 que alude es eZ pueblo, 
ti comunidad de  pobladores de  un lugar (todos, sin 
distincibn d e  sexo, 0 la mayoria): ; . O  las condiciones 
intrinsccas q u e  seiialo al hecho, n~oral inente  consi-- 
dcradn (bondad, conformidad con el dc i -cs i i~  na tu-  
ral, etc.: ley 1') y en relacibn con 1c.s intcrcses cle la 
localidad: las condicioncs que  cZ hecho debe i-e- 
vestir en Ir1 actividrid dcl sujeto (i-cpeticii~n d c  actos: 
aplicacibn de  los pl.azos dc la prescripcii)n), y j.", Iris 
condiciones necesarias para SLI rctonocitiliento por  la 
autoridad: ;iquiesccncia dcl seiior de  la tierra y dos 
sentencias acordes.-Condicibn Sorinnl: n o  sci- escrita 
(ley I\', cf. con la \/). Pero  esto no quici-c dccii. ~ L I C  

no haya costumbre vii-¿r. que Sormc derecho positivo 
aunque sea contra la aquiescencia clel scfiui- y Ins 
scntcncias; pucs las mismas I'artidas (ley VI) i-rco- 
conoccn que pucdc 11;ibei- costumbrc contra lcy q u c  
revoque las lcycs anteriores, ((si el rcy d e  I n  t ierra lo 
consicnticsc».-Lostumhrc cupletoriii d c  la ley, é in- 
terpretativa. 

f'ara los reclactorcs dc  1¿1s Particlas hay diici-c:nci;i 
cnti-e liso 3- cost~rri~brc. [:so parece set. el habito o 
costumbre individual, porn cl que se piden las mis- 
mas: condiciones casi q u c  p i r a  la cost~imbi-c 
rncnte dicha: trascurso dc  tiempo, moi-aliclad, justi- 
cia, y quc sea  públiccr. Añádisc q u c  sc rcalice con 
filnccr- dc  las personas en cuyo poder (fiotestas) está 
el que tiene el uso, o d e  Iris pcrsonas q u e  cs t in  bajo 
su  fio1esta.s (¡ey 111) 1<1 l iso sc convierte en costum - 

bre hacikndose colectivo ( V )  15l~/i~ei.o y a  cs lcy, no 
costumbrc; pero nace dc  la uniOii d e  LISO y costum- 
bre (VII) y se dilerencia en ser mas general jr a b s -  
tracto. S u s  condiciones éticas son las mismas que 
las de la costumhrc. A notar,  que requiere Iri volun- 



tad del señor y d e  los siibditos (VIII). -l'eoria d e  la 
modiíicacibn 6 supresibn del fuero, si es contra dere- 
cho (IX. Cf. con Orden .  d e  Alcala, tit. 28). 

16 Enero.-El a lumno S r .  PCrez Bances, lee un 
trabajo sobre la doctrina de la costumbre en Savigny 
(Sistenza del Berecho romano y Vocacidn). Voy ha- 
ciendo notar las conclusiones que  parece se  deducen, 
en punto al sujeto, al valor d e  la costumbre, su  dife- 
rencia de  la ley, etc. L o  que no resulta claro todavia 
es el modo de  firodztcirse el hecho consuetudinario. 

29y 30 Enero.-Fijamos las dos cuestiones que 
levanta la doctrina d e  Savigny: I: S i  la costumhrc 
es el derecho propio d e  cada pueblo ?es toda costum- 
bre buena, justa? <S610 puede ser  injusta la ley, poi- 
se r  creacibn arbitraria? Pero  como la realidad nos 
enseña que (conforme ri nuestro criterio d e  lo justo) 
ha  habido y hay costumbres malas, ?deben estas re- 
putarse como Derecho, 6 simplemente como habitos 
+re b a-jztridicos? Savigny parece preven irse contra 
esto cuando dice que la costumbre no debe fundars: 
en un error ;  pero entonces, contradice su teoría del 
origen d e  la costumbre y d e  su  no arbitrariedad. 
-La delincuencia constituida en habito colectivo 
(V. gr . ,  las encomiendas y reducciones abusivas d e  
Amc'rica: las practicas electorales de  hoy) <es 6 nb 
constietz~do? 2. .  <Expresa la costumbre,  siempre, una 
conformidad con las necesidades del pueblo? <Enve- 
jece la costumbre como la ley y se  pone en contra- 
diccihn con las necesidades y los hechos sociales? 
Según la teoria d e  Savigny, parece que  nO, pues el 
espiritu del pueblo, con corlciencia de  sus nccesida- 
des, va modificando espontaneamen te  su conducta 
juridica. I'ero la realidad muestra io contrar io.  

S e  leen ptirrafos d e  la Stunma Thcologica, d e  
San to  Tomas,  sobre el valor d e  la costumbre. Kbtase 
que  es mas  radical que las Par t idas .  



El alumno S r .  Vigil, lee un resumen d e  la teoria 
del derecho consuetudinario, d e  Costa. No ha  tenido 
en cuenta el T l a n ,  del mismo au tor ,  por  lo que acor- 
damos examinar este trabajo en una dt: las sesiones 
venideras. J 

El alurrao S r .  Huylla (D. Placido), Iee una nota 
sobre los comentarios d e  Berni  a las leyes d e  Part i -  
das: contradicciones en que  cae Berni  en punto a la 
costumbre contra ley. 

E l  alumno S r .  Santul lano lee un resumen d e  la 
teoria d e  Sumner  Maine. Es t e  au tor  no  ha formu- 
lado nunca una teoria general d e  la costumbre.  Ha 
investigado costumbres y ha planteado el problema 
d e  la relación cronológica en t re  costumbre y ley. 
Para  61, los grados son: derecho sagrado, expresado 
en sentencias; costumbre, p r o d u ~ i d a  por  botas; ley. 
Pero  el derecho sagrado <no es ya costumbre2 

5 Febrel-o.-Exposicibn y comento del T l a n  de 
luz tratado sobre el derecho c*nsz'etudinar io, d e  Costa. 
S u s  conclusiones generales: unidad de  la costumbre; 
armonía O sentido organico con el resto d e  la vida, - 

etcktera. CuestiOn: la costumbre individual jes me- 
nos derecho consuetudinario que  la colectiva? <Acaso, 
en la esfera autiinoma d e  cada individuo, no puede 
Cste lcrear su derecho, aunque no lo prohije la socie- 
dad,  ni quepa su  reconocimiento por los tribunales? 
Pa ra  aclarar los conceptos del P lan ,  s e  comienza a 
lee(!el Dictamen sobre Jurisprudencia y Costumbre,  
presentado por Costa y otros  jiirisconsultos al Con- 
greso juridico de  1886. 

h Febrero -ContinUa y termina el Dictamen. Ex- 
plico sus distinciones de  leyes obligatorias y supleto- 
rias, costumbres locales, regionales, etc.--De la doc- 
trina de  Costa parece desprenderse la afirmación d e  
no  haber costuinbre hasta que s e  rompe el equi- 
l ibrio entre  dos  usos, h sea, hasta que  uno d e  ellos 



adquiere la mayorin de  sufragios (5 actos. Nace dc  
aqui una  cuestibri: iy  e l  derecho de la [ninoria? 'I'ra- 
tandose de  actos igualmente licitos, <por que ha  d e  
ser  sblo costumbre d e  Derecho la d e  la mayoria? 

r q y  19 -Para completar el estudio de  las teorias 
con la observación directa cle la realidad, encargue A 
los alumnos la recolecci8n de  costumbres vivas en 
varias localidadrs cle :Isturias. El Sr. Sousa lee (14  
Febrero) su  informacion sobre las d e  l 'eberga, que 
termina el 19.  

20 Febrero.-Comienzo la exposicion d e  la teoria 
d e  la costumbre expuesta por el prolcsor Lamber t  
en su  reciente Ii bro La Jbnction du droil civil co,npnl-¿ 
(Paris ,  xgo?).-Carácter d e  este libro:-Por qui: t rata  
del derecho consuetudinario .- Insuficiencia de  s u  
bibliografía en punto a Espafia.-Lonsideracibn es- 
pecial d e  las obras  d e  Rr ie  y de  GCny.- Los elemen- 
tos d e  la teoria romano-canlinica. 

26 Febrero.-El a lumno S r .  Valledor comienz~i a 
leer s u  monografía sobre el derecho consuetudinario 
d e  Allande (1). 

27 Febrero. - Continila el estudio del  libro d e  
Lamb-1-t.-Examen d e  la teoría d e  la escuela histb-  
rica en  punto al sujeto del derecho consuetudinario. 
Si hace falta «la conciencia del Derecho)) en el uso, 
para que este sea jziridico. Lamber t  y GCny distin- 
guen ent re  zl;o y cos!umb~-e. <Es real esta distincibn? 
- La  incert idumbre clel derecho consuetudinario 

4 M a r z o  . -  -Sigue la lectura de  la monografía d e  
Allande, S iempre  que hay ocasibn, advierto las con- 
comi tanc ia~  o diferencias con las costumbres d e  otras 
regiones españolas, 6 el caracter (aparentemente) de  

( 1 )  Trozos de  ella publicamos m á s  adelante, en los Traba 
j os de los alumnos. 



super~ivenc ias  d e  estados primitivos, que  algunas 
tienen. 

6 ~Varzo.-Termino el examen d e  la critica que 
hace Lambzrt  del concepto roinano-canbnico d e  la 
costumbre.-El elemento material. Errores .  -Ter- 
mina la lectura de  la moiiogralia de  R13ande 

11 y 1 2  ;Mal-20.--El aluinno S r .  VigiI comienza a 

Icer un extracto de  la parte referente al derecho con- 
suetudinario inglks, del libro cle 1,ambert. Hago no- 
tar  cbmo la costumbre general, conznznn law, es ya un 
producto deformaclo dc los trabajos centralizadores 
$e la monarquia.-\?ajiucdad hipotktica de  las tcorias 
de  I3laclrstonc y otros escritores ingleses.-El alum- 
no S r .  Estrada comienza a leer un resumen de  lo 
concerniente i~ las teorias de 3laine, Pos t  y I(oh1er. 

18 Marzo.-Sc terininaii los i-esiimcnes comenza- 
dos en las sesioness anteriores.-Estimnmoc los lados 
debiles (A nuestro parecer) de  la .argurnentacibn de  
1,amber.t: 1 . '  porque no aprecia los estados consuetu- 
dinarios anteriores 3. las sentencias; 2 . O  ni la par te  de  
vida jurídica consuetudinaria que no va A los tribu- 
nales por no llegar a ser contenciosa, O por co r r e s ,  
ponder a la esfera de  a~i tonomia  civil (Costa); 3.' por- 
q u e  olvida el sentido ertldito y centralizador de  las 
sentencias de  los 'I'ribunales regios, que son ya una 
reaccibn contra la libertad consuetudinaria.  

26 ll!íar:o.-Leemos un extracto del estudio d e  
1Ssmein sobre la costumbre en los mitblogos griegos. 

8 ,y 9 cAbril -Lectura de  la Memoria del alumno 
S r .  (;arda , sobre el derecho consuetutlinario d e  
'I'ineo. El alumno S r  Santullano lee un resumen de  
la doctrina de Lamber t  sobre el derecho musulman.  
Creemos poder concluir que nada prueba acerca d e  
la verdadera costumbre. 

15 Abril.-Los alumnos Sres .  Castropol y Cuer- 



vo, leen sus monografías sobre el derecho consuetu 
dinario de Cangas de Tinco y Cudillero. 

16 cAbfi1.-iMonografias sobre el derecho consue- 
tudinario de Infiesto (Sres. Arroyo y Ruidiaz) y de 
Sebares (Sr.  Vigil). 

29 y 30 cAbl-il.-Memoria del alumno S r .  Carid 
sobre el derecho consuetudinario de algunas locali- 
dades gallegas.-Se suspenden estos trabajos por lo 
adelantado del curso. 



Empezci con quince :iluinnos, de los cuales fueron 
constantes d i c ~ ,  y celebrb veinte sesiones, desde 1 7  
Octubre 1903 a 30 Abri: 19o.b Tema elegido, K1 l eu-  
datismo etí Esfiañ~. 

1)ada la escasa preparacibn que  tienen casi t o -  
dos niicstros estudiantes universitarios ( I ) ,  hubiera 
sido empeño vano prc~ponerse abrazar en su tota- 
lidad asunto de  tanta ~ i rnpi i t l~d ,  ni siquiera llegar 
a conclusiones definitivas en cualquiera de sus as  
pectos. En general, n o  me parece esto posible, ni 
aun juzgo que debe preocupar en primer termino al 
director de  un seminario. I,a principal función de 
este gEnero de ensefian~a debe ser, entre nosotros, 
iniciar a los jijvrnes en la investigacibn, moskrarles 
el üfltiliho, odiestrai-los en e l  uso tle los doot~mcntos,  
hacerles pensar acerca cle los problemas d e  metodo.  
logia que en todo proGeso de  averiguacibn cientifica 
se presentan y, si el profesor es capaz cie ello, llevar- 
les ;i sentir, por  la visi6n de la entrafia del asunto, el 

( 1 )  VFase sobrc esto lo dicho en la pág. qb del tomo 1 de los 
&tales .!L. la l i~riversidad J e  Oviedo, 1902. 



placer de  descubrir la verdad, t ras  el esfuerzo soste- 
nido que ese resultado exige; y todo esto es posible 
aunque el tema no se agote, ni se resuelvan todas las 
dificultades, aún aquellas que los especialistas pue- 
den dar  por resueltas, pero que el alumno no  debe 
anticiparse a saber por testimonio ajeno, ahorrándo- 
se el propio trabajo personal: cosa ;i que somos todos 
tan propensos, a poco que podamos agarrarnos a una 
afirmacihn de  autor conociclo. 

En  la primera sesibn procuré enterarme, por me 
dio de preguntas, del estado de los ionocimicntos de 
los alumnos acerca del feudalismo en general. Todos 
tenían alguna idea d e  aquel hecho, pero incompleta, 
y, en s u  mayoría, relativa s610 al aspecto político de  
la institucibn. Sabiendo ya a que atenerme sobre este 
particular, expuse el plan de  nuestros trabajos, con- 
cretando el tema en la cuestibn, tan discutida, de si 
hubo i, n6 feudalismo en todas las regiones rnedioeva- - 
les de  la Peniilsula española. Para  averiguarlo, creía 
preciso, ante todo, enterarnos del estado actual de la 
cuestión en la literatura histbrica, principalmente 
española, y ese propbsito les hablk de  la ñececidad 
de  la bibliografía critica y de  la manera mas practica 
de  tomar notas y redactar papeletas. Aunque nues- 
t ro  intento no era investigar lo que en general fue el 
feudalismo, nos hacia falta reforzar y completar el 
concepto deficiente que ellos traian , acudiendo a la 
ciencia ya formada; y, dada la concrecibn de  lo histb- 
rico y las variedades que presentb el feudalismo, to- 
mar  para ello un ejemplo, que podía ser Francia y, 
más  particularmente, las regiones que mayor contac- 
t o  tuvieron con las nuestras y mas influyeron en sus 
instituciones: ante todo, pues, el Languedoc. Expuse 
brevemente la bibliografía (Mortet, Fustel, Molinier, 
Lagriiza, Dognon, etc.) y comenzamos la lectura de 
la monografía d e  Mortet, Fdodalitd, d e  cuya tirada 



aparte tuvo la bondad d e  facilitarme un  ejemplar el 
autor. 

Esta  lectura nos entretuvo muchas sesiones, por- 
que a cada paso hallaban los alumnos oscuridades, 
hijas principalmente de  s u  mencionada falta de  pre- 
paracihn, C> bien suscitaban cuestiones acerca d e  al- 
gunas ideas de  Alortet. P o r  mi parte,  aprovechaba 
todas las ocasiones propicias para establecer relacio- 
nes entre los datos d e  historia general i> d e  Francia, 
con los de España,  6 para digresiones de  caracter 
geogrdfico, juridico, etc. De vez en cuando-y espe- 
cialmente en el aspecto de  Ilerecho privado del feu- 
dalismo-, acudimos para aclarar las afirmaciones 
del autor  ii otros, como Cárdenas (Flistoria de la 
Profiiedacl territorial), Azclirate (Historia de la P ro -  
$iedad), etc. Terminada [a lectura hicimos un resu- 
men d e  la doctrina del autor  y d e  las adiciones 6 
aclaraciones que habíamos ido acumulando. 

Dos alumnos, los Sres .  Siiarez y Alonso, se en- 
cargaron, respectivamente, d e  hacer el resumen d e  
la historia pnrticcilor del feudalismo en Francia (se- 
giin el mismo Nortet) y en Italia ( seg i~n  la monogra- 
fía del prolesor Ilel Cuidicr). Las  conclusiones y da- 
tos de  Del Guidice confirman en todo lo esencial los 
de Mortet. 

I'reparados así con el conocimiento general de  la - 

institucibn y los dos ejemplos citados, procedimos al 
resumen de las doctrinas de  los autores que discuten 
el problema en España:  Escosura, Clirdenas, Gama 
Barros, Colmeiro, Pércz Pujol,  1-Iinojosa, Costa y 
$luñOz Romero, procurando condensar sus  alirma- 
ciones, sus  dudas y el gbnero d e  argumentos en que 
cada cual se  apoya, y,  por dc contado, comprobando 
todas sus citas, especialmente las legales y documen- 
tales. Partiendo de  la discusibn tal como Cárdenas 
la plantea (que si el nombre de  fezhdo se uso rara vez 



en el reino castellano, la esencia de la institucihn 
se ve en otras de  nombre distinto: tierras, honores, 
etchtera), procedimos ya A estudiar directamente los 
documentos medioevales de esta parte de la l'enin- 
sula, para ver quC es lo que  realmente significa;-on 
aquellas distintas apelaciories y cosas. Al determinar 
las fuentes para ello, hice ver In necesidad de comen- 
zar por las anteriores al siglo xrii, pues las Partidos 
y otras contemporáneas, que suelen usarse casi sxclu- 
sivamente, son demasiado modernas (relativamente) 
y estan muy influidas por el rornanismo y la doctrina 
de  otros paises --(Indique aqui Ins reservas ccin que 
hay q u e  utilizar el 1;iiero viejo y niin el tít. XXXII del 
Ordenamiento de Alcala). -La primera diiicultad 
que para hacer debidamente aquella investigaciGn 
se presenta, es la carencia de coleccioi~es suficientes 
y ordenadas de  contratos, donaciones reales, senten- 
cias, etc., de  los primeros siglos medioes:ilcs. S010 
las hay, en debida forma, d e  las leyes de  Concilios y 
Cortes. 

Para  facilitai- e l  trabajo, tomamos priintrarnente 
como guías a .\luñclz Icomero ( E s t ~ d o  de las ;he!-sonas 
y Discurso de ingreso en la Academia), (Gama I:a- 
rros, Villaami1 (I ,osJoros en í;alicin) y 1,Upez Ferrei- 
ro (Fueros  de Saiz t iago  1) S U  t ierra) ,  examinando uco 
por uno los documentos que aducen E inventariando 
los qiie realmcntc aportan noticias iitiles para una 
conclusi6n. Ilicimos lo propio con cl comentario d e  
Pida1 al Fuero Viejo, y revisamos, por Ultimo, todas 
las leyes que se refieren a la cuestiiin, del 1;uer-o Real, 
las Part idas,  Estilo, Ordenamiento de  Alcala, Fuero 
Viejo, fueros municipales y actas de  concilios de 
la colecci6n de Muñbz Romero, confrontandolas y 
puntualizando los datos afirmativos 6 negativos que 
aportan. 

Volviendo a t rás ,  en punto á los origenes del 



feudalismo, estudiamos con detenimiento lo que  a 
este propbsito dice Pttrez Pujo1 en su  libro sobre 
la España goda, comparando s u  teoria del conzitn- 
t u s  con la reciente de  (;uilhicrrnoz (algunos de  cu . 
y-s capitulos 'leirnos) y rectificando varias de sus 
citas. 

P o r  ultimo, leimos y comentamos l a  parte dcl 
libro d e  Balari fOri,yenes de Cntalzciia) que  se refieren 
al feudalismo, como preparacihn para el estudio clr 
los V s a t i c i  ,'IJ>a~chi7zonne. 

Tal es, cil conciso resumen, lo que hicimos duran-  
t e  el curso; omitiendo, en gracia a la brevedad,  m u -  
chos porinenorcs de  critica y de  cuestiones inciclen- 
tales, que constan en las actas del seminario. 

l,a impresihn gener,il sacada por los :ilumiio. 
del examzn d e  las diversas fuentes cnumcradas,  pue- 
cle concretarse en estas conclusiones: I .' La cuestiUn 
n o  ha sido aun estudiacta de lleno y 
por ningiin autor;  el m i s  completo, hasta ahora, 
Grima Ijarros y ,  por lo q u e  se refiere a (;alicia, Vi- 
Ilaamil. 2 . "  Jlientras no se conozcan y est~icl;cn i-iiiis 
documentos, clc los que existen in2ditos eii los ar ihi-  
vos, no poclrh I lcgarsc ii unki conclusihn cicntilica en 
10 refereotc al feudalismo del rcino le~nbs-castell;ino. 
j: 1,os cs:irilinados clqrante el curso parecen probar  
que, si clc hecho no se  clesenvolvici la institucibn feu- 
dal en Castilla como en otras regiones peninsulares, 
ni en los casos comproba~los alcanzb la perfeccibn 
corresponcliente a la plenitud d e  su  cíectividad, no 
faltaron condiciones, iiicluso legales, que hicieran 
posible su  clzsai-rollo, quedando por averiguar poi- 
quC Cste se dctuvo en sus  comienzos. f . a  Que  conviene 
distinguir entre cl co~ t r -a to  ciilil de f iudo y el JCzlda- 
lisrno coino institucibn de alcancc politico, hallando- 
sc, quizi,  en esta distincion, la clave del problema 
hist0rico que sc;discute. 5." Que  respecto de Catalu- 



ña la cuestión es perfectamente clara, si bien carece- 
mos aún d e  una monografia especial que, reuniendo 
los datos dispersos, añadiendo otros y aprovechando 

- - 

el profundo conocimiento que hoy se tiene del feuda- 
lismo del S u r  de  Francia, y los tratridos de feudos 
de los antiguos jurisconsultos catalanes, trace el cua- 
d ro  definitivo de  la institucibn desde los tiempos d e  
G c a  hispánica. 

C U R S O  D E  1;904-1905 

Alumnos inscritos, veinte; de  ellos, dos Liceneia- 
dos en Derecho A partir  de  Enero quedaron redu- 
cidos i once. Niimero de  sesiones celebradas desdc 
el 1 5  Octubre 1904 al 1 2  d e  Abril d e  1905, veintiuna. 

E l  tema escogido por los alumnos fiit.: L a  vida 
del obrero en España a part i r  del siglo vi11 y princi- 
palmente en lo relativo á jornales, jornada de  trabajo 
y consideración social p jurídica. La exposicibn del 
tema fu i  hecha por el S r .  Alborno/,, antiguo disci- 
pulo d e  esta Escuela, tomando por base cl libro d e  
Hauser, Ozniriei-S dcs tenzfis fiassds. El programa d e  
ciiestiones que de  esta exposicibn, y de  las observ:i- 
ciones que nos hubo d e  sugcrir,  res~i l to  en la sesibn 
primera, lo[conceptuamos como F rovisional y recti-. 
ficable, según lo que la investigaciOn misma fuesc 
dando de  si. 

En  la misma sesión expuse el estado d e  la litera- 
tura histbrica española sobre el asunto y distribui 
entre  los alumnos, para los resún~enes  correspon- 
dientes, los libros y articulas de  Morato, Uña y Zan-  
cada. 

Ninguna d e  estas fuentes adelanta cantidad apre- 



ciable de  noticias sobre nuestro asunto, ni nos excu- 
sa de ver los documentos que extractan con dema- 
siada brevedad. El libro del Sr. Uña, rico en datos 
sobre la organizacibn d e  los gremios, no entra,  como 
es natural, en cl campo propio de  nuestro tema. Los 
artículos de  Morato, aparte su exigüidad documen- 
tal, exigen reservas, por  el prophsito teorico que los 
informa. Quedb descartado de nuestro plan el estu- 
dio de  los siervos, cuya condicibn excluio muchos d e  
los particulares que ibamos buscarido, y cuya histo- 
ri.1 ha sido ya muy escudriñada y en gran parte es 
hoy perfectarncnte conocida, merced, sobre todo, a 
los estudios de Iiinojosa. El obrero de  riiiestro tema 
es, preferentemcntc, el obrero libre, h scrnilibre, que 
ya se encuentra en los fueros realengos y señoriales. 

Seguros ya de que halldriamos escaso ahorro de  
investigacibn en los trabajos anteriores, proceclimos 
al estudio directo de  las fuentes originales. 1Ii: aqui 
las examinadas: Fucros contenidos en la coIecciGn 
de  AIuiíUz y, a mas, los de Plasencia, Salamanca, 
Caceres, Oviedo, Avilts, Madrid, 13rihuega, Santia-  
ga, Santiago y su tierra, Alcarria (los publicados por 
Catalina y Garcia), Najera, Ucles, Agüero y Alcalh; 
Documentos contenidos er, el libro sobre los Mudé- 
jares, de Fernández y González; Actas de las Cortes 
de  Le tn  y Castilla (ts. 1 y 11); Actas d e  las Cortes d e  
Cataluña (vols. 1 y 11). No tuvimos tiempo para ver 
otros. 

La  cantidad de datos que hemos hallado es con- 
siderabIe, pero casi todos se refieren a un reducido 
grupo de cuestiones y de oficios manuales, repeti- 
dos en todos los documentos: fijacibn d e  salarios 
(labradores, braceros, pastores, amas d e  cria, cos- 
tureras, criadas, albañiIes, viñadores, andadores del 
conce.jo, etc.); tasas de  productos y d e  servicios (hc- 
rradores, sastres, olleros, ladrilleros, curtidores, te- 



jedores ...); prohibicibn de t rabajar  de  noche y d e  
emplear menores d e  cierta edad; garantías del jornal 
v penas a los patronos lo satiscacen (algunas 
de  estas penas son S s imas);  limitacihn de  
ciertos usos comunales v.  g.) y del nbmero 
clc obreros q u e  cada persona puede llevar; penas por 
faltas en la obra encargada y por  no entregarla en el 
plazo indicado; frecuentre divisihn del jornal en dos 
partes,  una que se paga en especic y otra en dineto, 
y las conocidas disposiciones contra la vagancia y 
contra la forinacihn d e  cofradías 0 sociedadcs. 'I'am - 

bikn hemos encontrado, en diferentes clocumcntos, 
datos especiales sobre la divisibn d e  las profesiones 
en liberales y manuales (fue1.0 de Villeíría y Orb<i- 
neja), sobre la p&rdicla del permiso de  trabajar si sc 
deja d e  hacerlo durante  un año (f~iei-o de  (;Dceres) y 
otras  particularidades interesantec. La presencia, en 
el seminario, d e  un alumno natural d e  LCxtremadui-a 
y buen conocedor de  las costumbres de  su p<ltria, 
nos ha permitido comprobar,  muy menudo, la per- 
sistencia consuetudinaria en aqurlla regibn de costis 
y nombres medioevales referentes las relaciones 
econbmico- juric1icas.-Como notas generales de toda 
la legislacibn estudiada consignamos. el respeto a las 
diferencias regionales y locales, expreso, yd cn l a  
publicacibn de  ordenamicntos diferentes, en la mis- 
ma fecha, para Andalucia, Castilla, (Galicia, etc., ya 
en el permiso a los alcaldes para que redacten ortie- 
nanzas acomodadas tí las circunstancias de cada lu- 
gar ;  y la rehis ihn A la costumbrc de  muchos puiitos 
referentes al contrato d e  trabajo, no obstante la mi- 
nuciosidacl d e  los Ordenamientos. J,as noticias que 
algunos d e  estos contienen nos permitieron rehacer, 
sobre el mapa, y con el auxiiio d e  las icvestigaciones 
d e  F inot  y Fernandez Duro, algo de  la geografía 
~ o m e r c i a l  española d e  la Edad  Media. 



Paralelamente con el estudio de  los documentos 
citados, hemos hecho el d e  los viajes por España,  en 
busca de  noticias para nuestro asunto. DespuCs d e  
una ojeada de orieñtacibn i las bibliografias de  Foul- 
chC Delbosc y I*'arinelli, hemos leido los viajes in- 
cluidos en la coleccihn d e  Liske, los publicados por 
el S r .  1;abik en la C o l e c c i ~ n  de  libros de cAntaño, la 
embajada de OtGn 1 ti Abdherraman (Revista de cAr- 
chivos, 11, 1872)  y a lg i~n  otro. El desenianto ha sido 
grande, pues no hemos encontrado ni un s6lo dato 
aprovechable en esas relaciones. La  vida de  las rla- 
ses populares no interesb ii los viajeros, que suelen 
ser tan ricos y curiosos de  noticias sobre las costum- 
bres. Nada hay, en los estudiados, que se acerque a 
las importantes notas que Joung reunib, siglos mas 
tarde, respecto d e  los obreros del Alto Aragbn y de  
Cataluña. 

Como para la exacta apreciacion del valor de  los 
jornales y tasas, nos era necesario el conocimiento de  
las monedas, procuramos reunir todas las indicacio- 
nes que respecto de  ellas encontramos en los docu- 
mentos citados y en otros buscados de  propbsito; así 
corno estudios especiales, v. gr.  el de Clemencin (Mo- 
neda en tiempo de  los Reyes Catblicos: S femor ias  de 
la c,4cadenzi~ede 10 Historia, t. VI), Vazquez Queipo 
(Essai  sur les sysMmes inetriques et monnbtait-es) y Vi- 
ves (Discurso sobre las monedas castellanas). Nues- 
tras conclusiones han sido, por  d e  pronto, desanima- 
doras. No sblo la gran variedad de monedas que hubo 
en los tiempos mediovales y su frecuente variacibn 
de  valor, aun dentro d e  un mismo reinado, dificulta 
la investigacicin, aunque se la reduzca a determinar 
el cuadro y valor respectivo de  aquellos, sino que el es- 
tudio de  las tentativas hechas para reducir a los valo- 
res modernos los antiguos, nos h a  producido la con- 
viccibn de que este problema es insoluble. Igualmen- 



t e  10 es-y cegniria sitndaio, aunque el anterior se 
recoIpiesc-el de deducir exactamente el valor comer- 
cial de  la moneda an t igua ,  de modo que pueda fora 
marse idea de la sitriacibn econbmicn comqmrada del 
obrero del siglo xv, v. gr., y el del xtx, y llegar á 
esa5 conc~usinfies absolutas (tan frecuentes, sin em- 
bargo, en los historiadores poco escrupulosos) que 
declaran ser mejor b peor la condicibn de aqukllos 
que  la de &tos en punto a la posibilidad de adquirir 
con su jornal las cosas necesarias para SLI vida. En 
virtud de esto, dejamos establecido provi~iionalmente 
que shto podernos utilizar las datos hallados, para: 
I .O Formarnos dlguna idea, aceptando las reduccio - 
nes que proponen Clemencin y otros, del valor legal 1 

de la moneda en ciertos periodos. 2 . O  Componer el 
cuadro c ~ m p a r a d o  de  la cuantia de los jornales en 
cada tiempo y del precio de los articulos de primera 
nececidad, para deducir lo que podria comprar en- 
tonces un obrero. 3.' Añadir las noticias encontradas 
sobre coetumbres de los obreros, ajuar, gremios, 
garantías, penas, etc. 

A este triple trabajo dedicamos las seis Ultimas 
sesiones, ultimando el segundo y tercero y propo- 
nikndbdos continuar la labor, extendikndola h los si- 
g l o ~  irvi, XVII y xviii, en el venidero cur'so. 

RAPAEL ALTAMIRA 
CATEDRATICO nr LA ASIONATUHA . 

(Tirada aparte de los d n a l e s  de la Zlniversidad de Ovicdo, 
tomo 111. 
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