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s cl firesente el tcrcei- toi72o dc los Anales de 

nzlestl-a querida Escuela, fiublicado con la mis -  

nz;i.finalidad y el inisnzo plan que los dos anie-  

riores. En vzedio de Los fiesinzisinos i que, en gerteral, 

i~xf i l i lsan los hechos que en torno nuestro se fij.oducen, 

fiersistinzos en nuestro enzpeño, que considerariamos 

legiliino y ofiortuizo aun  cuando nos fa l /asen  la sancicin 

y Los a l i e n ~ o s  de  que, a Jiri de  czlentils, n o  nos viinos 

f i r i vad~s  en instante algzlno, y entre los que,  ahora, 

debe de citarse, fior su signiJicaciJn y vnliil, La declara  

ción hecha en la recienle cclsamblca niniversitaria de 

!Barcelona acerca de  la coni~eniencia d e  que lodos los 



centros similal-es d e  Espaiza diesen 5 111; fiziblicaciones 

J e  indole  i gua l  la  fir-esente. 

Sienzfire ~b l i~pcrdos  y 1-econocidos a tales ~nues l ras  

de  interds _2: co~rzf i~f ierisrno,  segz~ir-er?zos fii-oci~i.ando que 

nzieslra obr-J, en. todos  s z ~ s  asfiecios, se manlen.<gn 3 

firospel-e, sufilie~-zdo con el 1.edoblado e~liier-20 de  los que 

f iernraner~n :abol-ando en  ellLz, la rrz~sencia de  algwnos 

valiosos ele117e7z!os que ,  h¿rs/a hzce fioco, esl¿iban ci nzies- 

t r o  lado,  y qiie Izo.\], con Izoni-3 fiara In Z)nive~.s idad ,  

ee1.0,  al rnislno iie17z+u, col1 sensible $61-didbz $erra la  

fii.oPia v ida  i?z/el.iol- de  c l l ~ ,  h n i ~  sido llalnados ii fijaes-. 

l . 2 ~  S Z L S  seruicios en i izsl i fz~los de 011.0 O I  d en .  c~ \~ i? iq z~e  

dijtcilcs de llenar estos /zr~eios, no  120s h~ sido /al?. nd- 

lqel.sa l s , / o i . l ~ ~ n n  q ~ l e  720s i lPh.~77. i l  el colzcrir,so de nzlevos 

~olsbol -~7dores ,  ¿ni7zbid1z de fiosiliilLx estiina, ilsi fiodc - 
7720s ~.efie¿is C I ~ Z L ~  o t ? - ~  ue.; lo .1!s diclzo e n  el Prologo dcl 

n ~ z / e r i o ~ .  vo11~1?ze1z: que 1r.1í1u de lo c r ~ ~ f i ~ ~ c i z J i ~ - l o  h5 cadzl- 

c ~ d o ,  y anta s i g o  ddc ello ,/ilé objeto d e  r7zodiJicació~z y 

rtícjor.a. Sil-1.m de  cjerizfilo lo hccho el? 1'1 orgariización 

de  /J. Escuela de  l¿r l'crcz~ltad de  De~.eclzo que,  

;rkar.tc dc  las trr~c.zs c o ~ ~ z u n e s  i Lodos los que 1s corrzfio 

nen, cs fa  cil la a c t z i d i d ~ d  d i ~ l i d i d ~ x  en  T J ~ T ~ ~ O S  fcqueñ«s 

g rupos  (seminarios), con sendos f>rq/ksores ci. s ~ ~ - / i . e n t e ,  

que esf>cci*rli:arz el Ir-~b?jo .Y / ¿ ~ i l i / a n  rnis  el cultivo dc  

las di/>r.elz.tcs ;rfilitiides ó ,z/iciolles d c  los aluilinos. 

' b e  esta inslitzrción de  lo ~ - c ~ . l i s ~ d o  (i fiar. de  la 

lección ordinari~7,  ó con esficcial Jesen~)olv imienlo  de 

ella) erz /3  cdled?-a q f i c i ~ l ,  J;gzir.arb~z L ~ L ~ L L ~  s l>z~nos estu- 

dios y monog-1-¿i/?,7~ d ~ b i d o s  Li los escolL7res; JJ;yzlral.hn 



as.ilnismo notas relativas a firocedimientos de enseñan- 

za, algunas, facilitadas por profesores que no tzivz'eron 

$osibilidad de remitirlas para su inserción en 10; otros 

liolúnzenes; daremos a conocer largo fragmento de la 

Memoria, ya censtirada por el Claustro, de nuestro 

pensionado en Berlín, Dr.  Casti l lejoy Duarte; oczi$ardn 

olras fiáginas una czlm#lida noticia del estado de la 

primera enseñanza en ~As tur ias ,  y u n  ctirioso documen- 

to, inddito hasta ahora, referente a nuestra Vnivers i -  

dad, cosas ambas aportadas por el vicerrector señor 

Canella; y,  por ziltivzo, ,formará parte del tomo una 

1-elacidn integra y $zintzial de los trabajos de la y a  alzi- 

dida cAsamblea universitaria de Barcelona, donde al 

ser elegido para la presidencia nuestro comn$añero don 

d n i c e t o  Sela, no pzido verse mds enaltecida lison- 

jeada la ovetense Escuela. .... 
Esto,  con las Memorias tocantes L.l l a  obra de Exten-  

sion universitaria y a las Colonias escolares de vaca- 

ciones duran.ie e l  pasado curso, con arreglo al nzismo 

fiaLrón de otras veces, constituirá el principal conte- 

nido del libro, según nuestros propósitos del momento. 

Si su ufiaricidn se retrasase por cualquier motivo y en  

este tiempo se celebrasen las jiestas con que España 

entera se apercibe á conmemorar la fiublicacibn de El 
Quijote,  Posible seria, habiendo términos Izdbiles para 

ello, que vinieran Jinalmente c i  engrosar el libro aque- 

llas Prodziccione~ ac¿rdémicas dignas de ser conocidas y 

que diesen idea del concurso prestado por la Vnivers i -  

dad al nacional homenaje. 



S e a  como yuiela,  el cnfii/nl deseo nziesLl-o es que el 

leclor encuen/~-e  en  estas pLi,ginns el .fiel re/lejo de  una 

'7ccio1i tenax C O I ?  q ~ l e  s i n  dzlda s i ~ ~ z p a t i z a ,  el testinzo7aio 

silzce~-o de n z ~ e s ~ i - a  fiere?z~ze g r ~ / i ¿ z r d ,  y La $7-orrzesa Jil-me 

de  seguir  v i v i d o  v ida  ve~dade j -nme~z t e  Izz~nzann: con 

111< sin tasa en  cl ce7ebro y con mzlcho nzis calor e7z el 

cornzón.  

Oviedo, l~ebi.c~-o de 1307. 



N O T A S  S O B R E  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  D E  E N S E Ñ A N Z A  

D E R E C H O  N A T U R A L  

la ensefianza del Derecho Natural no 
ser completamente estéril, debe ins- 
en estas dos reglas fundamentales: 

I .T s tuc l i o  critico de las doctrinas filosbfico-jurldicas 
en su intimo enlace con la Filosolía general. 2." EXG- 
men de las teorias e n  sus luentes originales. Y, coino 
consecuencia necesaria que deriva cle estos dos pre- 
ceptos pedagiigicos ineludibles, el deber de concien- 
cia que tiene el profesor de  acabar de  una vez para 
siempre con los libros de  texto. 

iVis explicaciones en la Universidad de  Oviedo 
se ajustan sin la menor desviacibn al sistema indi- 
cado. 



El estudio de l  Derecho va precedido de1 relativo 
a s u s  bases ideológica, antropolSo-ica, cosnzológ-ica y 

&. 
mal-al. S i n  este  conocimiento previo, no hay Filosofla 
juridica posible, porque  esta ciencia no  es mas que 
la misma Filocofia general  considerada en uno de  
s u s  especiales aspectos. La Filosofía no se  reduce a 
la A n t r o p ~ l o g i a ,  a la Cosmologia, A la Moral, i Ia 
F 7 

1 eodicea, sino que  sz~l?zr?. y sigue con el Ar t e ,  con la 
Polí t ica,  con el Derecho,  etc .  etc. 

Despuks clel analisis filosbfico del fundamento  
del  Derecho y cle la teoría general  del mismo, cxa-  
mino sus  diferentes manifestaciones (derecho indi- 
vidual,  derecho social universal,  derecho social reli- 
gioso, derecho social domkstico,  derecho social civil 
y clerecho social internacional).  

Un breve trataclo d e  S o ~ i o l o ~ i a  y B i ~ l o ~ i a  juridi- 
cas y una exposicibn critica (le 10s sis temas y escue- 
las d e  Filocofia clel i ~ c r e c h o ,  coinpletan el cuadro  d e  
la ensefianza d e  ini a s i ~ n a t u r a .  

E n  mi ci1tedi.a toman apuntes  los alumnos,  y co- 
pian t ex tua l~nen tc  inuchas veces los pasajes mas im- 
por tantes  d e  las doctr inas q u e  se analizan. 

P a r a  mis explicaciones he utilizado du ran te  los 
m.. 2s (le Octubre,  Noviembre, Diciembre y E n e r o  
(prescindiendo aquí d e  las obras de Filosofía gene- 
ral), los libros d e  Pla ton ,  d e  Aristoteles, d e  S a n t o  
Tomas ,  d e  S o t o ,  d e  SuAt-ez y d e  oti-os varios filbso- 
fos. Cuando  lo he  creído conveniente, he  leido capi- 
tulor  d e  estas  obras  en presencia d e  los alumnos,  
valikndome casi s iempre  d e  las traducciones españo- 
las, aunque  sin olvidar o t ras  extranjeras, q u e  son  
mejores q u e  las nues t ras .  El t ra tado  d e  las Leyes, 
d e  Cicerbn, ha s ido uno d e  los libros clásicos d e  que  
he  hecho uso  con más  frecuencia en clase. 

Mis conferencias s e  inspiran po r  regla general  en 
las doctr inas de Rosmini ,  en lo que se  refiere a lo s  
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principios fundamentales d e  la Filosofia del Derecho. 
Pero  para prepararlas utilizo tambikn las obras  d e  
Rornagnosi, de Taparelli, d e  Carmignani, de  Prisco, 
de Al-digb, de  Petrone, de C;irle, Vanni (Bibliografía 
italiana, que es la que mejor conozco, por  razones que 
no hace Falta esplicar ahora); las cle FouillC, Beaus- 
sire, Boistel, FIugonin, Rothe,  Vareilles-Sommieres, 
Belime y otros ( ~ i b l i o ~ r a f i a  francesa); las de  Kant ,  
l legel,  Stahl ,  l ' rendelenburg, J<rause, Ahrens, Las- 
son, l<irchmann, Gierke, Meyer,, Ihering (Bibliografía 
alemana, aunque algunas de  las obras de  estos últi- 
mos solo las conozco por traducciones y extractos 
parciales debidos a autoi.es italianos y franceses); 
las de Spencri- y Lorimei- y otros tratadistas ingle- 
ses,  y las de  nuestros publicistas españoles, DOIIOSO 
Cortks, Balrnes, 1;iay Zeferiiio, Giner de  los Rios, 
Dorado 3lonter0, Posada,  Salillas, fi:Iendiz$bal, R o -  
driguez d e  Cepcda, e tc . ,  etc. 

Es ta  enuineracibn, como compi-enderan los lecto- 
res, no es  coinpleta, pues sblo indico en ella los prin- 
cipales filocoios y tratadistas,  cuyas obras  utilizo casi 
a diario en mis estudios. 

&lis explicaciones en cátedra obedecen a la mas es- 
tricta iinpnrcial~clacl y ;i una absoluta tolerancia cien- 
tificn. Yo, soy un catedrático cathlico; pero ini c6te- 
d1.a no es una tribuna clerical, ni voy a ella 9 sostener 
excentricidades politicas n i  banderias de  ningun gé 
nero. hle esfiicrzo cuanto puedo por  enseñar a mis 
alumnos las cloctrinas modernas, apelando a una bi- 
bliografia bastante copiosa'con relacibn ;i mis escasos 
conocimientos y a mis p9cos años, y procuro no d a r  
ocasihn para quc se diga ((que las tumbas quitan 
sitio a las cunas)) ,  como afirma, refiriéndose a nues- 
tra feroz intransigencia nacional cle infinitos colores, 
el insigne rector d é  Salamanca, D. Miguel de  Una- 
muno. 
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&le interesaba mucho hacer estas  sinceras decla- 
raciones en estos Anales, porque en España,  poi- des- 
gracia,  hay muchos sectarios que pretenden que  no 
respiremos los demas otro aire que el que ellos res- 
piran. Yo, enlrente de todos ellos, y resignado 6 s u ,  
frir toda clase d e  ataques y desprecios, proclamo 
muy alto mi absoluta independencia y mi absoluto 
anarquismo intelectnal. 

!'ara terminar  estas notas debo decir que he  inau- 
gurado  este curso una Acadenzia de clases fil-cicticns 
para los alumnos d e  mi asignatura que  desecn hacer 
extractos d e  libros de  Filocofia del Derecho, cjcrci- 
tarse  en el uso d e  la palabra, dando conferencias sin 
pretensiones oratorias,  yescuchar  la lectura d e  libros, 
artículos de  revista y otras  publicaciones relaciona- 
das con la materia de  mis ensefianzas. 

Al principio, los alumnos qne asistía11 tl estas 
clases prácticas eran muy pocos; pero rí medicla que 
ha ido avanzando el curso, se ha despertado entre  
los estudiantes gran alicion a estos ejercicios, y,  h la 
hora en que  escribo estas líneas, pueclo ascgurar que 
la íicadejnia de clases fil-dclicas ha superaclo con gran 
exccso todas mis ilusiones. Los  martes y sábados, 
q ~ ! ;  son los días dedicados a estas conferencias ex-  
traordinarias,  asisten a mi clase incichos estudiante, 
de  diferentes cursos d e  la 1:acultad de  Ilerecho, que 
toman parte  activo en los trabajos, y que, con su  
aplicaciOri, con su exqiiisita coinpostura en c5tedra y 
col1 su  entusiasmo, saben cori-esponder a los des- 
velos de un prolesor q u e  no hace m i s  que lo que 
puede, y quc  solo desea poder hacer 111;is cle lo que 
hace. 

1:. PI;:RE% B11ENO. 



HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL. 
-- 

C U R S O  D E  1903-1904 

Esludios sobre e l  o r igen  y c a r i c t e r  rlel dsrecho  consaetr id inar io.  

Mi proposito, al  sugerir a los alumnos la cues- 
tibn del derecho consuetudinario como tema de  tra- 
bajo personal en la clase, fuk que se  dieran cuenta 
exacta, en lo posible, del valor de  aquel tkrrnino 
que en la historia jurídica se emplea constante- 
mente, pero con gran vaguedad, O en una acepcion 
sumamente lirnitacla. Lo principal en la cuestion 
es, a mi ver, determinar: a)  quien sea efectivamen - 
te el sujeto creadoi- del derecho consuetudinario; 
b) en quk forma produce su  actividad para crear ese 
derecho. Ambas cosas, en relacio11 con las teorías 
científicas antiguas y modernas, que d i f  zren. I )  en 
punto al sujeto y la forma; 2) en punto a la relacion 
en que se dan y deben darse, la costumbre y la ley. 

La primera sesibn ( r  5 Enero 190,t) la dediquk A 
exponer cle este modo el sentido y plan de  nuestras 
investigaciones, aclvii-tiendo que, en vez de ir a bus-  
car ia doctrina romana pura en los escritores y cbdi- 
gos romanos, la buscariamos en las I'artidas, porque 
esta' es la que influyo en la Europa rnedioeval y rno- 
derna, y por ser una fuente espafíola: bien entendi - 
do, que expresa, no la doctrina romana,  sino su i n -  
terpretacion por los comentaristas de los siglos xri 
y X l i I .  

Comenzb el estudio ese mismo día, leyendo el 
alumno S r .  Carid, un resumen de  las leyes de  la 
Par t .  1, tit. TI, que se refieren á la costzlrnbre, el ztso 

y el/i(ero. E n  punto 6 le doctrina en ellas contenida, 
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hubimos d e  advert i r :  1." que  es la doctrina, no del 
hecho consuetudinario, sino de  szi 1-ecoizocimiento po r 
el Es tado;  2.' que  el sujeto a que  alude es el pueblo,  
h comunidad de pobladores d e  u n  lugar (todos, sin 
distincibn d e  sexo, 6 la mayoria); 3." las condiciones 
intrfnsecas que  señala al hecho, m o r a l r n ~ n t e  consi - -  

derado (bondad,  conformidad con el derecho nat  u -  
ral, etc.: ley V) y en relacion con los intereses be  la 
localidad; las condiciones que  el hecho debe  r e -  
vestir en  la actividad del sujeto (repeticibn d e  actos;  
aplicacibn d e  los plazos d e  la prescripcibn), y 5 . O ,  las 
condiciones necesarias para su  reconociinientn por  la 
autoridad:  aquiescencia del seiior de  la t ierra y dos 
sentencias acordes.-Conclicibn loi-mal. no ser  escrita 
(ley IV,  cf. con la V). Pero  esto 170 quiere decir que 
no haya costumbre viva, que Sorine derecho positivo 
aunque sea contra la aquiescencia del seiior y las 
sentencias; pues las mismas Par t idas  (ley VI) reco- 
conocen que puede haber  costumbre contra ley que  
revoque las leyes anteriores,  ((si el rey d e  la t ierra lo 
consientiese)).-Costumbre supletoria d e  la ley, C: in- 
terpretativa. 

P a r a  los redactores d e  las Par t idas  hay  dileritncia 
en t re  u s o  y costz117zbr.e. Gso parece se r  el hábito b 
costumbre individilal, para el que s e  piden las rnis- 
mas condiciones casi que para la costumbre propia- 
mente  dicha: trascurso d e  tiempo, moralidad, justi- 
cia, y que sea pilblico. Añadese que  se  realice con 
place?- d e  las personas en cuyo poder  (potestas)  estli 
el que tiene el uso, o de  las personas que estan bajo 
s u  @testas (ley 11'1). El uso se  convierte en costum . 
bre hacikndose colectivo ( V )  E l J ~ e i - o  ya es  ley, no 
costumbre;  pero nace d e  la unioii de  uso y cos tum-  
bre  (VII) y se diferencia en ser  mas general y a b s -  
tracto. S u s  condiciones Cticas son las mismas q u e  
las de la costumbre.  A notar,  que  requiere la volun- 
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tad del señor y de  los subditos (VIII).-Teoría de  la 
modificacibn b supresibn del fuero, si es contra dere- 
cho (IX. Cf. con Orden.  de  Alcala, tit. 28). 

16 Enero.-El alumno S r .  P t rez  Eances, lee un 
trabajo sobre la doctrina de la costumbre en Savigny 
(Sistema del Derecho romano y Vocación). Voy ha- 
ciendo notar las conc lus i~nes  que parece se deducen, 
en punto al sujeto, al valor de  la costumbre, su  dife- 
rencia de la ley, etc. Lo que no resulta claro todavía 
es el modo de  prodzlcirse el hecho consuetudinario. 

29y 30 Enero.-Fijamos las dos cuestiones que 
levanta la doctrina d e  Savigny: 1." Si la costumbre 
es el derecho firopio de cada p~ieb lo  jes toda costum- 
bre buena, justa? <Sb10 puede ser injusta la ley, por 
ser creacibn arbitraria? I'ero con10 la realidad nos 
enseña que (conforme A nuestro criterio dc  lo justo) 
ha habido y hay costumbres malas, <deben Cstas re- 
putarse como Derecho, o simplemente como habitos 
+re b a~jzlridicos? Savigny parece prevenirse contra 
esto cuando dice que la costumbre no debe fundarse 
en un error; pero entonces, contradice su  teoria del 
origen de la costumbre y de  su no arbitrariedad. - 
-La delincuencia constituida en  hibi to  colectivo 
( V .  gr. ,  las enconliendas y reducciones abusivas de  
Amkrica: las prácticas electorales de hoy) jes 6 n6 
consuetudo? 2.* <Expresa la costumbre, siempre, una 
conformidad con la; necesidades del pueblo; <Enve- 
jece la costuinbre como la ley y se pone en contra- 
diccibn con las necesidades y los hechos sociales? 
Según la teoria dt: Savigny, parece que nO, pues el 
espiritu del pueblo, con conciencia d e  sus necesida- 
des, va modificando espontáneamente s ~ i  conducta 
jurídica. Pero la realidad muestra lo contrario. 

Se leen parrafos de  la Szim7na 'Theologica, d e  
Santo Tomas, sobre el valor de la costumbre. N6tase 
que es mas radical que las Part idas .  



El alumno S r .  Vigil, lee un resumen de la teoria 
del derecho consuetudinario, de  Costa. No ha tenido 
en cuenta el Plan, del mismo autor ,  por lo que acor-  
damos examinar este trabajo en una de  las sesiones 
venideras. 

El alurrlno S r .  Buylla (D.  Pldcido), lee una nota 
sobre los comentarios de  Berni a las leyes de  l 'arti-  
das: contradicciones en que  cae Herni en punto a la 
costumbre contra ley. 

El aluinno S r .  Santul lano lee un resumen d e  la 
teoria d e  S u m n e r  Rlaine. Este  autor  no ha formu- 
lado nunca una teoría general de  la costumbre. 1-I,i 

investigado costumbres y ha planteado el problema 
de  la relacibn cronolbgica entre  costumbre y ley. 
Pa ra  el, los grados son: derecho sagrado, expresatlo 
en sentencias; costumbre, produ :ida por Cstas; ley. 
Pe ro  el derecho sagrado <no es ya costumbre? 

5 Febrero.-Exposicion y comento del -Plan de 
2111 tratado sobj-e e l  del echo cons~ietzldinsrio,  d e  Costa .  
S u s  conclusiones generales: unidad d e  la costumbre; 
armonía b sentido organico con el resto de  la vida, 
etcétera. Cues t ibn~ la costumbre individual <es me- 
nos derecho consuetudinario que la colectiva? ?Acaso, 
en la esfera autbnoma de cacla individuo, no puede 
&te crear s u  derecho, aunque no lo prohije la socie .  
d ~ d ,  ni quepa s u  reconocimiento por los tribunales? 
P a r a  aclarar los conceptos del P l a n ,  se  comienza a 
leer el Dictamen sobre Jurisprudencia y Costumbre, 
presentado por Costa y otros jiirisconsultos al Con- 
greso jurídico de  1886. 

6 Febrero.-Continúa y termina el Dictamen. EX- 
plica sus distinciones d e  leyes obligatorias y s u ~ l e t o -  
rias, costumbres locales, regionales, etc. --De la doc-  
trina de  Costa parece desprenderse la afirmacibn d e  
no haber costurnbre hasta que  se  rompe el equi- 
librio entre  dos usos, o sea, hasta que uno de ellos 
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adquiere la inayoria de sufragios actos. Nace de 
aqui una cuestibri: .;y el derecho de  la minoría? 'L'ra- 
tanclose cle actos igualmente lícitos, p o r  quQ ha de  
ser solo costumbre de Ilerecho la de la mayoría? 

14 y 19 -Para completar el estiidio d c  las teoi-ias 
con la obsei.vaci0n directa de la realidad, encarguk B 
los alumnos la recoleccibn de costumbres vivas en 
varias localidades de i-lsturias. El S r .  Sousa lee (14 
Feh-ero) su informacii)n sobre las cle .'lTeberga, que 
terrnina el lo .  

2 0  Febrero.-Comienzo la exposici0n d e  la teoría 
de la costumbre expuesta por el profesor Lambert  
en su reciente l ibro  l,a/onctioli du droil civil co17zfiari 
(I'aris, ~qo-j).-Caractcr de  este libro --Por  qu6 trata 
clel clerecho coi~s~ietudina'rio .- liiculici~ncia de su 
bibliografía en punto a España.-Considel-aciiil es- 
pecial de las obras de Erie y de  Gény:- Los eleincn- 
tos de la teoría 1-omano-canbnica. 

a6 fi7e6i-ero.-El alumno S r .  Valledor comienza a 
leer su monografia sobre el derecho consuetudinai-io 
de Allande (1). 

a7 Fcbrevo. - Continila el estudin del libro de 
1,ambert.-Examen de la teoria de  la escuela histo - 
rica en plinto al sujeto del del-echo consuetudinario. 
Si hace Ealta ala conciencia del Ijereeho)) en el uso, 
para que Qste sea jirridico. 1,ambert y Geny distin- 
guen entre uzo y costumb7.e. <Es  real esta distincibn? 
-La  incertidumbre del del-echo consuetudinario 

4 3 I a 1 - i o . -  -S ig~ ie  la lectura de  la monografia de 
Allande. Siempre que hay oeasibn, advierto las con- 
comitancia~ o diferencias con las costumbres de otras 
regiones españolas, & el caracter (aparentemente) d e  

( i )  'Trozos de  ella puhlicainos más adelanta, en los Traba 
os de los alumnos. 

2 



supervivencias d e  estridos priinitivos, que algunas 
tienen. 

0 c!74arzo.-Termino el examen d e  la critica que 
hace Lambzr t  del concepto romano-cantjnico de  la 
costumhrc.-El elemento material.  l2rrores. -'l'cr- 
mina la lectura de la rnonogi-afia de  :\llande 

11  -Y 12 3fal-20.--El a'iuinno S r .  Vigil comienza a 
leer un extracto de la parte rckrente  a l  derecho con- 
suetudinario inglks, del libro cle Larnbert.  Hago no- 
ta r  c6mo la costumbre gcneral, co17zmon lar: ! ,  es ya un 
producto deformado d e  los trabajos centralizadores 
d e  la monarquía.-Vayuedad hipotLtica de  la:; tcorias 
de  Blac l~s tone  y otros escritores incleses.-lil aluin- 
n o  Sr. l<strada comienza lcer i i i ~  I-esumc3n de 10 
ccncet-niente (1 las teorías clc hlaine, I 'ast y Ikohler. 

18 Allal-so.-Se terminan los resilmenes comenza- 
dos en las sesioness a11teriores.-l~stima.mos los lados 
debiles (a nuestro parecer) d e  la areumentaciiin de  
Lamber t :  1." porque no aprecia los estados consuetu- 
dinarios anteriores a las centeiicias; . l . "  ni la pai-te de 
vida juridica consuetudinaria que no  v i  á Ios t r ibu-  
nales por  no llegar a ser  contenciosa, 6 por  corres , 

ponder i l a  esfera de  autonomía civil (Costa); 3.0 por- 
que  olvida el sentido e?-udito y centralizador de las 
sentencias d e  los l 'ribuoales regios, que  son ya una 
reaccibn contra la libertad consuetudinaria. 

26 L~arzo . -Leemos un extracto de1 estudlo de  
Esmein sobre la costumbre en los m i t ~ l o g o s  Friejios. 

Sy 9 cAbriL -1,ectur-a de  la Memoria del alumno 
Sr. Garcia , sobre el derecho cons~ietudinario dc  
'Tinco. El alumno S r  Santullano lee i i n  resumen de  
la doctrina de  Lamber t  sobre el derecho musulrniia. 
Creemos poder concluir que nada prueba acerca d e  
la verdadera costumbre. 

1 5  Abril.-1,os aIumnos Sres.  Castropol y Cuzr- 
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v a ,  Ieen sus monogralías sohre el derecho consuetu- 
dinrii.in dc  Cangas de  Tinco y Cudillero. 

16 ./16ril.-iMonograCias sohre el derecho consue- 
tudinario de Inficsto (Sres  :Irroyo y Ruidíaz) y d e  
Sebares ( S r  \';gil) 

29-y 30 cA61-i1.-3lemoria del alumno SI- .  Caricl 
sobrc el derecho consuetudinario de algunas locali- 
dades gallegas. -Se suspenden estos trabajos por lo 
aclelantado del LLII-SO. 

CURSO DE 1904-1905. 

Comentar ios h is l t i r i co - ju r id i cos  al OUIJO'IE. 
-. 

Ilisti~ibuiclos los capitulas clel Qtli iote  entre  los 
alui-ilnos, cada uno ha d e  111-esentcir comentadas las 
palahi.as, Irases y alusiories que se refieran a institu- 
ciones y costumbres juriclicas de  la L'pocn. A la fecha 
en. que se imprime este p l i e p  clc los Anales (Jlarzo 
de  iqo j), todavía no cabe exponer los -resultados d e  
esta investigaci(5n. 

¡{,\FAEL A12TAMIRA. 

DERECHO CIVIL ESPAÑOL 

Nada tengo que modilicar de lo expuesto en la 
nota pedagbgica relativa a la  enseñanza juridica de  
mi cargo, publicada en el tomo I' de  los Anales, 

En los iiltimos aTios accidkmicos expuse la doctr i -  
na del i'rngrariia (78 lecciones eri el primer curso y 
87 en el segundo) en los puntos fundamentales y ma- 



terias d e  mas  transcendencia, porque la asignatura 
es vasta y s u  exposicibn no puede ser  todo lo inten- 
siva que  fuera conveniente; pero hay que abarcar ,  6 
cuando menos ctentrever)), toda la doctrina clel COdi- 
go civil y variantes d e  esencia en la I,egislaci¿~n lora1 
para que  no quede luera del cuadro el t ra tado im- 
portante d e  la Contratacíbn, última del programa,  
tan  necesario en todos conceptos, 6 imprescindible 
tambikn, dentro de  los estudios d e  la Facultad d e  
llerecho, para la debida preparacibn los alumrios del 
sexto y iiltimo grupo, en que se  estudia el Derecho 
mercantil despuks del cuarto y quinto, consagradns 
al Derecho civil español común y foral. Clien es cier- 
to,  trirnbibn, que a ve¿es se consigue A medias esta 
p r e t ensko ,  porque los jbvenes aluinnos, deseosos clc 
concluir apresuradamente ((la carr6t-a» y poseer lo 
mas pronto posible (te1 t i t~i lo))  -como suprema aspi- 
racibn de  tantos españoles-dejan d e  inatricularse 
olicialmente al llegar al quinto grupo  cii el segundo 
curso d e  Derecho civil, á. fin d e  simultanearlo, entre 
mil di6cultades, con el curso del Cbdigo de  Comer-.  
cio. Mas este y otros inconvenientes son para consi- 
derados t ra tando  d e  la reforma de  la Facul tad d e  
Dei-echo y estudio de: las leyes d e  la nacibn. 

En  los recientes cursos no emplee en mi cntcdra 
la disertacihn, conferencia O discurso; y dentro del 
mlttodo socrático, p reguc taba  diariamente á. los alum- 
nos sobre los principales apartados de cada leccibn, 
estableciendo conversaciones acerca del concepto de  
la materia .y s u  desenvo lvirniento, para llevarlos, 
desde el conocimiento vulgar de  una institucihn, al 
conocimiento cientifico d e  la misma. E n  casos de  
d u d a  insistente, equivocacion o error ,  preguntaba a 
otros  compaiieros, y frecuentemente s e  interesaba la 
clase toda en la cuestion, discurriendo unos y otros 
a su completa iniciativa. Asi se acostumbran ii raz,o- 



nar y a observai- por si mismos, y inás y mejor al 
presentar casos y ejemplos de  cuestiones y litigios 
notorios. 

Para debida inteligencia d e  principales articulas 
del moderno Cbdigo, nos hemos detenido en los pre- 
ceclciitcs histhrico-legales de cada materia,  leyendo 
las lcyes de  los Cvdigos v i e jx ,  desde el Fuero Juzgo 
<i la Novisiina Recopilacibn, acostumbrando á la ju- 
ventud al manejo y lectura de  aquellos monumentos 
legales, dando asf en todo lo posible un carácter prác- 
tico y cxpcrirnental-como de laboratorio-a la asig- 
natura, llegando 5 veces hasta la miis rcciente Juris- 
pruclcnciri. 

Ya desde antes de la ley dc  i .O  de  Febrero cle 1901 
no sc señala libro de  texto. Los alumnos concurren ;i 
catedra llcvando ediciones manuales del Codigo, y - - 

alg~inos, algún cuaderno para las anotaciones a lápiz, 
cuadernos que, a veces, se trasmiten libremente de  
unos cursos i otros; pero dejan rnucho que desear, 
por incompletos, equivocaclos b errbncos (1). 'l'arn- 
bien los cursantes ticnen o adquieren, con toda liber- 
tad, ejemplai-es clc ~intigiios libros de  tcxto, los m i s  
corrientes 6 conocidos, como Ida Serna y fiIontalvaii, 
Domingo de .\lorato, Fernandez Elias, Gutieri-ez Fer- 
nández, Viso, Sanchez Roman,  Falcbn, estos últimos 
en relacion con el Cbdigo; y son cari-ientes breves 
compeadios, como Lasti-es, Marco 'Tulio, etc., sin 
que, como queda dicho, intervenga el profesor en  

( i )  S i n  cl uso y cjcrcicio dc la Taquigral ia ,  cs dificil y arries- 
g a d o  el loiiiar npunlc.~ en lis cátedras. Dcsde 1 6 8 7  cxistc catedra 
d e  Taquigral ia  cn el I n s t i t ~ i t o  provincial ovetcnsc. sostenida por 
la Excma Diputacinn pro\.incial; pero I < i  quc  concurren contados 
alumnos, quc  dc ipues  abandonan o no  cjercit<in u n  a r te  tan út i l .  
Seria d c  dc.scar qiie la Taquigrafía f igurase cn los cuadros d e  cn- 
señanza dc  las I.lsciiclas superiores primarias,  de Institutos gcne- 
rales y tbcnicos y d e  otros Centros docentes. 



r ecomendar  u n a s  u o t r a s  ob ras ,  a t inque  en clase s e  
c i tan  h mencionan tudas ,  y t ambien  los a u t o r e s  prin-.  
cipales del  Derecho foral igt ialrnentc s e  mencionan 
a cada  paso  art :culí is  d c  pcri¿idico, monogi.afias y 
t r a b a j o s  d e  revistas,  q u e  hacen d e t e n i d o  es tud io  d e  
determini idas  ma te r i a s ;  y si e s  c laro  q u c ,  de t l t ro  d e  - 
t an  t a sado  plazo ricaclEinico no pueden los a lumnos  
-ayut.llos m i s  t l ist ir iguidos y estudiosos-conocer 
a fondo tantos  y t a n  v i i r iados  clcrnentos,  adqtiic.ren 
noticias G subs tanc ia  d e  los d e  rnas a c t u a l i d ~ d  y a d -  
qui r ieron p o r  referencias rj por  ex t rac tos ,  noticias d e  
las prin-ipales fuentes d e  c o n o ~ i m i e n t o  en  cada ins- 
t i tucibn del  Dereclio civil, con vista y relacion m u y  
principal  a los problemos sociales moderr ios  q u e  agi-  
tan  a la sociedad,  y s i e m p r e  n tencl iendc al fin ecluza- 
tivo, tan  pi-opio de  las mnter ias  de l  ancho  c a m p o  
vital q u c  s e  1-efiere la a s igna tu ra  del  Derecho p1.i- 
vado.  

l<n el p r i m e r  cu r so  s e  u l t in i a ron  rxpeclieriiec d e  
computaci0i i  cie pai-entesco, uctas E iiicicleritcs ni:(- 
ti.inioninlcs, civilcs ). caiii>nicos, y st. hizo un c s tud io  
csPeci i~I  d e  l u  1t.y y r rg l ; imcnto  del  llatnaclo Rc;istro 
civil. 

I"ririn.tii\' (.;ANELLA. 

D E R E C H O  INT .RMACIONAL P~ IBL ICO 

Y D E R E C H O  INTERNAC' IONAL PRIVADO 

SOlo ligeras rnodilizaciones d c  clctiillc s c  han i i i -  

~roclcicido,  dui.;inte los CLII .SOS cle ~oi.,? ii ~ í ) o j  y 1r)o3 
' \AL f'~su1131- il J ~ L I ,  e n  cl plan de ti-ubajos d e  cst¿is ~ 1 , ~ .  

d o  en el p r i m e r  t o m o  de los Anales 



1-1e.continuado dividiendo la clase en tres seccio- 
nes, dedicadas: la primera, A exposicitin del progra- 
ma;  la segunda, ¿i Ilistoria contemporanea, y la tzrce- 
ra,  al estudio de  los documentos y otras manifesta- 
ciones positivas del Derecho internacional. 

El programa abarca un minimurn de conocimien- 
tos indispensable para trabajar con fruto en !a clase 
y para emprender investigacioncc ulteriores. A la 
explicaciOn acompañó, en todas las materias que lo 
exigían, indicacibn de las obras que con mas fruto 
pueden consultarse. 

La Historia contemporánea se ha hecho, en uno  
de los cursos, S partir de los tratados d e  Viena de  
1815. I2n el de rc)o?-rgo4 hemos ensayado, con me- 
diano kxito, el sistema regresivo, no habiendo llega- 
do apendc m i s  i los I-iechos de los iiItimos años. 
El procedimiento es, sin duda,  excelente para man- 
tener siempre vivo el interks; pero rcyuiere un gran 
dominio del material, y habito que n i  el profesor ni 
los aluinnos poseen. Creo, sin embargo, que los que 
han seguido con alruna ntcncibn Iris lecciones han 
podido clorsc cuent i crin c~c i i t i tud  dcl estado ~ictual  
del mundo, no shlo cn cuanto S los hechos cori-cs- 
pondientcc á la q u e  se ha solido llamar ((Historia 
externa)), sino también en lo tocante a las principa- 
les rnariifestnciones de  la civilizacI811 en todos los 
c)rclenes de la vida. 

Eo la tercera seccibn, han dado inotivo para in- 
sistir sobre el 'T'ratado de  París,  de i o  de Diciembre 
de 1898, las Conferencias que el Sr. A1lontero Rios, 
presidente de  la Comisibn espaiiola que lo suscribib, 
ha publicado en un folleto, del cual regalQ varios 
ejemplares 4 los alumnos. rL'arnbikn se han estudiado 
los orígenes d e  la guerra ruso-japonesa y la nueva 
fase de la cucstiliii de  Alrii-r~iecos, cuyo punto de 
pártida seriaia el tratado franco-inglks de 8 de Abr i l  
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de 1904. Al  m i s m o  t i e m p o  q u e  e s tos  hechos ,  han  
o c u p a d o  la atencicin d e  los a l u m n o s  los l ibros  clíisi- 
cos  d e  Derecho i n t e r n ~ c i o n a l ,  empezando  por  el  de 
Grocio ,  q u e  han  ex t rnc tado  corJlorme a la edici6n 
francesa d e  31. I'radier I'odCt-6. 

13n Derecho internacioiial pr ivado,  sc  ha hecho un 
es tud io  de ten ido  d e  la ley d e  Tnti.oducciOn (le1 C(')di- 
g o  civil a leman y d e  los acue rdos  d e  las Con l r renc ias  
d e  El Haya d e  189; y 1894. 

I'or mot ivos  pei-sonales del  pi-olcsor, ha s ido  im-  
pos ib le  verificar excui~s iones  di] i a n t e  los d o s  a ñ o s  
acaclkmicos a q u e  s e  rcficre el presente  t o m o  d e  los 
Anales 

C a d a  d ia  s e  nota m á s  la falta d e  pi-cp:ir;icibri cle 
los a lu innos  cn Geograf ía ,  Ilistor.ia 6 idiomas.  

Ida prirnei-n, es tudiada  en los iimbi-tiles clzl bzichi- 
I lerato y no vuelta a recordiii- despciks en toclo el  
t ra i i scurso  cle la s ~ g i i 1 7 d a  e~ i s r r i anza  y d e  los e s tud ios  
de F a c u l t a d ,  es ,  poi. regla geiiei-al, tan escasa ,  q u e  
di l ic i lmentc  podriaii los inatriculaclos en  el q u i n t o  
c ~ i - s o  d e  la L i c e n z i a t ~ i r a  I-i;icerse ca rgo  d e  la posicicin 
q u e  en el inu: ido ocupa11 los l'<stados y del  papel q u e  
desempei ian  e n  la política io ternacianal ,  si no  se tci- 
vieran los m a p a s  2 ia visiti siernp1.e q u e  s e  habla  de 
es t a s  mater ias .  

De Il istoria han  e s tud iado  casi todos  las I<dadcs 
an t igua  y med ia ;  p u o  es m u y  f recuente  el clcscono- 
c imiento  has t a  de  lo mlis eleinental  clc la mocleriia 
la con teml~o i -anca .  l<xcusado es dccii- las dil iculta .- 
tlcs ~ L I C  CIC i ~ q ~ ~ i  niicer! cnclii vcz qcic Iiay necesiclrid 

i-el'ei-ii-sc Ii 111-1 Iiecli,) C U ~ I ~ C ~ U ~ C I . ; I ,  y a  por v i ~ i  d c  
e j emplo ,  ya p i~ i . ;~  cIunostt!.i~ciDii cle I;i pi-iztica d c  UL1iL 

regla juriclica. 
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P o r  ultimo, aunque se estudia francks duran te  
dos'cursos en el Instituto, y este tiempo deberia se r  
m i s  que suficiente para traducir a libro abierto, son 
pocos los alumnos d e  Facultad que  pueden leer d e  
corrido en una obra francesa, aun versando sobre 
materia conocida. Y no hay que  hablar d e  otros 
idiomas. 'I'ratandose del Derecho internacional, cuya 
literatura es tan esc,isa en nuestro país,  esta defi- 
ciencia constituye tarnbiCn una grave dificultad para 
los trabajos de la clase. 

[Habría, en mi opinibn, que preocuparse del me- 
dio de  suplir estos vacíos d e  ta cultura general, den- 
t ro  clc In  Facult tad,  si persiste la actual organizacibn 
d e  los estudios de  segunda- enseñanza a que proba- 
blemente son debidos. 

Otro inconveniente que en esta Universidad se 
cbserva en las clases de  Derecho internacional públi- 
co y Derecho internacional privado, lo mismo que 
en algunas otros d e  las ~:olocadas al final d e  la Licen- 
ciatura, cs que, para anticipar un af.0 el tbrmino d c  
los estudios, los alumnos las simultanean con asig- 
naturas colocadas en distintos grupos,  alterando así 
las promociones, ruya homogeneidad tanto vale para 
el api-ovechamiento y hasta para la disciplina; y, con 
el f in  de poder estudiar en el ultimo curso materias 
que, oficialmente, son incompatibles, suelen pasar a 

la enscnanza libre, desligcindose antes de  tiempo de 
la Universidad y realizando iin trabajo precipitado y 
excesivo, o preparándose deficientemente y sin mas 
mira que Ii i  d e  los exámenes. 

Seria de  deseilr que el plan d e  estudios s e  modi- 
Iicara d e  modo que pudier.3 hacerse normalmente 
dentro de la enseñanza oficial lo que ahora se hace 
acudiendo A la matricrila libre, que se verificase 



la distribucibn d e  asignaturas en forma tal que no 
resul tara '  fácil la combinacibn, hoy tan frecuente, 
de  ambos sistemas de  enseñanza, a los efectos indi- 
cados. 

ANICETO SEJ,A. 

F / S I C A  G E N E R A L .  
- - 

Esta asignatura es de  cuatro lecciones te0ricas y 
una practica, de  doble duraciun, cada semana 'l'en- 
s o  shlamente quince alumnos oficiales y unos cuan- 
tos oyentes, alumnos libres. 

H e  nqui cbmo trabajamos 
J,a inmensa mayoria de  los epigrales ciel progra- 

ma están bien t ratados en alguno d e  los cuatro libros 
siguientes: ElenzenLos de Fzsicn, por  1) .L'ornris lccri- 
che; Fi5ic.z genergl, poi D .  Educii-do t,ozano; Tcorin 
elcmenLal de l  Potencial eldctrico, por 1). Pedro Cuzman 
y Prenzievs firz'ncifies d'elecll-ici~é indz~stl-ielle, por I'aul 
Janet,  que  tengo recomendados y que la mayoria de  
los alumnos poske. Los dias de  clase tebrica, vamos 
viendo la asignatura tomando por base la prepara-  
cirjn que un alumiio traiga, despues de haber leido 
con detenimiento dos b t res  veces 105 epiql.nles d- 
los libros recomendados, ii-idicados aquCllos con toda 
precision, el día antcc, para evitar que los a l ~ i n n o s  
pierdan tiempo buscindolos Rucgo A los alurnrios 
que, quien no haya leido la lección dos ó tr-c.; vcccs, 
m e  lo diga, para conversar con otro y percl~-r mcno:: 

tiempo, pues estos dias,  sblamente ponyo notas de 
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aplicacibn, d e  poca importancia, relativamente, para 
la calificacicin del curso. Yo guio al a lumno,  aclaro,  
fijo y completo sus  ideas Aunque,  con suma  fre- 
cuencia, sea yo quien hace el calculo, deduce fbrmu- 
las, en una palabra, explica la leccibn, prefiero que 
sea el alumno quien escriba en la pizarra, aún armán- 
dome de paciencia y teniendo que recordarle, algu- 
nas veces, hasta la resolucibn de  las mas sencillas 
ecuaciones d e  pr imer grado.  Cuando el  poco orden 
con que el discipulo ha  escrito e1 cálculo me hace 
duda r  de  que los demás s e  hayan enterado perfecta- 
mente, lo repito yo, preguntando nominalmente á 
todos, si me  han entendido. Como he de  poner pro- 
blemas, y he de  exigir bastante e l  dia de fi~.acticas, es 
frecuente que tenga aiin que repetir b explicar de  
otro modo lo que no accrtk, si11 duda ,  a decir clara- 
mente, b no es tan fácil como á mi se  me figura. (3011 
este sistema, aunque  estamos en clase la hora y me- 
dia d e  reglamento, avanzamos poco, s iempre menos 
cle lo que yo cluiero y cle lo necesario para explicar 
todo el prograrria. Algiin diri, coino excepcibn, expli- 
co yo, h.lh'o discui-so.conI;.rrncia y avanzamos mas; 
pero n o  empleo este método, sino en dos circunstan - 

cias: cuando la materia es tan elemental que t t ngo  
seg:.tiridnd de que se ha dado  en el bachillerato y de  
que únii lectura bastaria a los alumnos d e  medianos 
alcanccs para enterarse, o cuando la pregunta es,  
rnis 'bicn, de  carhcter cornplementario, acaso supe- 
rioi- ri los alcances de la mayoría de los alumnos, y 
puesta i-ealmentc pni-a aqukllos que teilgan aficiGn a 
la 1;T;lsica y talento bastante para enterarse de lo que 
se h a b l a ,  aunque el lenguaje alcance tonos técnicos 
de  más altura q u e  la d e  costumbre. Respecto i~ la 
materia que es, pi-opia~nente, mkd~i la  y entraña del  
p rogra ina ,  jamás me  permito el lujo d e  disei.tar, 
aunque no avance. 
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Las  comprobaciones experimentales, las realizo 
en clase a medida que la explicaciOn lo exige. 

El dia d e  leccibn pract ica,  el martes ,  es el día del 
a lumno.  Ko tengo auxiliar, por  estar  vacante la pla- 
za; pero aunque lo tuviera, yo no sabría prescindir 
d e  la clase d e  este día y tend ria que  asistir. E1 tra- 
bajo de  la u l t ima  hora ganaria  en intensidad, siendo - 
dos ;i dirigirlo y encauzarlo; pero, para el d e  la pri- 
mera, no necesito ayuda,  ni creo de  eticacia pecliigu- 
gicct encomerid a r  a tercera persona la labor.  

Ent ramos  ec  clase, los niartes,  i las dos y rncdia 
cle la tarde y me entrcga1.i I n s  alirrrino~ lo.: pliegos 
en que traen resueltos los t res  O cuatro problemas 
numericos que,  sohi-e materias d e  la scinana ante- 
rioi-, les tenia e n c a r ~ a d o s .  Estos problemas, casi 
siempre son sencillos, p ~ i e s  no aspiro sino a q u e  les 
sirvan para aplicar las leyes, fijarse en ellas, clar 
plasticidad los cnnocimientos, mAs que ii que  me  
revelen el talento, 1: sagaci~lacl del aluinno, o le sir- 
van d e  to r tura .  Estos escritos me los llevo ;\ casa, 
y el primer dia d e  clase digo a cada alumno algo d e  
ellos al dcvolviirselos. C;eneraln~ente, la rnitad estan 
resueltos po r  quien los [ir-ma y en los restantes s e  
nnta la influencia d e  estos. Seguro  de  que  no podria 
evitarlo en absoluto, lo Icmento, diciendo a los alum- 
nos que  sean buenos compañeros, y que  s i  ,ilpuno 
les p r fgun ta ,  no le clejcn copiar, pero q u t s  le eupli 
quen,  si lo saben, corno se resuelve el prohlcma, 
dando cuantas ,icldi-aciones se les pidan, e n s ~ i i a n d o  
toda la rnarcI1,i de la rcsolucion, si es preciso. Así 
obtengo, algunas veces, una enseñanza :-cciproc i ;  sin 
cmbargo, es mas frecu-nte q l e  encuentre copi'is ser- 
viles v que  algiinos alumnos no ti-aiKan resuc.ltos 
los ejercicios, no s t  si porque les sea mol'cs~o prc-  
gun t a r  ci los compañeros i> por n e g ~ t i v a  cle bstos, 
pues no  me meto en tales averiguaciones. 



DespuCs de  pasar lista d e  presencia, dicto a los 
discipulos uno 6 dos problenias an5logos á los que  
me acaban de  entregar, fundados en las lecciones 
explicadas cn la scrnana anterior,  lecciones que de-  
ben traer repasaclas este mismo día, pues tambien 
les dicto algún tema cuyo desarrollo no requiere 
otros conocimientos, pero si exige formar criterio 
personal acerca del alcance de  la pregunta, para con- 
testar A la cual han de  tener presente materia d e  
distintas lecciones. Alguna vez, pocas, el tema es un 
epigrafe del programa, igualmente redactado, b dicto 
dos temas, de los que cada uno elige libremente 
Sobre estos problemas y temas, los alumnos escriben 
una hora en papel que ellos traen y con lapicero suyo. 
En estos ejercicios, intento conocer el talento y el 
aprovechamiento d e  los a lumnos .  

T>espues descansan &tos media hora ,  que yo de 
dico a rcvisar los problemas,  llevándome a casa, para 
su  estudio, los trabajos doctrinales. De unos y otros, 
anoto calificacibn para cacla alumno. 

Al reanudar !a clase, zxplico los problemas, va- 
1iCndome para hacer c)peracioncs d e  alguno d e  los 
alumnos que no haya resuelto cacla uno, y pasamos 
A la segunda parte  6 manipulaciones. 

Idos a lu i~ inos  ejecutan por su  mano y bajo mi 
dirccciin, todos los experimentos de la semana ulti- 
mo, uno cada cual. IlespuCs cada seccibn pasa al t r a -  
bajo que tiene encomendado y q u e  le dura  dos O mas 
semanas. 

La clase la terminamos á las seis O seis y media 
de la tarde. 

No estoy satisfecho de  los resultados que obtengo, 
y me produce hondas cavilaciones determinar  cual 
sera el recto proceder en la calificacibn d e  fin .de 
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curso. Y es que la  asignatura d e  Fisica general no 
puede responder U las multiples y contradictorias 
necesidades h que oficialmente se  la destina. 

En el cursode Fisicn general,  han de encontrar los 
alurnnos d e  Ciencias base firme para los estudios per- 
sonales que les han de llevar algbn dia a las cátedras 
d e  Fisica de  Institutos, pues la seccibn de  Ciencias 
que mas c ~ t e d r i t i c o s  d6 dc esto 'isignatura, no tiene 
o t ro  curso de  1:isica. Por  eso hay que atender, con 
exquisito cuidado, a la fijeza y solidez de  conceptos, 
a la peneti-acihn y examen d e  los fenbmenos mas  
complicados, ti las concepciones tehricas mis  eieva- 
das, dentro del calculo elemental, i la educacibn ex- 
perimental del alumno, tí desarrollar e n  &te el espiri- 
t u  de  indagaciba y la habilidad manual. Atendiendo 
a estos fines, la clase de 1;isica era de  leccibn diaria 
y existía un curso di: l'rácticas, d e  clase alterna. Con 
cuatro lecciones orclinarias a la semana y veintisiete 
diac de  clase practica, que hoy existen, no es posible 
q u e  los alumnos de la Facultad de Ciencias salgan 
en disposicibn de  emprender serios estudios persona- 
les, ni menos preparados para ser  catedraticos. 

Pero el curso de  Fisic~ general ,  ha d e  ser  api-o- 
bado por los alumnos de  los curso; preparatorios de  
Medicina y de  Farmacia,  que  precisan cosa diferente, 
ampliaciones de prolijo detalle en algunas partes de 
la asignatura, reducciones exageradas en otras,  un 
curso, en fin, d e  Amfiliaciones de la Fisica elemen- 
tal, con aplicaciones a la profesibn d e  mkdico y far 
mackutico. Les  bastaria un curso de leccibn alterna, 
separandoles de  los alumnos de Fisica general de  la 
Facultad d e  Ciencias. Juntos con éstos, ni pueden 
con el curso de  la Facultad de  Ciencias, ni dcjan 
que  kste sea lo debido. Al contrario, subordinar los 
alumnos de  Ciencias, porque son menos, 2 u n  pro- 
grama que contuviera sblo las materias m i s  intere- 
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cantes a mediros y farmacCuticos, es hacerles notorio 
y grave perjuicio. 

< V u k  es, pues, lo justo al calificar; <Suspender 
la mayoria de  los aluinnos de los preparatorios, por- 
que no dominan el programa de l:isica, redactado en 
vista de las necesidades de  la Facultad d e  Ciencias: 
?Aprobar a quienes sepan lo rnas necesario á miidi- 
cos y farmackuticos< ?O sera lo justo, dado el saber 
d e  un alurniio mediano, aprobarle, si va a estudiar 
Farmacia, y suspendei-le, si va a estudiar Ciencias? 

Yo creo necesarias estas reformas: 1 . "  Hacer el 
curso de  Física general de  la 1;acultad d e  Ciencias 
de cinco lec.ciones scrnanalcs una practica. 2.' Res- 
tablecer el curso de  lecci6n alterna d e  Practicas de  
Física. Y 3.' Que los alumnos de los preparatorios 
tengan un curso de  leccibn alterna y una practica se- 
manal de A7n$liaciones dc Fisica, distinto del de Fisi- 
ca general de  los alumnos de Ciencias, 6 que, au-  
mentado ya en un aiio el período del bachillerato, 
$e suprima el preparatorio de Medicina y Farmacia. 
Porque si los catedraticos de Fisica general no hace- 
mos distinciones y exigimos a los alumnos lo que 
necesitan los d e  Ciencias, pronto no habrá mkdicos 
n i  farmacCciticos bastantes para las necesidades so- 
ciales. 

ARTURO P ~ R E Z  MAR'I-IN. 



TRaEAJOS D E  LOS I L U M N I S  
- 

DERECHO NATURAL.-CLASES P ~ I A C T I C A S  . 
- - .- 

LOS P A R T I D 0 3  POLITI~ ;OS ( 1 )  

. . . . . . . . e . . . . . . .  

N la eski-a cle la i:ilosol'ia c o  hay ei-i-oi- cliic 
no  se  haya sustcntaclo,  n i  vei-clacl qiic no  ha ) , )  

 ido comba t ida .  No clebc cxtrañai-nos,  pues ,  npcsni. 
lo q u e  Ilevainos clicho, el encontrrii- ni imcrosos clc- 
ti-actores de los pa r t idos  politicos, ya q u e  los tuvie- 
ron tambiCn insti tuciones )r vcrclaclec cuya nececi- 
dad  u cvidcncia prirkcenos riho1.a e s t a r  l ib re9de  tocl'i 
duda .  

1.oi.d 13roiighan-i señala en los poi-ticlos cloc inales 

i I j l : a  i i iuchu extc.nsi(ii i t ic .  cstc ii.nbajo ha h c c h n  i i i ipos ih le  
el p i ~ h l i c n i l n  cn su to ta l idad.  



capita . las fue 1-zas del 
A gran parre ac ci incapaz para conrrinuir con sus 
luces y experiencia al gobierno de  la Sricihn, por no 
1x1  fenecer al partido gobernante; y el clc malgast,ii- 
Cuerzas iitilcs en su l'uncionnmiento y en sus luchas 
rencillas, mantenidas aiin 5 clespecho de  la verdad 
y de la justicia (1).  

:\,linghetti declara que los pai-ti:los políticos des- 
arrollan las malas pasiones, foinentando la. parcia - 
lidad y la exagei-acion en las icleas y cl c g o i s ~ ~ i o  e n  
frente de  los intereses de  la patria ( 2 ) .  

121-anqueville, resuiniendo las opiniones cle olgu- 
nos hombres políticos ingleses, abunda eii !as mis- 
mas ideas q u e  los anteriores y nota que en el sistema 
del $ a ~ l y  ,goi~ernrnen/ cada- rama dc  I:i adrninistracibn 
se  ve expuesta, con el continuo inudar cle jefes, i\ 
caer en milnos d c  ministros inhábiles & igrioi.antes, 
clesconocedorcs.en absoluto d e  los asuntos que han 
cle resolvci- ( - j ) .  

Alberto Sticlrney encuent:-a que, con el sistema 
de  los partidos politicos, es m ~ i y  dificil sino imposi- 
ble, q u e  cada c'iudadrino sea llamado A ejercer aqu2 
Ilas f~incioncs para las cuales posea aptiti~cl especial; 
y aun en el caso en que esto suceda, cree que  no  
es posible obtener de  ellos el mix imum d e  trabajo 
iitil (.\). 

Rosmini considera la desaparicion cle los parti-  
dos politicos coino u n  supremo ideal que coníía ver 
realizado mediante la educacibn del pueblo; mas 
esta opinibn no debe sol-prendernos, si tenemos en 



cucnta  la delinicibii q u e  cle los p:i~.ticlos l ~ o l i t i z o s  cl;i 

~1 ~ I U S ~ I - e  f i l o s ~ i o  (11. 
I l r i  scnticlo nniilogn al clc las o h j e ~ i o n c s  pi 'cscn - 

taclas 11~1- 10s ; l ~ ~ t o i . c s  c i t a d ~ s ,  sc espi-csnn toclos 
; i q ~ ~ d l o s  q u e .  con nlayoi- ( '>  nienoi- hr-io, co :nhn t rn  los 
l>wtidos .  1.0 no voy contes ta l -  ;I cs tas  objeciones 
con los argciincntos qiie In to ta l idad cle los pai.tidn- 
rios d e  es tc  s is tema aducen cn pi-o d c  ellos, cnt1.c 
o t r a s  razones p a r q u e  ii [ni pai-eccr no p rueban  iiacla. 
X o  basta rccibii- es tos  cleíectos qu :  se  pi-etcnclci-i 
cnconti-rir e n  los pai.ticlos corno consecuencias iiccc 
sal-ias d e  las pai-tidos mismos  i 2 ) ,  y luego aceptar los  
en t.r;~cia A los beneficios q u e  rc'pcjrta11; ni basta con 
deci r  q u c  h;ista el p i - e sen~c  cl Gob ie rno  en  los I<st;i- 
d o s  c o n s t i t u ~ i ~ i ~ a l e s  no s e  ha sab ido  o rgan iza r  siiio 
poi- y rilecliaritc los pai-ticlos (3), ni q u e  cl Gobieri io 
par la inentar io  c s  e s r n c i a l n ~ e n t e  u n  gob ie rno  d c  pnr -  
ticlo (,\). 'l'odos los a rgu inen tos  q u c  ein con t ra  clc 
los pa r t idos  politicos s e  han formulado,  plir ten,  
mi  p a r e c e r ,  de un  e r r o r  fundamenta l ,  q u c  c s  Iii 

eonfusibn e n t r e  lo  q u e  son los pa r t idos  y lo  que cle- 
ben ser .  E s t a  e s  la base s o b r e  la q u c  debian es ta-  
blecerse l a s  contestacioncs todas  5 los a rgun ien tos  
hechos en contra  d e  los  iri ir ti dos polí t icos.  S o n  es tos ,  
como yn ,he inos  visto, una  ins t i tuc ivn esencial a l  (;o- 
bicrno pai-lanientario, y c o m o  tal ,  d e b e  estiicliarlos 
el Tilbsolo, de jando  al  critico la rnisibn de  seiialar  sus  

[ i )  P3i3  I<osiiiini, C I  part ido polilico c s  c < i r ~ r  L L . I . ~ O  ~ r r r t ~ i : r ~ ~  d i  
, r r o ~ ~ i i ~ t i ,  s i  Z ~ S C C ~ ~ Z I ~ O  ~ S ~ I , ~ S S ~ I I I ; I / / ~  o l ~ z ~ i / ~ ~ t i ~ e ~ z t e ,  fi21. I ' I I / / I I ; I . :  

.sirlln so~.ie/;7 c f ~ z i . 1 ~ ~  sc1.7,ir.e n /  f i . o f i . i o  v;c~rl ,z ,y~ios . - ' \ ' id .  1~'c'loso- 
liíl rlc1l.r fiolilc'ca. 

( 2 )  1.oi.d I:io~igliam, ohia cit:id:i. y Syinc, ci tado por I'osada: 
I ) c r ~ c c l ~ o  folr l ico,  ioino 1 1 .  

( 3 )  Posada.-Ohin ciiacla. 

(4) l.oid C I Y ~ ?  cit:~do pqr 13r~11) ia l t i :  11 d i ~ . i / / o  c - ~ I I T / ~ / ! ~ : , I ' , I -  
rinle, tnnio l .  



defectos y d e  fustigar su s  vicios. J,a escuela, que  
crea los filbsofos, iorrnula y d i s c~ i t e  los principios 
políticos en el terreno puramente especu~at ivo d e  l a  
ciencia; su fin está en el descubrimiento de  la verdad 
y no debe ser  c t ro  su in te r t s  que el de  que Cc ta  se 
apodere de  los espii-¡tus y haga en ellos SLI asiento 
natural.  1'1-oviene tambikn el concepto errbneo que 
algunos, Rosmini ,  por  ejemplo, tienen cle los parti- 
clos politicos, d e  q u e  buscan su  concepto en  la Ilisto- 
ria, en vez d e  busc~ii.10, coi110 nosoti-os lo hemos 
hecho, siffuiendo al S r .  Azcarate ( i ) ,  en el c6.ncepto 
racional del Es tado .  

1,a lista d e  los particlai-ios y clefensores d e  los 
par t idos politicos es enorme,  casi incalc~ilahle. No 
voy a citar nombres,  ni d exponer aquí los mil a r g u .  
riientos que cada uno aduce t n  defensri de los parti- 
dos, porque luego he d e  volver sobre cl mismo asun-  
to; pero si  hago constar, que si no estoy conforine 
con los propugnaclores del sisteina, tampoco lo estoy 
(por lo menos, en ciei-to 111odo) con a lgu i~os  de los 
argumentos que  aducen sus  patrocinadoi-es. 

1-0 creo que  en unos y otros se  patentiza un vicio 
d e  origen: el desconocimiento clci lo que los partidos 
deben ser ,  d e  lo que debe ser  su  p s i co lo~ ia  interna.  

Los partidos politicos son ,  en [ni sentir,  algo muy 
distiiito de  lo que hasta ahora se ha venido soste-  
niendo con excesivo servilismo li la autoridad de los 
maestros.. 

Los partidos políticos no deben, no pueden estar 
forinados por  la masa, por el pueblo, por lo que sc 
llama el publico. El pueblo, la masa, es, G al menos 
debe se r ,  totalmente extraña a los par t idos politi- 
cos. J l e  esforzaré eri deinostrar lo.  

El menos obseruaclor, el temperamento mas re- 
- 



fri-actario a la L'sicologia, po r  poco q ~ i c  haya vivido, 
por escasan-icnte q u e  haya  observado, habrlí sent ido 
en . los  l ~ u e h l o s  q u e  lioy viven, lo mismo q u e  en los 
q u e  ya pasaron,  dos  acciories, dos  clistiritos m o d o s  
d e  obra r  q u e  son fundaii lentalinente diferentes:  110s 
referiinos a la accibn social espontanea  k inst intiva y 
i~ la 2cciOn racional y rellexiva, Re[;riL:ndosz á es tas  
dos  acciones, dice el Si-. i\zcrii-ate, 3 l ~ r o l ~ b s i t o  d e  la 
invcstiYLiciOn d e  la razijn d e  se r  d e  los par t idos ,  ba - 
sada  en el concepto 1-acioiial de l  Es tado :  ( (La pr ime-  
i-a (la accibn instintiva) lía el conociiniento clel Dere- 
cho al sent ido común ,  lo determina mediante  una  
scric: clc actos repetidos,  y lo rnanticne por  iriiniste- 
i.io d e  la c s s tu inbre ;  1nieoti .a~ qLie la seguncla acude  
pa re  conocei- el l>ereclio, i la Ciencia, lo detei-mina 
en principios i n i s  G menos  genera les  en  las leyes y 
lo mant ienen o hace  efectivo inecliunte las sentencias 
d e  los t r ibunales . ) )  E s t e  d is t in to  n~oclo  d e  ac tuar  q u e  
el S r .  Azcarate aplica n q u i  clirectamente i la de te r -  
m i i ~ a c i o n  y concepto del  Uerecho, q u e  es el fin del 
L s t a d c ,  puede,  del  rnismc, !nodo, aplicarse ii cual- 
quiera  d e  los o t ros  fines d e  Ir1 Soc ibn  O dc la socie- 
clad, 10. es t a n  necesaria, pi-osigue el Sr .  AzcArate, 
1.a esistencia de: estos dos  pi-ocedimic.ntos O i ~ i o d o s  
cle accibn, que  alli donde  no cxistcn a m b o s ,  o donde  
estan e n  desacuerdo,  s c  hace imposible la vida paci- 
fica, o rdenada ,  a la p a r  q u e  progresiva:  pues to  que ,  
O bicn la accibn instintiva s e  petrifica en el habi to ,  el 
C L I ~ I ,  si se  despier ta ,  es impulsos  d e  Lina pasion,  
sent imiento  O utopia q u e  no hay quien depiii-c ni di- 
rija, o bien los j~ i r i sconsul tos  y políticos q u e  repre- 
sentan  la accion reflexiva, llevan cabo una obra  que ,  
lejos d e  s e r  f ru to  d e  toda  la actividad social, carece 
tlc raíces en los pueblus y aparece  y clesaparece por -  
que no t ienc I'undariicnto y subsistencia en Ir1 vida » 

'l 'cncrnos, pues, aquí dos  acciones, dos  inoclc>s d c  



obrar completamente d c ~ l i n d a d o s :  el instintivo y el 
i.ricionul, cl r spon t~ inco  y el reflesivo. El primero c o .  
1.1-c-spondc ii las multitiid:.~, i lo que  cs el pueblo, ii 
In masa ;  cl oti-o es cl dc  15s cientilicoc, cl d e  los pen- 
sadores ,  c l  d e  los intclc.ctualcs. 

-Al cstudiai- el c o n c e p t ~ d e  lo; particlos politicos, 
nos hemos  cncontrriclo, como  no poclici s e r  rnciios, 
piiesto que  se Iiolliin denti-o cl' la eski-ci cl: In activi- 
drid h ~ m n n a ,  con cliic. trimbibn e11 ellos s c  dan cstas 
d o s  actividades, coinplctaiiicntc clikrcncindris: Iii c s -  
pontrii1ea y la reflexiva, actiuidadcs, coi110 hcnios cli- 
cho,  la pi-imei-ii cc~ri.espor,clientc al l ~ i ~ b l i c o ,  In oti.:i Li 

los pe i~ rado rc s ,  a los cirnt:ficos, los ; I I ' I ' S / ( ~ C I . J I . I S  ~ f c 1  
c s p i ~  ilrr, qiic di jo  SchaAlc. 

'l'enicndo cn ciicnta los i-esultados qric c ic - l , i i~ . l  anli- 
11sis nos p~.opoi,cionii, pocli.crnos c l a i  por  scntndo que  
la accibn reflcxi\.a, c o i i ~ o  dotada  d e  poclei. ina'oi., clc 
mcjorcs ine:lios y m i s  acle~iiaclos pai-n ciiinl>lir su s  
l incs ,  c ; ,  por su pi-opi~i natui-alcz~i,  Iri ~ L I : :  debe ii.iai-- 
chrir clelantc. 1' no cs  qiie con esto pi-i-tcnclci pc) resu- 
c i ta r  ;iq~ieI dcspoti::mo iotclcctual clc-l qiie nos liablb 
c n  s u  ' . I \>cfil ihll~.~l e l  cli\.ino I"lati,n; soy l~~ii-ticlni~io, 
coiiio el cliic m a s ,  d c  I;i sobci.~ii.iia del I:stnclo, U clcl 
s e ~ ~ o i ! ~ . ~ - n ~ ~ z c ~ ~ I .  1 . i  T. CCCSC. i.io q ile C I  +ensL71. dcI $3 bio, 
c!el intclcctiic.il, ma rche  ~ini.:ono con cl s c i ~ t ; i -  dcl puc-  
hlo, si110 sc CCI-1.c cl ~v ics~c)  C I C  1;1 obi.;~, I10y S O ~ I - i )  

iiizoiiiiioviblcs cirnicn:os clc cicnci~i  consti-uírlii, sc 

bambolec mtii7an;i y 31 clia siFuicii[c s c  cleri-iii-i~be ;i 
impulsos clc In a~itc~>i.iclacl clr la inris:i, ; i i . i-í i~ti-~intl(~, cii 
c1 esir211;to clc s u  caida,  C L I ; I ~ I L ~  bucnc, ccianto noblc 
haya podiclo la (;ieniiri npqi-tal- i la vcntiira d e  los 
pueblcs.  

I d a  pai-tc q ~ 1 u 1 - 1  los l > a ~ . ~ i d o s  ~ r i h i  i 13 a:cii>n ins- 
~ i n t i ~ a  de  In muclicdumb;-c cs, auriquc s:ciindai-i~i, 
inuy irnpoi-tcintc, y cl p ~ p ~ l  quc  1-cs11c:to ii 1:i accibn 
i-cflesivri i-cpi.esi.nt;i, c ;  rin:ilo;c~ r i l  clel i-c~iilacloi. cn 



una rnaquina d e  vapor ;  pues  asi como és t e  coa r t a  el  
inovimieiito cuzndo i-esult\i excesivo, o lo ricelei.a, 
s i  se  r e t a rda ,  de l  mismo modo ,  s i  la accibn refle- 
xiva ai.1-astrt,da por exal tadas  tlo:trinas s e  lanza poi- 
el camino d e  las innovaciones peligrosas,  la accihn 
instintiva r e t a rda  esa marcha  aceler;id.i hacia la r u i .  
n a ,  con el inismo ins t in to  con q u e  el animal  rehuye 
cl camino en que  algiin peligro le acecha; impu l san-  
dola,  al  contrar io ,  hacia lo nuevo y desconocido,  
cuando csa ~ n i s i n a  accibii i.cllexiva vacila eii el  d e s -  
ernpeiio cle su  clev:ida misibn.  J,a opinihn p i i b l i ~ a ,  
q u e  no cs otra cosa que  la manilestacibn del sciltir. 

del piicbl(.), la cxpresibn clc la accikn instiritiva, es el 
c>rgalio que  rcciliza esta labor d e  rerulai-izacibn en la 
labor d c  los pensadores, cle los intelectuales.  

SegUn,, pues,  esta docti-ina, los ir-itelectuales, 
coino i.epi-esentantes d e  la nccibn reflexivii, corres-  
ponde el gobierno del  Ls tado ,  per teneciendo la s a n -  
cion d e  es te  poder  d e  la aristoci-licia del  espiri tu y ,  
por lo tanto ,  la sobe ran ía ,  íí la XiiciQn, como re- 
pi.escntantc d c  la acciOn ii-istii-itiva. ],o pr-iinero, por-  
~ L I C  1;' acciGn rcllcxivii e s  la q u c  diri jc,  y lo scyunclu, 
porque i l u  acción cspontiinea per tenece  el recti i icar 
b api.obai., p o r  decirlo usi, aquella dii-ecccbn. Lle es te  
modo  resulta oecesariamerite la arilionia qu: s ie in-  
pre dehe exist ir  en t r e  aquellas clos acciones ya q u e ,  
como hemos  dicho,  la inst intiva sola s e  petrifica en  
el habito,  J- 1'1 i-ellcxiva, abandonada á si misrnri, cla 
bien pres to  e n  el 1-omanticisino político q u e ,  por  no 
tener  lundarnento ni existei-icia real en  ln vida prlic-- 
t i a ,  clesaparece bizn pronto  corno f r u ~ o  exti-año ii lii 

act ividad social. 
Como consecuencia 10gica cle cur i i~ to  a c a b o  d c  cx- 

poriei,, y o  creo q u e  c11 los par t idos  politicos no s e  
debc: clai- ent rada  al  pueblo,  i lo masa, i lo que s e  
1l:iin:i piiblico, s ino sblumcntc ;I 10s ~ ~ ~ i ~ s a c l c ~ r ~ s ,  i~ los 



iiitclcctiinlcs, en un.i [ ) J I ; I ~ I ' L I ,  ii los obi-ci-its de la 
Ciencia. 1::l piiblico, c l  piieblo, debe  l'oi-mal- c n a  maco 
inclepeildicnte J- nciiti-al, crryn Irib.~r s810 se ha de  
i.cclcicii- li la d c  i.cgulni-i~aiiUn y i.cct;licciciOn, ~ L I C  ya 
Iicinos cstucliaclu. 1-'01- cso considci-o como ci-aso eri-oi- 
la ci.ccnci;i clc los qiic ven r in .  grave m a l  en e l  u l c j i i -  

miento del piiblico d e  Iiis ltichns politicas, porcl~ic 
~ O l o  cunnclo ~ L I L I C I  >c ~ilcjc  j~oi.  complcto cic c l l : ~ ~ . ,  los 
p,ii-tido-; ~ o l i t i c « s  Ilcs:ii-i~n ; i I  in:iyrJr gi-bclo t l c  i~ci.l>c- 
0 1  L 1 i 1 1  ( i  . . . . . .  ) e .  

( I ) 1 lcincia l>i.uilii'cidu ccoiid~n::rii. cii esl~ii. 1:iigiiias iinn l)cq?ic- 
ii;i 1):ii.t~ i i u c s i i . ~  t i ab3lo  sohi.c 111s prii.tidc,s I~olitic.cis, iliyv.; p ~ i i l t u ~  
l>i.incil,,ilc~ e u n i p ~ . c ~ i d ~ ~ i :  1.n dctci.minacii~ii del conccplo d e  los 
p a r i i d o s  1:oi. ' i i i  sigiii~isi:ciijil c i i i i iol6gica.--Su cunccpto v u l g a r .  
-1-listoi-i:i clc los I ~ . ~ r t i r ! o ~  y d c  10.; l>rirtic!os I;ni.laincntsrius.- 
(:on:cpio lilox8licv di: !os pai.iidus.-L.a cicilcin y cl :ir:c en los 
11.ai-tidns l ~ o l i t i c ~ i s . - i ; c i n ~ I i ~ i ~ ~ ~ i ~ s  pai.;~ sil \.iübilid;id.-T)is1i1iciO11 
d c  lo.: p ~ i . ~ i d i ~ . ;  y d: I,is c - i~ ic lus ,  s s c t a s ,  lacciuiicu, I'irii;cioiic> Y 1c11. 
dcnciar;.- O p i i i i ~ n c ? :  c o i i ~ r ~ i r i n s  ii ioh 1):irtidos I)olitieos. - 1.j1.0~ig- 
I ~ a n l  , J \ i n ~ ~ I ~ c ~ i i . ,  . l - h o ~ ~ ~ i t o i i  , Fra~i i luc \ - i l l c ,  S t i c k i i c y ,  llosniini , 
IJriiis, I,alliitc.- I < r i ~ o i ~ ~ s  iobi.c i l ~ i c  cstiiii ha s~~dr i s .  -1-0 ~ L I C  dcbcii 
sc.r los par t idos  políti2o': -- Er-icdio sobre  cl públi:o y 13. op in ión  . . 
p ú  blicn.- l?ccla r~t.~anii.n:ió;i d e  los par t idos  I~o!iticn~.-(:riti:a 
d c  :iIg~iiins dc~iiiicirincs dcidiis por di\.ci.sos a ~ i t o r c s  sobri: los p a r -  
iidi.s 1x)litic.c:~. --'I'coriii de  [OS pa~.tidos.--(;ritica dc las  d e  L t h a l ,  
l<i ihnici . ,  I;liiii~i.clili :\zcdi.atc..-Ci.itica dc: l a s  o p i n i r ~ i i . ~  d c  
Iji.ycc, aobi,e lo., pririidtis i ~ o l i ~ i c o s :  ccic~idris d c  SLI obi.ci 1'11; i \ ~ i r . -  

I-~L.JJZ ~~011~11101.i~cL7// /1.  t. 11.- F " i c o l o g í ~  d s  los p<,rtidos. - I i ~ t o r i a  
c!c 10s  partido^, poli~iccis c n  I-:span;i.-- Esilidici criiii])ni,itivo d c  lo.: 
s c ~ u a l ~ s  1pa1.tido:; 11>oli(icos cs l~nnolcs  coi] las d c  Iiiglcit:i.~-~, /\lcnln- 
iiia y los I ls iados Ciiidrts. -( :oncli is i~n.  



H'ST ORlA DEL DERECHO E S P A ~ O L  
. - - -  

Coslumbres ju r i r l i cas  y económicas del  municipio Be Pola de Allande (1). 

Coino qciiei-a cliic en los dilerzntes p c i r b l o s  cons.. 
t i t c i t i vos  del  i n u » i c i p i o  r i l l n i ~ c l i s  no sc d a n  s i i -~nj>t .c ,  

con 1-elriciGn il una i n s t i t u c i h n  deterininadri, costum- 
bi-cs e x a c t a m e n t e  i c l > n t i ~ a s ,  sino q u e  en  m u c h o s  ca-  
sos vai-inri, ya q u e  fio de u n  modo  radical  a l  i r i e n o s  

a ~ c i d c ~ t a l i n e n t c . ,  creernos o p o r t u n a  la distribucibn 
cle a q u e l  en ~ a i . i o s  g r i i p o s ,  f o r i n a d o s  cncla . ~ i n o  d e  
c l l o s  p o r  ~ ~ q u e l l o s  pueblos q u e  presenten eii sus i n s  . 
t i tuc ior :es  c o s t ~ ~ m b r e s  r igu i -osnn- i en t e  i d é n t i c a s ,  6, 
c u a n d o  mis,  c o n  i ~ i u y  l ige i -as  v a r i a n t e s  ( 2 ) .  Los  grLi- 
p o s  q u e  nos  1-efci-iinus y a los c u a l e s  creernos p u e -  

d e n  reducirse los clist i i- i tos pueb los  q u e  ~ O I - m a n  el 
municipio, son t r e s ,  q u e  e x p i - e s a m o s  con los s i g u i e n -  

tes noii-ibres: I ." Grupo 6 parte c e n t r a l ,  con el c u a l  

c l c s igna t - emos  s o l a i i ~ e n t e  In  v i l la  b c a p i t a l  d e l  m u n i -  

cipio, la \'ola cle Allandc,  e n  suina.  2." ( ; i -upo R p a r t e  

SI:., c o m p r e n s i v o  cle l o s  p u e b l o s  que,  tornrlnclo por 

[ i) 1.a prescntc inonog~.al:;ii, dc qiic sc habló en Iri pag. j, es 
suiiiaincnic'cc~cnsa y dctall,idu. Ocup~i  io: c~iuii i l las,  cn Ins quc el 
alumno h a  estudiado, 1 m i s  dc lo quc üqiii sc copia, I,ts cos tum- 
bt-cs reC:rcntcs a coi.lejcs ú iestcos, csfoyazas, agüinaldos, bodas, 
iCgiinen dc bicncs cn cl iuatrirnonio, tohcriias, ~iacirnicntos, adop- 
ciones, det.cchos:rtc los liijos, enticiros, coriiidins, nniagücstu>, dc- 
votos, lics:as dc  antruejo, aprovcchamicntos comunales, pastor< s 
comunes, iorrniis dc adquisición dcl dr,iniriio, jornales, industr-iris, 
contiiilos, ni.itiiidtica populai., licsns y nicdidas,' supcisticioncs y 
otros puiilos dc gran inter5s. (N.  del profesor!. 

(3) El .rignilicndo de  olgiinas palabras, talcs como costiirnbic, 
insiitiiciiiii, ctc., qiie c~iiplcctrnos sin liinitnciGn a lg~ tna ,  debc criicii- 
dcisc restringido i los o r d c n ~ s  jurídico )- econoii~ico, únicos que 
ahora nos intcresan. 



punto de partidti la villa-capital del municipio, s e  
encuentran situados en I;I direccibn exprccacla y sc  
extienden en la misma hasta  los limites del cc~ricejo, 
que  le separan cle los d e  'l'ineo y Cangac d e  'l'ineo. 
1<1 calificativo de NE., que darnos a este grupo ,  no 
cs r igurosamente exacto, una vez que  eii 61 incluimos 
algiinos piieblos situados, con 1-elaci0n A In villa d e  
la Poln, en la direccibn NO.; no obstiirite 10 i ~ ~ a l ,  
creemos responde con bastante cxactit~i.cl ii la i-ealidacl 
que representa, po r  hallai-se la masa d e  los pueblos 
en 61 comprcncliclos en la di]-eccibri' expi-csada. por 
aquella deiiominacibn ; " ('ri-~ipo O p;wtc SO. Com- 
prencle este g rupo  los q u e ,  li partit. d e  los 
montes  I lan~ados  El Palo y Ida Slni.ta, situados CII ti11 
clii.ecciÓn, .i clos leguas tl pi-i~iiei-o y ii Icqua 31 mcdia 
el seg~~nclo:de I n  capital del m ~ i n i z i ~ i o ,  se extienden 
hasta los lin1itc.s del concejo 1101- csta parte,  1inclai1- . .  . 
tes con pueblos clc los i.eciiios i-iiunicipios clc T7illa- 
yOn, Illano, Grandas de  Sal ime y San  Aiitolin de 
lbiris. Los habitanies c!e,los p~ieblos incluidos en este 
gi.upo son clcsignados por  los cle los otros dos con 
el no inbi t  dz ~ ( ~ ~ 1 l e ~ : o s ) ~ )  ya poi- SLI  situacibii yeogi-Li- 
lica, miiy pr r j s i r i~~i  4- casi ea contiicto con la de  puc- 
blos de Galicia, ya taiiibikn por  su lenguaje, n i ~ i y  
distinto del hablado eii las clcmiic partes de1 IT un i -  
cipio, y acaso pai-c-ciclo, al meiios en el acento, al 
dialecto gallego. lieciprocainente, los habitantes de 
las partes central y NE. son deaipnados po r  los de  
la SO. con el calificativo, que  parece se r  arbitrario, 
d e  ~ccuritos)). Ahora bien, la linea divicoi-ia enti-c cu- 
ritos y gallegos es el iliontc. Palo y el de  La .\.\arta, 
por lo mismo q u z  ambos montes son tambi6ii los 
que  separan la par te  SO. de  las otras  dos. 

Los  grupos  en que  acabamos d e  distribuir el rni.1- 

nipio allandés, aclemíis d e  caracterizarse por tenci- 
c o s t u m b i ~ i . ~  peculiares e11 clctci-minadas iristitiici~o- 



i ~ c s ,  podrian cstarlo, tambikn, por el lenguaje que,  
apreciado en la simple apariencia, quizri se  pueda 
clistrib~iii. en ti-es grupos,  correspondientes li Iris t rcs  
partes en que  dividimos el inunicipio. Llamariainos, 
al hablado en la parte central,  lenguaje ((castellano)); 
a1 hablado en la p3rte NE., adialecto astliriano)),  
aunque muy inlpui-o; y ,  titialmente, clesignarianios 
con el nombre d e  dialecto con la salvedad 
arriba hecha, al hablado en la parte S O .  E s  notablc 
la gran cliSerciicia que existe entre  el lenguajc hzibla- 
do en esa parte SO.  y el hahliiclo eii las otras  dos. 1.5s 
csta dilerencia inueho m i s  pntciltc ~ L I C  la que  existe 
cri igcitil scntido, cntrc los l-iabit;lritcs dc  la par te  cen- 
tral y los de  la par te  NE.; lo cual .no deja cle acirnirar 
6.1-a~~dcrnente, iiiuc'rio mis  si s c  tiene en cucnta el 
corto ti-echo que  sepni-a la prirtc SO. cle las otras 
dos, pues es t in  solo separiidas por una peq~icfiii moii- 
tnña-El I'alo O JLa Marta ya citados;-y, sin embar-  
go, entre  los habitantes de  unn y otra  vertiente s e  
encuentra y a ,  1101- lo que  al lengucijc sc refiere, esta 
clilcrenciri radical a que  haceiiios rcfci-enciri. 

Si caractei-iz~itlus si. encuentran Icis grupos que 
Iioinos sciialado desde cl puilto de vista de las costum- 
bi-es y del Ien;tCuaj~., I ~ G  p»dri;imos af;i-n~ar lo mismo 
por lo que la i n d u n ~ e n t ~ i - i a  se  relizre; pues en este 
sentído los gi.upos NE. y S O .  se conl'undeti, y vienen 
a quedar reducidos ii do;, los ti-es señalados; ioi-ixa- 
dos,  ui-io, por l a  par te  central, cn dor,de s c  pretende 
vestir al estilo de  poblaciOn, y otro,  por las partes 
NE. y SO . ,  t.11 las q u e  cl vestido es el propio dcl 
labrador: vestido Suerte y grueso, en cuya confeccihn 
se emplean, genei.alnirrite, como materias 131-imoi-- 
diales, la pana, l a  sal-gri ( 1 )  y la pr imavera.  

( r )  Tcla prq>ni-:ida por c l  inisiiic, nldeniio, con 13 Inn;~ de las 
OVCJD-.. 



Hechas estas indicaciones qiic, a u n q u e  no forinan 
p a r t e  esencial d e  nues t ro  t rabajo ,  consider,ibainos 
indispensable-S para  evitar  toda  oscur idad y confu-  
sibn,  pasamos a exponer  la p a r t e  que r e a l n ~ e n t e  cons -  
t i tuye  el objeto d c  ~ i u e s t r o  es tudio .  A'ias an tes  hei-iios 
de hace r  n o t a r  q u e  la divisi6n hecha del  municiliio 
al landks,  en t r e s  g rupos ,  no  es absolutamente exacta,  
en  el sent ido de h a b e r  en las pa r t e s  NE. y S O .  n l p -  
nos  pueblos  q u e  se  sus t raen a l a  regl¿i genel -d  q u e  
señalarcrnos para los d e m i s ;  pe ro  es tos  son los m e -  
nos ,  y ,  po r  lo mismo,  preferimos no abandoiiar  iiq,ue.- 
Ila divisibn, unica q u e  para  nues t ro  Iiii nos sa t i shce ;  
no  dejando,  sin e m b a r g o ,  cle hacer,  en  cada caso,  n l -  
g u n a s  indicaciones relativas a esos pueblos,  q u e  s e  
apa r t an  d e  la regla genera l .  P o r  o t r a  pa r t e ,  existen 
institiicioncc pa ra  el es tudio  d e  cuya coi-ina consuetu-  
d ina r i a  no es aceptable Iri divisihn establecida;  mas  
aqiii sucede lo propio  q u e  a n o t a m o s  en  el  caso ante-  
r ior :  son es tas  fo~.mas  d e  carácter  excepcional y para 
s u  e s tud io  h a r e m o s  una  divisibil especial de l  concejo 

q u e  a lud imos .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l ieuniories d e  solteras y solteros no c ~ i s t c i i  O ~ I - L I S  

q u e  las q u e  t ienen p o r  pr incipal  iin la clistraccibo, 
pildiendo ~ i t a r  en t r e  ellas, como mlis impor tantes ,  
los /ilandones, es/O-\laz;rs y ai~zngiieslos. 

S o n  los filancloncs ( 1 )  reuniones nocti irnas d e  
personas  de a m b o s  sexos,  con cl principiil fin cle 
pasa r  clisti-ciido el t iempo q u e  en éllos s e  e s t i .  Ilorn- 
bres y inujei-es, desde  ln eclacl cle la irifancia en acle- 
lante  y d e  ~ualqi i ierconcl ic i¿~n,  los componen;  pero los 
q u e  vercladerainente los forinan son los solteros y sol- 

( i  I Ei lilaadón dcs íg~ iasc  tambicii con los iiombrcs dc J i l , r ;ó i~ .  
p7<l,rvich~ y +t , l i~~~iL , z .  Este ú l t imo  cs c r i ~ i  csc!usi\.o d c  l o  p a t w  
SO., asi corno c n  In N E. lo  cs cl dc  j h ~ ~ l . z ~ ~ i i l t . ~ .  



te ras ;  pues  los viejo;, casaclos y viudos q u e  asisten 
tamhihn i kllus, rin lo hacen t an to  por  procurarse  clis- 
traccibn,  como por  realizar algiin t rabajo  d c  caracter  
sedentario,  aL paso que,  e n  los  sol teros  y solteras,  
slicede lo conti-;ii.io: los soltei-os van con el exclusivo 
iii7 d e  clivertii~se, y las solteras,  si  1levar-i a lgún t ra-  
bajo q u e  hace r ,  ha d e  s e r  compat ib le  con la cliver- 
sion; pucs,  caso d e  s e r  incornpatible,  lo abandonan 
por  a tender  al o t ro  fin. 

El Glandbn s e  diferencia algo en cada una d e  las 
t r e s  pa r t e s  en q u e  dividimos el municipio.  Ido verc- 
mos primero en la par te  NI?,  i. indicai-ernos despues  
s u  distinci6n e17 las u i ras  clns par tes .  

El local d o n d e  s e  fo rma  es ,  generalmente.  una 
g r a n  habitacicin d e  la casa : y a u n q u e  nadie ticne 
forzosa obligaciOn clc ceder,  es costumlsre que  cada 
vecino la proporcione p o r  espacio d e  una seinana.  
Mas como quiera q u e  no todas  las casas tienen habi-  
tacion apropbsi to  pnra hacer  en ella el iilanclbn, s e  
hace ncccsai.io establccei. el tui.170 semana l  en t re  aquk- 
Ilas q ~ i c  la tengan,  no  clcjando cle s e r  tanibikn rnuy 
frecuente que ,  habiendo en u n  pueblo-corno e s  n a -  
tural-, una casa q u e  tenga inejor habitricióii q u e  Iiis 
demás,  aquClla sirva cle lora1 para el filandbri po r  
toclo el t iempo q u e  es te  d u r a ,  s i empre  q u e  medie  el 
consentimiento del dueño.  A es te  f in,  una comisihn 
d c  mozos y ,  mas gcneralinente,  d e  rnoz2s, se dir ige  
i el y le pide el local; s iendo lo m i s  frecuente q u e  . - 

dicho diieño lo conceda y lo haga  g ra tu i t amen te .  
[ ,os gas tos  del  material  del  f i landon, reducidos  a l  - 

aluinbrndo, pcrtcnecen a las mozas.  El las  son las 
q u e  contr ibuyen,  con una can t idad  variable,  a u n q u e  
s iempre  insignificante, p3i.a comprai- Iampara ,  me- 
cha y petrbleo. 

l,a lpoca  del  í i landbn principia con el Otoño  y 
termina con la P r imavera .  L o  hay todos  los d ias ,  

2 2 -  



pero principalmente los rnikr~oles ,  sibaclns y doii~iii-  
go9, siendo su  duraciiin~ccimún la cle dos ¿i t res  ho- 
r a ,  desde las nl;eve cle la noche hasta las once t 
doce d e  la misma.-llc ocho nueve d e  la ilo-he si: 
I-cuneil en el local clel filandOn las personas quc il C l  
acuden.  Los  inozos llegan este lugar  con su t a p a .  
bocas, doblaclo y colocaclo en el hombi-o izquierdo, y 
con SLI grueso palo que  les sirve d e  apoyo y,  sobre 
toclo, para la ofensa y defensa, en la mano clerecha, 
siijeto a ella por unas correas que lleva e11 sil pa r te  
superior ;  las solteras,  lo i-iiisnlo q u e  las cosaclas, 
v i~ ldas  y viejas, con s ~ i  calceta O rucca y hi.iso en la  
mano  clerecha; y,  po r  i i n ,  sin llevar nada consigo, 
sino cuando mas una manta  para librrirse del Irio, 
asisten tambikn alguna vez al lilandl'~n, los ~ i i n o s  
mayores de  la infancia, casaclos, viudos y viejos. 

(:ilinplese, en punto  al iilanclOn, el coi~ociclo acla- 
gio: «So l  d e  casa no es el que  mas  calienta)); pues 
fácilmecte s c  puede observar que los mozos cle un 
lugar ,  no sc?tisfechos con cl filandbn del rnisino, sc 
reunen y van 6 formar parte  clel cle or1.o pueblo q u e ,  
en ocasionec, esta bastante dislante.  111 trayecto que 
media en t re  un pueblo y otro,  [o recorren los innzos 
reunidos, cantando y gr i tando casi continuamente. 

l i eqnidos  ya en el filandbn, los novios se  sientan 
junto i su  respectiva novia, pi,ocurando colucai-se 
clel lado d e  la rueca, si Csta.realiza el ti-lbajo de hilar; 
pues debido a la posicibn que  adoptan las mujeres 
para desempeñar  semejante t rabajo,  si el novio s e  
sentase jun to  a s u  novia, del lado del huso, estaría 
colocado a su  espalda. Con ella baila toda la noche, 
y luego la acompaña ~i su casa. Los casaclos, viudos 
y viejos, s e  sientan tambikn eii un punto dado, ti f i n  
d e  presenciar los juegos y bailes d e  solteras y solte- 
ros; 'y d e  Cstos, aquellos que  no tienen novia, bien 
se sientan junto A iina soltera que toman pnr novia 



aquella noche, acompaii~~i:cIola JT bailando con ella, 
como si fuesen vercl~clcros novios, bicn andan d c  un 
Iaclo para o t rn ,  si17 residcocia fija, coino la tienen las 
d c i i 1 a ~  personas,  hasta que  llcga el momento  del  
baile. i:onsiste &te,  bicn en la l lamada ((gil-aldilla)), 
bicn cn el baile 111-opiamentt. clicho, d e  piezas ((toca- 
d a s ) ~ ,  coruo aqui  clicen, pero eii realidad cantadas  
por  una soltera,  y tnrnbi61-i~ y mis gcneralinente,  p o r  
una casada. E n  el pi-iincr caso,  los sol teros  cogen 
d e  la mano  6 las soltei-ris, forman con ellas el corro  y 
cantan la tan  popular  (cgiraldilln)~, cuyo repertorio es 
muy r;iriaclo, puclicnclo sei.vii- clc ejemplo la siguien- 
te estrofa:  

:k\icntrns e! cbritico clc la giraldilla d u r a ,  uno  h 
m99 solteros, prer ia inentc  colocados en el centi-o del  
corro,  s n a r ,  ii bailarla 6 o t ras  tantas  solteras.  'Termi- 
n~iclo clicho ciintico (quc s~ ic lc  se r ,  rclcitivamen té, cor-  
to) ,  las soitcras ~ L I C  bailaron s e  q i ~ e d o n  d e n t r o  del 
corro,  g los solteros salen d e  61 y s e  cogcn a la m a n o  
d e  los que I;jrinan dicho corro ,  can tando  nuevamente  
con cllos I n  c(giralclilla». Idas sol teras  sacan entonces 
i bailar li los coltcror,  los cuales, una vez t e rminado  
dicho chntico, sc  queclan en el corro  y salen d e  e l  las 
mujeres.  En esta f ~ r r n a  continúa ei baile hasta que ,  
por  cnris:incio O por cualquier o t ro  motivo, aquel s e  
suspciicle. Cuando  la giraldilla la bailan cogidos 6 
en parcjas,  e s  fácil ohservar  choques d e  unas  parejas 
con ot ras ,  procluciclos por  cl deseo que  t iene cada 
u n a  d e  se r  la q u e  mbs corre,  d a n d o  vueltas.  1)a esto 
lugai-, muchas  veces, a la caida por  t ierra d e  a lguna 
pareja, lo cual ,  O da  motivo 6 g randes  r isas y a p l a u -  
sos en los cleincis, O semejante  hecho tomri u13 carac- 



ter  serio cuando el mozo, indignado por  la olensri 
recibida, t ra ta  d e  resarcirse clc ella. O t ro  tanto po- 
demos decir del baile pi.opiamente dicho, cuando 
kste se hace también cogido U parejado. 'I'erminadn 
el baile, vuelven los snlteros y solteras i ocupar  su 
respectivo puesto, y tan pi-onto conio han descanca- 
sacio, bien vuelven nuevamente a bailar, bicn hacen 
los solteros (y a l g u ~ i a  vez tarnbikn Iris soltei-AS) cleter- 
minados juegos caracterizados por el ejercicio violen- 
t o  que  exigen. tales como el clel zapato, la gallina 
cicga, el del mal casado, e tc . ,  etc. 

Alguna vez ocurren e n  el TilandVn ririns y luchas 
entre  dos o m i s  inozos, debidas, en la mayor parte 
d e  los casos, al hecho d e  d a r  ((palabra)) t pi.omeso de  
relacioiies d e  amor ,  u n a  moza, a clos 0 m.is inozos. 
L o  que frecuenteinente s~icecle en este casc), es q ~ i c  
los II-IOZOS se disputen las relaciones con la moxa y 
venga a terminar  dicha clisputa en una pclea, en la 
cual el palo es el rii.nia gencral. S'las, auriclue e s t n  es 
lo comiin, ni.) siempre sucecle asi, pues a lp ina  ucz, 
c~ianclo una inoza d a  ((palabi-a» a clos t inlis mozos, 
estos, n o  dejándibse llevar del amor  propio, y c o ~ i i .  
prendiendo que la moza es quien tiene 13 ciilp;i cle 
lo que  pasa, s e  combinan y acuerdan dirigirse jun- 
tos ii ella, 2 fin de  que  elija por novio á Lino clc 
ellos. ],a moza, ante  semejante apuro,  suele no riti-c- 
verse ;I elegir, y entonces ellos, indignados por su 
12~-oceder, dirigen contra  ella la Iiicha que,  eii otro 
caso habían de sostener entre  si, descar=.bnclols las 
bofetadas que juzgan oportucias. 

Como incidentalmente ya hemos apuntado ,  cl 
a rma general que  usan los aldeaiios en las: luchas 0 
peleas, es el palo; y decimos que es el arma gcncral ,  
porque todas las demas, tales conlo la navaja y el 
revblver, son muy poco conocidas, y, sobre todo, 
muy poco usadas, pues solamente las eniplcan en 



grandcs  apui.oa, cuanclo para la defensa U ofensa no 
es silh'cicnte el palo. 1'01- o t ra  par tc ,  aquel q u c  en 
LI I~ : I  1)clcn se  valc clc ;ilyuna a rma  blanca o d c  Cuego, 
se  Ic considera coba ] -de ,  todo cl muncTo Ic echa cn 
cara semejante heclin y le vitupera;  e ~ c e ~ t ~ i a n c l o  
aquel caso en que  haya absoluta necesiclacl d e  usai. 
semejantes a r m a s ,  pues en 6ste quccla suficiente- 
inente justificaclo su  einpleo. 1-0  cont rar io  suceclc 
cuando un h o m b r e  s e  por to  como valieiitc en una 
l>~!ea ,  ninnejanclo sblarncnte el palo; en es te  caso es 
ensalzado y yictoreacln p o r  todos  y I ~ ~ ~ e c l e  prescntni-- 
sc  clonclc quicra con g ran  orgullo por  sil acc i i~n .  

1:s clc aclvertir cliic cl  ninncjo clcl palo en cstas 
~ c l e n s  r c q u i c i . ~  mucha fuerza >. valor; pcro principal-  
mente Sran agiliclacl, pues no sc  limita la ofensiva, 
qiie es has tante  1-ácil clc i.ealizai., s ino yuc,  aclcrnris, 
se ext iende i la defensiva; para  lo cual ,  los mozos 
cliestros en estas peleas, despuCs d c  realizar el acto 
cle la o k n s a ,  r e  ponen en concliciones cle delcnderse,  
colncanclo el palo en dctei-ininacla direccihn,  q u c  s u e -  
Ic. scr  In rcsu'itantc clc extenclcrlo en sciiticlo liori- 
zontnl por cncirnn y en [rente d c  la cabcza, para r c -  
cihir cn 21 los palos quc  les dirigen sus  contrarios.  
Ile este rnoclo se 1-ealizan en lo localidad q ~ i c  nos ocupa 
Iris peleas e n t r e  dos  0 mas  incizos, ci clos O i11.i~ parti- 
dos,  exccpcibn liecha cle l a s  luchas q u e  t ienen l i i ~ a r  
en el I i landbc,  en las q u e  el sistema cle lucha varia 
niuchó. 

I<n electo; si ,  pnr cualquier incidente,  d o s  b m i s  
mozos o par t idos  s e  quieren pelear, lo q u e  priiuera- 
men te  hacen es de ja r  A obscuras  la hahitacibn.  A 
este propbsito,  uno  d e  los contendientes  s e  d i r ige  A 
la Iirnpai-a encendicla y la apaga d e  un garrotazo.  
Una vez A ohscuras ,  los mozos cliestros en estas pe- 
leas s e  precipitan .i ocupar  las esquinas de In Iiabi- .% 

, /- - -  -:- taciOn, 0 a colocarse cle espalclas en la pared d e  la ,,/ 



misma,  a fin clz no s e r  a tacados s ino scilntncnte por  
de lan te ,  p o r  cuyo  sitio s e  defienden ag i tando  conti- 
nuamen te  el palo. L a s  demas  .personas del fi landbn 
q u e  quedan  den t ro ,  8 en medio del local, son ¡as que  
reciben los golpes q u e  d e  uno  y o t ro  lado  les vienen, 
contandose con frecuencia en t r e  ellos niiios, casados 
y viejos, los cuales ,  a i inque  en la lucha no  quieran 
t o m a r  participacihn a lguna ,  no  por  eso s e  l ibran d e  
las consecuencias d e  la pelea. P o r  este motivo,  tan 
pronto  como  las personas  q u e  no  van ii tornar  par te  
en la pelea, ven A un inozo q u e  t r a t a  d e  apagai-.la Iciz, 
s e  precipitan sobre  la pue r t a  d e  la habi tación,  a I;n 
d e  sus t raerse  a los efectos d e  la pelea; no s iendo ra ro  
oír ,  en el consiguiente  y na tura l  ap r i r t o  que  se  pro- 
duce  po r  querer- todos  sa l i r  it la vez, voces y gr i tos  
q u e  lanzan, pr incipalmente,  las  mujeres  y ninos.  

Como.faci lmente sc  comprencle, la pelea que  aca -  
bamos  d e  descr ibir  no  t iene rasgo  a lguno  de valen- 
t ía ,  excepcibn hecha cle aquel  en q u e  un inozo se 
se  dir ige con el palo levantaclo hacia la Iilmpai-n 
encendida,  con objeto d e  apagctrla; p c e s  semejante 
hecho que ,  2 pr imera  vista,  nada significa, en la rea- 
!idad t iene ~ 1 n a  g r an  ti.asceodencia, y en este  senticlo 
s e  puede  clecir jay d e  aquel  que  s e  proponga  reali- 
za r  dicho acto,  s ino p i - ev i e~e  las consccucncias,  colo- 
chndose inmedia tamente  a la defensiva:, pues  ta l  
hecho s e  considera el comienzo.de la pelea, ji u n  mozo, 
a l  ver que  s u  conti-ario t r a t a  cle apaga r  la luz, puede  
y le asis te  el derecho  d e  golpearlo inmedia tamente .  
Así s e  explica que ,  c u a n d o  los mozos creen probable 
una pelea en el Ii landbn, procurar1 colocarse cerca 
de la l i inpara ,  para evi tar  q u e  cualquiera  la apague ,  
y en todo  caco, para  e s t a r  p rontos  a clescargai- sobre  
el q u e  in ten te  apaga r l a  fukrtes garrotazos.  P o r  lo 
demás ,  y com3  an tes  decimos,  en estos peleas no  hay  
o t ro  rasgo de  valentia; an tes  bien, el valor ap i r ece  
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sustituído aquí por la habilidad y cobardía. E n  oca- 
siones, la pelea que se promueve en el filanclón no 
se rcatizn cn el mismo local, sino iuera cle 61, 5 cloncle 
saleii desaiiados sus proinovedores. 

I<I Iilandhr; en la parte SO.  difiere poco clel de  
la partc N E .  Unicamerite se distingue eii lo siguien- 
te: 1.0  I<n la parte SO. cs costumbre que cl filandhn 
principie coi1 preguntas de  la Doctrina Cristiana , 
hechas por el inaestro (13 por otra persona a falta de  
Cste) 6 todos los asistentes, costuinbrz qiie no se  con- 
sei-va en In pai-te i\rE clcl municipio 2 . O  En la par te  
SO. la giraldilla aparccc casi totalmente suprimida 
J- sustitiiidn p(7r c1 r o m a n c c ~ ~ .  Consiste &.te en can-  
rni- al cori-o una copla que, generaln-icntc, se refiere 
;I la vicla clc Lin personaje, cle un santo, etc. ,  etc. Di- 
cha copla O ron-iancc es cantada poi- todas las solte- 
ras que rorman el corro, G shlainente por als~ina dc 
ellas. i\l principiar e l  cintico y al terminar el d e  cada 
cstroia, los soltei-os, y tambiEn las solteras que no 
saben e l  romancc, cantan otra que siemprc es igual y 
Ilainan la ~tvuclta));  continuando de este mnclo C I  c i n -  
tico hasta que el ((romance11 se termina. 

I'nra formai- el corro, cada inozo acude d C I  c:on 
una moza y se colocan de  inodo que  el mozo quede 
eiitre 11ús mozas y vicevei-cn: no cogiendo con toda 
la mano, conio se  hace en la giraldilla, sino tan solo 
con el dedo incñique; en lo cual, y aparte  del cintico, 
que tambikn es distinto, se  diferencia el romance de  
la parte S O .  dcl municipio allandPs de aqukl que 
.tiene lugar  en algunas partes clel concejo d e  '.l'ineo, 
en donde el corro se  forma llevando tambikn i k1 cada 
mozo su correspondiente moza y cogiCndose timbos 
con las dos manos a l  palo que lleva el mozo, el cual 
lo coloca, extenclikndolo en sentido hc~rizontal, por. 
delante d e  ainbos. E s  d e  tener en cuenta que, aun en 
el local del filancI6n, cuyo piso es t i  siempre entabla- 
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do, todos los que  forman el  corro del romance se  
calzan las almadrefías, a fin d e  que  se  oiga convenien- 
temente cl compas que llevan con los pies al hacer 
aquel movimiento d e  dent ro  a fuera y de fuera a 
dent ro ,  propio d e  dicho romance, y que  semeja un 
flujo y reflujo. El tiempo que media entre  la termi-  
nacibn del cAntico d e  una estrofa y principio d e  otra,  
lo aprovechan los mozos para gr i tar ,  lo cual contri- 
buye grandemente a la animacibn que reina en seiiie 
jante actc.  

Finalmente,  en la par te  central,  el fi1andi)n varia 
y se  distingue mucho clel d e  las otras dos partes que 
acabamos  de  reseñai.. E n  pr imer  lugar,  no lo hay 
todos los días,  s ino tan  sblo los domingos por la 
noche, en que se  reunen las persona5 que  lo forman 
en un local que,  generalmente, suelen ceder poi- 
tu rno  los dueños  d e  casas que  asisten A el. En se- 
gundo  lugar ,  varia tambikn el objeto d e  diversibn. 
No hay en cl filanclbn d e  la par te  ceiitral los ejer- 
cicios violentos reclucidos a juegos, que  en las al- 
deas constituyen 1; principal diversibn, hallrindosc 
sustituidos por  el juego d e  la loteria, con el cual sue- 
Ic aquel principiar, y por el baile, no consistcntc eil 

la giraldilla, aiinque alguna vez también sc baila, 
sino en el baile propiainente dicho, con el cual acoq- 
tumbran  li terminar  las tertulias; bailcs ii loteria.;, 
como indistintamente s e  llama el íilandbn. 

L a s  comuñas del ganado  s e  encuentran muy cx- 
tendidas en el muiiicipio de  Allande, tanto,  que cons- 
t i tuyen la principal colocacion del dinero a producir,  
debido sin duda  este hecho A la gran abundancia d e  
pastos que  en este pais existe. Sc  conocer] dos  for- 
mas  d e  comuñas O aparcerias,  propias,  una,  d e  las 
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partes NE. y central y otra de  la SO. La primera 
tiene lugar en la forma que sigue: el comuñero o 
aparcero entrega a su coparticiye un ganado, el cual 
se tasa en una cantidad dada que (es la que haya 
costado 1 aquel, 6 lo que entre  si convengan aparce-  
ro y coparticipe), y desde ella en adelante coirespon- 
den por mitad a ambos todos los productos que 
rinda, ya vendiendo el mismo ganado comprado, ya 
SUS crias, ya, en fin, cualquier otro que proporcione, 
tales: como lana, exceptuando de  aqui el estiercol, 
lcchc y servicio de tiro, que corresponden en su  tota- 
lidad al copartícipe. Del mismo modo que van a «me- 
dias)) las g.inancias, lo van tanlbiCn las perdidas; y 
asi, cuando por una ((causa mayora muere una i-es 
b suire cualquier atraso, en virtud del cual se ven- 
do en inenor cantidad d e  la que costo, correspon- 
de tarnbikn por mitad dicha perdida al aparcero y 
al coparticipe; y decimos ((por causa b fuerza ma- 
yor», para distinguir este caso de  aqukl en que la 
muerte O atraso provenga de  negligencia del copar- 
ticipe, porqUe cntonces recaen sobrc 61 todas las 
perdidas. 

1,as coinunas de  Id parte SO. se distinguen dc  
las de las otras dos, en lo siguiente: Los derechos 
á ganancias del copartícipe se reducen tan solo i la 
mitad de  participacibn cn el valor de  las crias, des- 
pues de  descontar el d e  Cstas en el n1orneni.o d e  n a -  
cer, el cual, del ~ n i s m o  modo que el de las madi-es 
de aquellas, corresponde cn su totalidad al aparcero 
G dueno de  la comuna. Al  efecto, el mismo dia que 
nace una cría, se reunen ts te  y el coparticipe con 
objeto de  tasar su valor en una cantidad deterini- 
nada, en la cual, como decimos, ninguna participa- 
ci6n tiene este i~ l t imo.  Quizá obedezca esta par t i -  
cularidad al hecho de considerar la cría formando 
parte de  la madre, en el sentido d e  que el coparti- 
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cipe aun  no  contribuye directamente ri su desarrollo; 
y conio el valor d c  la madre  pertenece totalmente al 
aparcero, i 61 pertenecerá, también,  el valor de  la 
ci-ia, curindo nnce. E n  ctimbio d -  lo 1-ediicido que 
se  encuentran los derechos del copsi-ticipe cn punto  
ri las ganancias, sus  obligaciones, en cuanto  ci pkr- 
didas,  ya por  inuei-te, ya por cualquier otro inci- 
dente,  sc hallan aun r i ~ i s  restringidas que aquCllos, 
puesto que n i n g ~ ~ n a  pnrticip,icion les corres l~onde 
en estos casos, sino tan S O ~ O  tr;itandose clc: las crias, 
en las que puedcri perder la par te  que les corrcsl>on-a 
dia.  Los  derechos y obligaciones en punto  ii pCrcli- 
das  y ganancias, son,  por consiguiente, mucho in i s  
l imitados para el coparticipe en la parte SO.  que 
en las oti-tic clos, puciicndo decir lo conti.orio del 
d ~ i c ñ o  d e  13 C ~ L I I L I ~ C ~  G aparcero.  

De lo dicho r c s u l ~ a ,  en resumen: cliie cn las co- 
muñas  de ' las  partes ccntrnl y ;\'E. corresponden, por  
mitad,  al aparcero y col>articipe, las pCi-diclas y go- 
nancias (con la escel~cicl)n clicha) que el xaririclo sumi- 
nistre; y co  la parte SO.  al coparticipc no coi-rcc- 
poiicle ganancia algcina en  el ,anado que recibe, co- 
mo tarnpoco le coi'responde pai-ticipacibn en Iris pirr- 
didas,  pero  si e n  las ci-ias d e  este ganado,  en las yuc 
tiene la mitad de pai-ticipaciiin, ya se t ra tc  clc perdi- 
das ,  ya se  hable d e  yanancias.  

cllsarnblea de vecinos en el nzt~nici@io de Allnizde. 
Subsis te  el concejo abierto en todos los pueblos del 
inunicipio allandés. S u  convocaci6n sc  hace cle dis- 
i intas maneras,  s iendo lo cori-iente, en unas  partes, 
q u e  el alcalde de  bai-rio ¿> Vistor vaya avisando, casa 
por  casa, a todos los vecinos; y e11 ot ras  se  haga el 
llamarniento desde u n  punto  dado,  gencralniente la 



~)t LA U N I V E R S I D A D  DE OVILDO 48 

plaza, la era  d e  un  vecino, O el espacio q u e  hay  delan - 
te d e  la capilla, med ian te  un repique d e  campanas--- 
mejor  d icho d e  u n a  sola campana ,  po rque  a u n  c u a n .  
d o  haya dos ,  tan  solo s e  utiliza ucn-, un t o q u e  d e  
cueriio b la proiiuriciaciUn en alta v3z cle la [rase (c~i 
la  . v ~ i n l a ! ~ ) ,  palabi-r: con se  des igna en tales pueblos 
la junta O asamblea .  

l<eiinidos los vecinos, principia la asamblea  á d e -  
l iberar,  bajo la clireccibn del  Vis tor ,  quien  d a  a cono - 
cer  íí los concurrentes  el objeto d e  la reunihn.  'I'U- 
inansc los accierclos, q u e  s i empre  versan sobre  cues -  
t iones iie iiitei.ts local, por mayoria d e  votos.  

1;s lo ccmiin que  la asamblea s e  componga  tan  
solo d c  hoinbres  (clel dueño  o jefe cle cada casa); nias 
es to  no dice q u e  la muje r  czirezca, en absoluto ,  d e  
iiitervencibn en ella,  una  vez que ,  en ocasiones, s e  la 
ve allí represeri tando s u  casa y t o m a n d o  en la discu- 
sibn una par te  idkntica i~ la q u e  toman los l-iombres. 
Sin embargo ,  la muje r  no asiste si  tiene mariclo, al  
rnenos q u e  &te  sea ,  corno vulgarmente  s e  dice,  u11 
1lXuan)) y ella quien lleva e l  gobierno d e  la casa. a 

].,a asistencia ií la asamblea  es ob1igato1-ia, y los 
q u e  a ella se  sustraen-en genera l  mas  d c  una vez-, 
dan  luga r  a q u e  el Vis tor  lo comunique  al ayunca- 
miento y &te les iinpong,i la correspoi-idiente mul t a  
que;  en es te  caso ,  se  t r aduce  en inetálico. 

lg~!al  cisterna d e  penalidad se  s iguc  contra  los 
q u c  no cumplen los acuerdos  tomados  en la a s a m -  
blea. El Vistor pasa noticia d e  lo q u e  ocur re  al  ayun-  
tamiento  y 5ste impone  al  vecino rebelde una r n ~ i l t a  
en  armonla  con la natui-alcza del  acue rdo  bur l ado ;  y 
así, t ra tandose  d e  a r reg la r  c a m i n ~ s  o fuentes ,  s e  le 
castiga,  O s e  le m u l t a ,  obligitndole ri p a g a r  el jornal  
á u11 vecino q u e  en su  l u ~ a r  colocO el 1-istoi-; mul ta  
que  en este caso s e  t r aduce  también en  d ine ro ,  pero 
que  igualmente  puede consist ir  cn especie, cuando  la 
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naturaleza del  acuerdo  bur lado  asi lo exija 'l'al succ- 
d e  cn el caso d e  iieyarse un veciiio A p a g a r  ciei-tn 
can t idad  d e  g r ano  al pa s to r  del pucblo,  cuando  a ello 
se  habia  olsligaclo cn la asamblea (1). 

LELESI 1x0 VAI.,LEDOLt. 

DERiCHO CIVIL (Primer curso). 
- .  

E L  C O D I G O  C I V I L  Y E L  R E G I S T R O  D E  LA PEFISONALIDAD 

(Resumen critico [le las  lecciones 14 y 15 ilel prograina de la asignalura), 
- - -- - 

,l cun-i ieczo~ del siglo pasado,  coi1 Iii  publicaci0il 
clcl (.;Odigo civil franci.s ( iSo{) ,  s e  aclviei.ti: clai.amcn- 
te  c n  todas las nacioiics cGropras ui-irt corr iente  I'i-an- 
cti y ahicr ta  c o o s i ~ i ~ a i -  por esci-ito, cil h i -ma  clc 
iii.ticulos, SLIS prcccptns Icgalcs.  

(,ierto q u e  ((es. desconocer  poi. comple to  la vida 
tlel clerechc creei- clue e s t i  todo ,  qiic p~lecle  cstcii- toclo, 
e11 u n  COcli;?o)~ (Si.. ( i o m a s ; :  pei-o no deja de ser 
:i~enclible la iticlic~iciOn d c  los  yuc  sosticncn qcic es la 
~Iinica garan t ia ,  el iinico medio  d e  cons ignar  con cla- 
ridad los derechos ii ldividualcs,  para dejar los  li sal-  
vo de aquellos q u ? ,  valiGndose de textos obscui-os 2 
intr incados,  pucdeii encont ra r  en  ellos clisposirioncs 
m i s  U menos  espcciosns q u e  cohonestaii  SLI  nloclo d c  

( 1 )  Eii eslc puii[o, co:iio cii ~ i l g u n  oti.o dc  ¡os que loiniiiii Iri 

presentc IIciiloriu, riu hacciiios ~inci csposizicin coinplcta d c  las cus- 
tuinbrcs, por descoiiocci.lns en s u  detallc: 1x1-o advertimos qiic no 
ahandonarcinua t an  interesante c s t~ id in ,  si 110 q u c  eit dl cc>ntinw~- 
remos t rabajando.  



obrar. La  fuerza de  este argumento, algunos preten- 
den hacerla :nayor, diciendo que el Cbdi#o es la 
iinica Sorina ni-tistica de  cxprcsai- el Derecho, el zini- 
co'medio d e  llevar este a un desarrollo organico y 
pci-fecto. 

No seria propio de este lugar tratar de la cues. 
tibn de la utilidad <j inutilidad d e  la codificaciiin. Sa-  
bidos son los principios y argumentos aducidos por 
los particlarios de  la escuela histbrica con Savigny, y 
¿iquellos reparos que les oponlan los defensores d e  la 
codilicacidn con 'Thiebaut. ICsta controversia, ,(que 
constituye uno  de los capitulas m i s  interesantes de la 
I-iistori~i de nuestros ticmposu (Gincr), pi-odujo, como 
ci.a lGgico, una bibliografía, poi- rnuclios conceptos 
notablc, sobre est-e particular. 

l<esult~ido de esta disrusion fui.  una nueva alir- 
macion de  lo que deciamos al pi-incipio, U sea, que 
Ici coi-riente favorable li la codiiicaci6n ha prcvale- 
ciclo; y aun cuanclo es innegable que nIa miiyor parte 
de los Estados que han codificado en este siglo s u s  
Icycs civiles, c n  el plan y cn el ccintcriido Lipareccn 
como u11 plagio del Chcligo de  Sapolebn)~  (buran),  la 
doctrina sc ha llcvado lí s u s  iiltimas consecuencias, y 
Iioy tcnemos coclit-icado el derezho rnerc;intil, penal 
y procesal, pero no el administrativo, y hasta sc ha 
intentado hacerlo en el dci-echo internacional. 

l'or lo qcic: tvca 3 nuestra patria, los dilerentes 
trabajos llevados A cabo para la publicacihn del CU- 
diso  civil, asi como las tentzitivas oficiales (1821- 36- 

j 1 -6~ -Sa )  y tantas otras (Gorosabel, la'ei-- 
n i i i d e ~  de la Iloz, 1'. y S. ,  Goyena, S. de  :\.loliua, 
í-Ierrero, Amandi y Bravo) con tún laudable propb- 
sito, no correspoi~de estudiarlos en este lugar. L o  
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cierto es que  la apai-icibn del COdigo de  1880, y más 
aiin, la  ley d e  Bases d e  1885 y la definitiva d e  1888 
fueron saludadas por  los autores con frases llenas cie 
entusiasmo, aun por aquellos que  advertían en el 
Codigo no pocos defectos.. «El deseo d e  D." Isabel la 
Catblica, consignado cinco siglos ha en cin codicilo 
cle J'iedina del Campo,  la resoluci0n d e  las Cortes  d e  
Cadiz, expresada en el articulo 258 cle la primera 
Constitución española, el mandato de  tcdas las. Cons-  
tituciones politicas, la esperanza constante d e  todos 
los espaiiolcs, liase visto, por fin, realizada .» ' Asi se 
espresaba en 1888 uu ilustrado catedri t ico (l:alcOn), 
y en ttlrminos parecidos lo hacen o t ros  rnucl-ios. 

Ahora bien; hasta que  punto el legislador consi- 
lyuio acertar  en su  obra;  si logrb cumplir  con su ini- 
O. 
siOn I-tarto difícil y enmarañada;  si ri los complicados 
probleii-ias quc  ante  kI se planteaban supo dai-lcs la 
debida s o l u c i i ~ ~ ~ ,  son cuestiones que  la critica no jciz- 
g a  por  igual. L a s  opiniones se dividen, y junto li los 
apologistas (no milchos) del Cbdigo civil, se. levantan 
otros tachando cle poco afortunada la empresa Ilera- 
cla A ttirrnino por'la cornision de Codigoc. Uno cle los 
vocales, D. Augusto  Coinas, demuestra de  modo cla- 
ro  que  la obra  del legislador ha sido bastante clcsdi- 
chada,  porque no sc~tisíizo las exigencias cicntificas 
que  la codiiicaciori requiere, ni logrb da r  soluci0ri al  
importante problema del clerecho de  nuesti.as regio- 
nes forales, ni otras  varias cuestiones. De ahi la 
necesidad d e  procedet. a una  1-evision d e  nuestro v i -  
gente Cbdigo civil. 

( (Todo se entre@ (escribe el S r .  Comas), al poder 
ejecutivo; se renuncib U la discusi@n del contenido 
del Derecho privado, el plan O estructura que debie-  
ra revestir el nuevo Cbdigo; se prescin.dib de  discutir  
los conceptos en que habían d e  form~i larse  Iris insti- 
tuciones Cundainentales y los principios quz.caractc..  
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rizan el valor peculiar d e  las inst i tuciones q u e  coin- 
prendc; presciildiendo taml~iCn has ta  d e  la discusion 
part icular d c  cada uno  d e  sus preceptos:  t odo  quedo ,  
pucs,  en t r egado  al  G o b i c r ~ ~ o ,  poniendo en s u s  i n a -  
n o s ,  si cabe  clecirlo asi, una verdadera  d ic t adura  en 
el rCgimen d e  la rutura vida juridica; cle todo ,  en 
suina ,  s e  presciildici a cambio d e  aquel  Unico 
I v o l ~ ~ ' ~ s i t o  q u e  d todos  an imaba ,  esto es,  q u e  el Cbdi-  
yo se hicicsc d e  m o d o  q u e  e l  solo contuviese todas  
las no rmas  reguladoras  d e  la vida privada.  L a  opi- 
nibn no s e  preocupaba d e  o t r a  cosa . . .  . .  A h o r a  bien: 
;cbiiio rcsponditi cl COcIigo ;I esto unriiiimc asp i ra -  
cibn, quc  si iio justificaha, e s p l i c a b ~  al iileilos la u n a -  
niinidrid cle pareceres en p r o  d e  la hrrnaci i )n  inriie- 
cliata d e  u n  nucvo Código civil?), 

L a  respuesta no la da  sesuicla el sabio  ca tedra-  
tico, s ico  que ,  despuEc d e  ii-  analizando a lgunas  d e  
las bases clc la Ley d e  1888, aiir ina q u e  ((la nueva 
obra  clz la leFisl;icion civil h a  coritrariaclo la: aspira-  
cioncs todas  clel p'iis, ci iradas unicarnente en t e n e r  
un Ci'irligo, pero u11 solo y iinico COdigo clel Derecho 
pi.ivüdri, ii l in  clc q u c  los ciudadai-ios 1iucd;in clctcv- 
minar  coi1 coinpletd seguritlcid los ac tos  d c  SLI vida 
civil, sin tener  q u e  consul tar  sobi-e esta rama clel 
I l~ i - ccho  ot ro  cuei.po le?:.rl n i  n inguna o t r a  disposi- 
cibn l ex i s l a t iva .~~  

Y esta opiriiiln se  halla corroborada por la de 
o t ros 'muchos  a ~ i t o r e s  q u e  cle estos asuntos  s e  ocu- 
pan.  

I.)ejaodo apa r t e  es tas  cucstiones,  i i jcmonos,  por  
~il iora,  en el l<epis /r-o citi f l  dc las  fiei-sonas. 

P o r  lo que  España  s c  refiere, la historia d e  esta 
insti tucibn,  es toda  una serie de tenta t ivas ,  m a s  o 
inenoc afor tunadas ,  llevadas ri cabo con el objeto de 



que  los cambios en el estado y capacidad d e  las per- 
sonas consten de  manera autkntica. 

IHacia 1Sa.3, cuando tiene lugar la segunda reac- 
cibn absolutista, es cuando por  primera vez se orde-  
na a los ayuntamientos que lleven libros especiales 
en los que  se inscriban los nacimientos, matrimonios 
y defunciones. En  1835, cuando también d los alcal- 
des se les di6 el cargo de  jueces de  paz, se les orde- 
no, en n ?  d e  Julio, llevasen el anterior registro. P o r  
el poco cuidado que en esta funcibn ponian tales au-  
t o r i d a d ~ ~ ,  hubo de  repetirse la disposición en 1876, y 
en I X  j 1 se extendi0 la obligaciOn de  llevar los libros 
del Registro ii todos los curas pii-i-ocos, quienes re- 
mitirían sus  datos á los alcaldes de  las cabezas de  
part ido á que  perteneciesen sus  pari-oq~iias. 

Con esto no quedb resiielta cucstibn de  tan gran- 
de  importancia, siendo de  considerar el descuidu 
con que  se llevaban no pocos libros parroquiales. 
I'ai-a obviar tales deficiencias, en 17 d e  Junio d e  1870 
se public6 la Lyl firovisio~~¿rl d e  /<cgisLr.o civil, quc 
continua vigente, segiin disposicion clcl ar t .  j 2 ~  del 
C6digo civil. 

Exteriormente considerada, esta ley se halla divi- 
dida en cinco titulos 0 seccioiies, que cumprenden 
cicnto doce articulos y uno ti-ansitorio. El 'i'it~ilo 1 sc 
ocupa de las disposiciones ,qz~zcrales; el 11, de  los naci- 
tnienios; el 111, d e  los nzntl-iino~zios; el IV, de  las ¿I~/iuz- 
ciones, y el V, d e  las inso-ificiones de ciz~dadaniit. 

Ahora bien: si despubs de  haber pasaclo la rnira- 
da por las disposiciones de  esta Ley se abre el COdi- 
go civil por el l'itulo S I I ,  del libro 1, donde se ocupa 
'Del registro del eslado civil, la pregunta que  cspon - 
táneamente ocurre hacer es la siguiente: <por que el 
legislador no ha fundido la parte  sustaritiva d e  esta 
Ley en los artículos del Cbdigo?; o, cuando menos, 
esta otra: <por quk deja desparramado el derecho 
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civil en otras leye!;, y ,  ya que lo hace asi, no enmien- 
cla todos los dcrcctos cle quc kstas acloleccn? 

A q u i  vienen bien las justas ccnsiiras ri la obra clel 
legisladoi- que «ha incurrido en el error de dejar 
vivas, tanto las diversas leyes cleclaradas subsisten- 
tes, coino toda la anterior legislacibn que con ellas 
regulaba la materia 0 materias d e  que trata cada 
una de  las inismas),, cuando la opini6n del país «con 
iml)aciencia reclamaba ver todo el Derecho civil vi- 
gente comprendido en un solo cuerpo legal)) (Comas). 

ICnhorahuena que el leg-islador haya querido se- 
guir  semejante conducta con leyes d e  carhctei- admi- 
nist~-:~tivo, dejando, dc  este modo, abierto el camino 
pai-a que alpbn día se  en.iprencIa la codificacibn de  
esta rama del Derecho, lo cual ha hecho, v .  g. ,  Por- 
tugal: inas que, a1 publicar el COdigo civil, hayan 
quedado luera leyes que, por su naturaleza, en 61 
tenían su lugar propio, nn es disculpable en manera 
alguna. 

Cierto que,  al obrar  asi, no hizo mas que s eg~ i i r  
la norma trazada por la hace novena de la I.ey de 
bases de 1888; pero <por quC no imith en cstc punro 
al Chdigo civil francés en el l ' í tulo 11 del libro i,  ya 
que para tantas otras cosas le sirvi6 d c  modelo? <Por  
quk no hizo lo propio con el titulo I[ clel libro 1 del 
Cbdigo belga, con el Cbdigo italiano y tantos otros? 

En  el sentido de  estas lepislaciones se  inspiraron 
también «los ilustrados redactores de  los Proyectos 
d e  COdigo español d e  185 I y 1882: pero la Comisibn 
codificadora del actual Cbdigo lo ha entendido (le 
otra manera» (1:alcOn). 

<Por  quL: obrb así? No es fácil explicarlo. Y menos 
se concibe todavía cbmo, tenicndo un carhcter de Ley 
firovisionill, segiin se indica en el encabezamiento, se 
la haya dejado rigiendo «en cuanto no esté modifi- 
cada por los artículos» del Cbdigo. 



Y ya  q u e  en  el  a r t iculo  3 3 2  es d o n d e  s e  hace  esta 
iiidicaciOn, vcamos cual  es el conteniclo y alcance d e  
las rllodilicacion es in t roducidas .  

E s t a s  son  d e  clos clases: unas ,  q u e  ampl í an ,  segun 
p a r e c e ,  las  secciones del  Reg i s t ro  civil ( a r t .  326); 
o t r a s ,  q u e  reforman a lgunos  preceptos  d e  In J.,ey d e  
1870 ( a r t s .  3 2 8  y j ~ g ) .  

Respec to  al  p r i m e r  p u n t o ,  s abemos  ya cui lea  son 
las secciones q u e  c o m p r e n d e  el Feg.is17-o de  lá $cr- 
sonal idad ,  t a l  como viene organizado clesde q u e  s e  
puso  en vigor.  .\las en  el a r t iculo  an tes  ci tado'(<zO),  
s e  dice:  ((E1 R e g i s t r o  del  e s t ado  civil comprenderii  
las in;cripciones O anoiaciones d e  nacimientos,  matr i -  
monios ,  enznnci+¿rciones, i~ccoi~oci~7zieizic,s y leL?ilinzn- 
ziones, delunciones ,  natui-alizaciones y i iecindad,  y 
estai-ci a ca rgo  cle los jueces inunicipales i l  o t ros  I'lin- 

cionarios de l  oi-den civil en I'spaRa y d e  los agen tes  
corisulares O diplom6t icos  en  el extranjeroll. 

P o r  lo p ron to ,  segiin s e  desp rende  del ar t iculo  
t r ansc r i to ,  parccc q u e ,  con la reforma del  (.;¿)digo se  
p re t enden  c rea r  nuevas  secciones en donclc s e  h a s a n  
cons ta r  Ias enzanci$aciones, ~ .econoc imlen  tos ,  legitiii?o- 
ciones y n e c i n d a d .  S e m e j a n t e  intencit jn,  d e  haberla 
t en ido  el legis lador ,  a la prcicticri a u n  no s c  h a  'Tlev;i- 
do,  con t inuando  cl R e g i s t r o  civil con las secciones 
q u e  marca ra  la leg d e  1 . 7  d e  J u n i o  d e  188o. 

1' no s e  d iga  q u e  al  expresa r se  en  el art iculo 321.) 

d e [  Chcligo q u e  el Reg i s t ro  comprenderá  ~ I Z S C I . ~ ~ -  

ciones y anolaciones,  ( (parece  licito suponer  q u e  s e  
conserva su  ac tua l  organizacion,  y de consiguiente, 
q u e  las e r n a n ~ i ~ a c i o n e s ,  reconocimientos j r  legit ima- 
ciones serkn obje to  d e  anotaciones  marginales))  (Na- 
v a r r o  A m a n d i ) ;  po rque  es to ,  ademris dc s e r  iinpo- 
s ib le  verificarlo en los nacimientos  ' ocu r r idos  a n t e s  
d e  1870, q u e  no constan  en el Regis t ro ,  10 tnisino 



podia decirse d e  los matr imonios ,  p o r  ejemplo,  y re- 
ducir.;e las seccinncs h dos  6 t res .  

Acleniiis, a l  ii-iclicarse que  se h a r i  constar  tninbikn 
la vecindad, secci0n ya reclamada en o t r o s  art ículos 
clel Cbdigo,  parece  q u e  la aspiracibn del  legislador 
f u e  la d e  crear  a lgunas  secciones mas .  

Y usi lo ha  entcndido el SI- .  Duran  y E a s  siendo 
ministro d e  Gracia y jus t ic ia ,  pues  p o r  R. D. d e  1 2  

d e  Junio  d e  1899 dispuso q u e  el  l ibro del  regis t ro  
civil, l lamado d e  Cizrdadanicr, en adelante  s e  denomi-  
ne cle C i u d a d a n i a ~  de 7lecindad. E r a  16sica y necesa- 
ria la reforma: porquc si  en cl a r t .  1; del COdigo s e  
dice que  s e  p11ai.A vccindacl po r  la residencia d e  diez 
años  en provincias d e  derecho comiin,  O por  la resi- 
clencia d e  clos años,  sieinpi-e q u e  el in teresado inan i -  
Leste s e r  kstri su  voluntacl, I z n c i ~ ~ ~ d o ~ e  e11 an2hos la 
ccil.res+ondienie insc~.i?cirin en el Regisl1.o civil, no  h n -  
bía posibil idad d e  hace r  tal inscripciOn, po rque  en el 
Regis t ro  no existia libro en d o n d e  s e  hiciese constar  
la vecindad. 

'Todas es tas  d u d a s  nacen d e  «la defect~iosa  estruc- 
tul-a, impropiedad d e  clicciOn, ~~ag i i edac l  6 inccrti- 
cluml?re d e  q u e  adolece el C8cligo civili~ (Jl. P e d r e -  
gal), y que  en el a r L .  326 p ron to  s e  advierte. Con 
haber  dicho,  v .  r r  : el  regis t ro  del  es tado civil coin-  
prende las inscri$ciones d e  nacimientos,  matr imonios ,  
etcktcra,  y las ,~no/aciones d e  emaiicipaciones, reco- 
nocimientos,  etc., semejante  dificultad queclaba ori- 
l lada.  

Vbansz al-iora cuales son las reformas q u e  en los 
al-ticulos d e  la ley d e  1870 in t roduce el Cbdigo d e  
1S89. E n  realidad no son d e  mucha  inonta  y t ienden 
tan solo B hacer  m a s  prActico los preceptos d e  la ley 
clel Regis t ro  civil. Asi, cn el a r t .  1 5  d e  esta,  se decia: 
«T)entro del  te rmino d e  t r e s  días,  a contar  desde  aquC1 
en q u e  hubiese t en ido  U el nacimiento,  d e h e ~ c 7 - : ;  

' 1  / 
1 .. 
\ 

- 8 
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hacerse $resenlaciólz del recikn nacido al -funcionario 
encal-gado del T e g i s l r o ,  quien procederá. en el mismo 
acto a verificar la  correspondiente inscripcihn)). Po r  
los peligros que para la salud de  los i.ecikn nacidos 
traía consigo esta disposici0n, pues no sieinpre s e  
iba ;i acudir a lo prevenido en el ar t  10 que exigia 
se trasladase el encargado del Registro al sitio doncle 
cl niño se hallase, si hubierc temor de dafio para SLI 

salud, el a r t .  3 2 s  del COdigo civil mocIiiicO aquel 
precepto en la siguiente forma: «ATo serd jzcccsaria la 
$7-escn/ncion dcl 1.ecié12 nacido a1 fz~nczOn¿rrio cl7ialg:,rid0 

del S(egi.~ti-o para la inscripcibn clcl naciinicnto, has 
tando la declaracibn de  la persona obligada 6 hacer- 
la)). Como consecuencia cle este articulo, queda dern- 
gado el 65 de  la ley clel Registro que irnponia multas 
de cinco diez pesetas h los que dejasen cle prescn 
tar  el recien nacido. 

1Zl ar t .  129 clel Chdigo es una ainpliaciGn a lo clue 
con anterioridad dispone cn cl ar t .  7: cuanclo clicc . . 

que «al acto de  la celeliracibn de l  i i~atrimonio canh- 
nico asistirri el juez miinicipal u otro funcioncirin del 
Estado, con el solo fin de  verificar la inmediata ins- 
cripcibn en el Registro civil)). Y ahora agi-cga: (cScr:i 
obligacion de  los contrayentes Iacilitar al Suiiciona- 
rio representante del Estado que asista A su cclchra- 
ción, todos los datos necesarios para su  inscripcibn 
en el Registro  civil^^, todo lo cual tiende ti que el 
ar t .  67 de  la ley del Jieyistro, que trata de  las cir- 
cunstancias que se  han de  hacer constar en el asien- 
to  del libro correspondiente, sea en la practica cum- 
plido en toda su extensihn. 

Los  restantes articulas de  este titulo clel COdigo 
puede decirse que, en general, vienen ser iina afir- 
macibn de  los principios mantenidos por la ley de 
que \~eriimos ocupandonos. 

En cuanto a las cuestiones de derecho internacio- 



nal pr ivado q u e  en  es te  1 ~ i g n r  existen,  n o  las indica- 
mos  nqui pa ra  110 cx tender  es te  t r a h j o .  'I'an sGlo 
d i r emos  q u e  cl C:hcligo cs poco a1;lrtunaclo cn es te  
pun to ,  dejanclo sin resolvei- cucstioncs d e  tan  g ran  
iinportar-icia como la d e  los ma t r imonios  c z l ~ h r a c l o i  
con ar reglo  A leyes culi*nnjcras, e n t r e  cspaiioles .;son 
i~z~fiazidern l e ~ i s ? ) ;  y lo relativo 5 las natiii-alizacioncs. 
(;Existen ti->duvia lns cua t ro  clnscs cle q u c  nos habla 
la ley \.í (cn s u  nota ;), ' l ' i t .  X l V  d e  la Xovis i i~ la  Re- 
copilacihn:) 

i ln tes  cÍc t e rmina r ,  inclicarernos q u e  los autoi-es 
ha11 propuesto  d is t in tos  medio; para reorganizai- cl 
Regis t ro  civil clc la pei-sonaliclncl. S e  ha pensiiclo, por 
Linos, a u m e n t a i  las secciones y llevar a l  i<cgis t ro  toclo 
lo que con la pe~.soncilidad tcnga i-elacion, a l  igiial 
que en el Kcgi:;tro cle la 1'1-opieclacl se hace ccln el 
es tado y moclil;caci6n d e  la inmueble .  Oti-os pi-ocla- 
man  I L I  convcnicncin d e  crear  iin cucrpo clc 1Iegist1.n- 
dores  q u e  tcnson Siincioncs a n i ~ l o ~ n s  ji la clc los 
liegistraciorcs d e  la P rop iedad ,  por  lo que toca a l  
cr-bdito d e  las personas .  

E n  LIII es tudio  d e  D. 11. ICojas, publicado en iSqi; 
en la 1Zei~i.sti.r gcncrcil de l,e,qisIrrcid~i .v .Jzli-isi,7~~ldeilcl'a, 
s e  analiza con g ran  clc.tecin-iiento e s t e  a sun to ,  insei-- 
ti~nclose- ii nas Bases p ~ r s  el cstableci~nienlo del  Re,yislr.o - 
ci~:il  de lasfiei.s0~7ns, q u e  coi~s t i t i iyen un acabado  cstii- 
clio sobi-e la materia.  

1,os pun tos  Cunclamentales cle es te  t rabajo  pueclcn 
reclucirsc ,? los siguientes: .  

I ." El Reg i s t ro  civil s e ra  llevado por  iunciona- 
rios, elegidos al efecto p o r  un sistema ariáiogo al  d e  
los Reg i s t r adores  d e  la Propieclad. 
. 2.' .\ todo individuo, al  tiernpo d e  si1 naciiniefito, 

0 al inscrihii.se como ciucladano español ,  s e  le expe-  



dira un padrbn e11 donde constaran las anotaciones 
convenientes que ri su personalidad se refieran. 

3.' Las notas que se  extiendan en el padr0n d e -  
berin ser reproducidas textualmetlte en la inscrip- 
cibn matriz o d e  origen. 

4." El Iiegistro de  las personas comprenderi  las 
inscripciones de nacimiento, matrimonio, emancipa- 
cicin, las condenas criminales, servicio militar, etck- 
tera, etcktera. 

I)e este modo, la institucibii del Registro rcspon- 
cleria i mas altos fines, constituyendo una verdadera 
salvaguardia de  los derechos de  la personalidad ( r )  

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

RESUMEN DE LOS TRATADOS DE UTRECHT.  
. -  - - 

Los tratados d e  Citrecht, llamados así porque lue- 
ron hechos en la ciudad l-iolandesa dc  este iiornbre, 
tienen por  objeto ajustar la paz entre las potencins 
que habían intervenido en la sangrienta guerra cono- 
cida en la  Historia con e! nombre de  Guerra de  
Suces i tn  d e  España.  

1 3  motivo inme(liato d e  esta guerra f u k  una cues- 
tion hereditaria. Al morir  el rcy de  España, (:ir- 
los 11, ultimo vistago de  la dinastía austriaca, de j i )  
la corona a Felipe d e  Anjou, nieto del rey de I'ran- 

( 1 . 1  El catedrdtico dcl curso en qiic c i te  ~raha jn  FUE escrito, cb 

D. Fcrmin Canclla, vice-rcctor dc  la ITnivcrsidad. (Vkcinse Ius 
págs 7 á 10). 



cia I,uis S I V .  Contra este testamento protectb el 
archiduque Carlos que alegaba tambiCn derechos i 
la corona, y apoyado en sil demancla por casi toclas 
Ias potencias eui.opeas que temian qiic el equilibrio 
sc  ronipicsc si las coi-onas franceca y española sc rr-  
unian cn la potente dinastia cle 1,uis SIV,  cleclrirb la 
gi~cri-a i los 13orhoncs de  1:rancia y España. 

Ilespuks de una lai-pi lucha en que la lot-titila la- 
voi.ecih altcrnativamcrite a los dos coi~tcnclientes, 
pero cri la cl~ic, al fin, llevaron la pcoi- parte los I3or- 
bones. L a  paz se iinpuso, y reunidos en Ltrecht 
dclegciclos de  las potencias heligcriintes, la ajustaron, 
esta hlecicndo sus condicioncs cn varios trataclos. 

Noso t~os  cxaminarnos sc',lam"te los a.justados por 
I*;spaña con las demás nacioncs quc intervinieron e11 
1:i I~ i i ha .  

Los más irnpoi-tnntes ent!.e ellos son los cele- 
brados con Inglaterra, la potencia que en Utrecht 
dictaba la ley, por lo que interviene no cblo en sus 
convenios sino en los de  sus aliados. El m i s  iinpor- 
-tante de  cllos cc el firmado en 2 7  de .\lari.o clc 1 7 1  3. 
],as piincipnles condiciones q:ic en este ti-atado se 
establecen, con: España ceclc 6 Inglaterra Gibraltar 
y la isla de Jlenorca. S: cbinpromete, tamhikn, A 
ceder al. duque cle Sabnya, aliado de Inglateri-a, la 
posesión dcl reino de las clos Sicilias y ,i conceder 
plena amnistía a toclos los espaiioles que hubiesen 
deCendido los intereses del archiduque, y, a can?bici 
d e  toclas estas concesiones, apai-LC de otras de  qi-le 
Iiahlaremos ril  examinar los tratados de  co:nercio y 
q u e  cc consignan tarnbikn cn este, Espatia i.ccibe cle 
la (ira11 I-Iretatia la promesa de que pondra a la prin - 
cesa clc los L'rsiiios cii posesibn clcl clucaclo dc  I,irn- 
burgo. 

1':n otro tratado, cle 1 3  de <Julio de I 7 1  ;, ndemhs 
de insistir en algunos de  los puntos estipiilaclos en 
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el anterior, el rey d e  Espafia se compromete solem- 
nemente a respetar el orden de sucesibn establecida 
en Inglaterra con el advenimiento de  la dinastía cle 
11annover. S e  transcriben, además,  las renuncias 
solemnes de  Felipe V por  si y sus  sucesores :I sus 
derechos la corona de  Francia, J- del duque cle 
Rerry y el duque de  Orleans, príncipes franceses, 3 
los que pudieran tener i la de  España; asi como unas 
leti-as patentes de  Luis NIV derogando otras ante- 
riores en que habilitaba a Felipe V y sus clescendien- 
tcs pura ocupar la corona de Ii'rancia si algiin din 
llegara A coi~responderles. 

Con esto desaparecia la causa que habia clnclo 
origen A la guerra de sucesibn, esto es, el recelo con 
que las naciones europeas mirabnn el aumento de 
poder que a los Horbones daba la ~i rcunstancin  tle 
que uno d e  ellos ocupase el trono de  España, y el pe.  
ligro de  que un dia un mismo rey reuniese ambas co- 
ronas .  

, . No podían faltar, en convenciones celehradas por 
Inslaterra, tratados de  comercio, y, en efecto, en 
Utrech  justo con España lo; siguientec el de  1 3  de 
Julio de  1713, 21 más importante de la serie y del que 
los demas son glosas O aclaraciones el de de Di- 
ciembre de 171 3 ,  por el que se 1-atif ca uno  anterior 
de  2 3  de Mayo de  1667; un tratado aclaratorio de los de  
IJtrecht, firmado en Madrid en 14  de Diciembre de 
I 7 1  5 ,  y el l lan~ado de  asiento de negros de  0 de L\iIayo 
de  I 716. E n  el primero de  estos tratados, notable por 
su forma, porque en 61 se insertan las proposiciones 
d e  Inglaterra, y á renglon seguido, las contestacio 
nes d e  España, se declarz que la Gran ljretaña go- 
zara de  todas las libertades y privilegios que se con- 
cedan a la nacibn mas privilegiada y que se estable- 
cera un arancel d e  derechos arreglado a 10s que se 
pagaban en tiempos de Carlos TI en el puerto de 



Santa Maria, que rcgira para el comercio inglcs en 
todos los puertos españoles. 

En  un articulo separado del segundo tratado se 
concede ri los ingleses un juez conservador en Cana- 
rias que entienda exclusivamente en sus causas mer- 
cantiles y dc cuyas decisiones solo se  pueda apelar 
al Consejo de Guerra de  Madi-id. 

En el tratado de  r-;  de  Junio d e  I 71 j ,  celebrado 
entre el duclue de Saboya y Españ'i, esta cede a aqukl 
el reino de las dos Sicilias, con todos los derechos 
anejos .i la soherania, y se declara que, en caso de  
extinguirse la sucesion directa del monarccr cspañol, 
sean Ilamadoc i ocupar la corona los descenclientcs 
del duque dc  Saboya. 

'I'amhikn se ajusto en Utrecht un tratado entrc 
lispaila y [lolanda en el que se estipula que los co 
merciantes de  ambos paises gozaran en el otro los 
inismos derechos q u e  los de  las denlas naciones; y 
otro, entre Portugal y España, estableciendo varias 
condiciones entre las que son las mas importantes 
la devotucion mutua dc las plazas conquistadas y lri 

ccsiGn por l<spof in del tei-1-itoi-io y colonia del Sacra- 
mento. 

.Josc R. PJ?KE% 13ANCES. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

El problema del Derecho internacional privado, 
se plantea dc una manera sencilla. Ya en In leccion 

al señalar el concepto de nuestra asignat~i-  
i-a, digimos que había estados con diversos Ilerc- 
chos; que las relaciones jurídicas no se lin-iitabaii 5 



un solo Estado,  sino que trrispasaban sus  fronteras 
y ponian en contacto Dereclios distintos, y que de 
squi  resultaba una vci-claclera ~ u e s t i 0 n  de competen- 
cia que tenia que rejolvcr el 1)erecho iriternricional 
privado. Ahora bien; clespuiis de  alguna invest igacic '~~~ 
respecto del origen de  aquel contacto d e  1)erechos y 
cle esa cuestibn de coinpetcncia, llegamos i l a  afir- 
rnacibn del S r .  l;ern;?ndez Pricla, d e  que el probleina 
nace de  la dispersion de  los elementos constitutivos 
d c  la relacibn jurídica. 

\'arias escuelas ti-atai-o11 de resolver el prob,lema. 
Ida  escuela d e  los estatutos se  propuso solucionarlo 
dividiendo los estatutos en fierson~les y re,~lc.s, csta- 
tutos~/bvoi-ables al Dei-echo romano y deslaiiornl>les á 
este Derecho. Pe ro  los glosadores vieron dos  cliliciil- 
tades graves: I la de  averiguar qui: es lo predo- 
minante ea las estatutos; y 3.' el caracter propio de  
estos mismos estatutos. 

l:n efecto, surgia la priinera dilicilltad a l  deter- 
minar si algunos estatutos eran personales, reales 6 
Iormales, ~01110, por  ejeinplo, cl de Iris libci-alidades 
entre csposos, el de la  p r i n ~ o ~ e n i t u r a ,  el del senado 
consulto veleyano. I,legO a tal puiito la incei-tidurn- 
brc, queHái-tolo decia qiie sedebia atcndei-5 la priine- 
1-a palabra con que empezaba el estatuto. La 5t:gunda 
dificultad era que los cstntutos a veces no eran pcr- 
sonales n i  reales: cuando la Icy rcguln los actos, no 
lo hacc ni por las personas i ~ i  por  los cosas, cirio por 
los actos: dí: ahi el nacimiento de  otro estatuto; el 
formal. Pero  aúri asi, siempre tendría esta teoría dos 
inconvenientes: i ." que una relacibn jui-idica en que 
esten dispersos esos elci-i~entos, i-io debe someterse al 
Ilet-echo d e  uno solo de  ellos; 2." que es imposible c n  
ocasiones saber quk elemento p;-edomina, si el real, 
el personal 6 el forinnl 

1,a escuela del interbs no presenta una soluciho 



2 este probIema; se  preocup0 del fundamento del 
Derucho internacional privado, pero en cuanto las 
reglas para rcsolver las competencias juridicas, cOmo 
habria que saber curindo interesaba i las naciones la 
apelacibn dc  tal G cual l.)erecho, resulta que &te 110 

tendría fundamento propio. La escuela d e  las nacio- 
nalidadcs ya intcnta resolver el problema de uiia ina- 
riera clara. 1)ada la relacicin jiiridica con elcmeiitos 
distintos, la ley de la persona se a l ~ l i c a r i  siempre 
con preferencia i las de  los bienes y de  los actcs. S e  
establece esta prckrencia de  leyes, porque el Estado 
dicta el Derecho para sus subditos y este Derecho 
debe acompañarlos i todas partes. \;Veiss, uno d e  los 
Ultimos cxpositores de  esta doctrina, admite t res  ex- 
cepciones: El orden pl~bl ico internacional. 3.0 La 
autonornia de la  voluntad. Y 3.' El principio 1oc~l.s Te- 

git nc/z~tlz.  S e  exceptua el orden pilblico internacio- 
nal, porque admitir en'un territorio la ley extranjera 
en  csta i~iater ia ,  seria destruir Ia base del Estado, su 
soberanía. Considera este autor  como orden publico 
internacional a la lnatcria donde se afirma la terri- 
torialidad de la ley, como por ejemplo, lo rclativo al 
derecho electoral, leyes d e  Policía y Seguridad,  et- 
cetera. Ida autonomía de la voluntad, asi dicho por  
\Veiss, recogiendo enseñanzas de (Giiy l~oqui l le ,  s e  
refiere i lo que en la relacibn jurídica no corresponde 
a los elementos personales, rcales y formales, sino ri 
la voluntad de  las partcs;'todo lo que toca i las ohli- 
ifacionec no dcpenderi  ni de la:; personas, ni  dc  los 
bienes, ni de los actos, sino de  la voluntad d e  las 
partes y sera aplicable en este caso la ley que ellas 
elijan. En cuanto al principio locz~s  7.egit n&?zrnz, claro 
cstá quc, cuando intervienen varias personas d e  dis- 
tinta nacionalidad en una rclaci0n juridica, cada per- 
sona queri-ii que se le apliquc ella su ley, y para evi- 
tar,esto se aplica la del lugar donde se verifique la re. 



lacibn ¿le ,Derecho.  Hay unanimidad  e n  cuanto  a es tc  
principio en los autoi-cs, I'cro lo que siicede es  que  
con estas  excepcioncs sc sientan principios tan  i'm- 
por tan tes  c o : í ~ o  el principio gent.ral, base d e  la teoria.  
Adema,,  aun  cuandv la ley nacional s e  aplicara ii una  
suina 'gi-ande d e  relaciones juridicas, todavía obser- 
variarnos q u e  s e  a t iende  a un solo e l e m e n t q  al d e  la 
persona, incuri-ienclo en igual arbiti-aiiedad q u c  los 
glusadores al que re r  q u e  fuei-a la ley d e  uno  ii o t ro  
elemento,  segíin los caros, la que  rigi'ere la relri.ci6n 
jilridica. Po rque ,  bien q u e  la ley nacional s e  apl ique 
i las pei-sonas, pero 110 h a y  razhn pa ra  quc  se  dpli- 
q u e  a la hipoteca,  por  ejeinplo, q u e  no clcbe soi11e- 
terse  al ])el-echo d e  [as  personas,  ni al de  los actos, 
s ino al del  l uga r  cle los bicncs. 

S a v i g i ~ y  plantea por pi-inlei-a vez, de un modo 
exacto, la c u c ~ t i b n .  L a  presenta  d e  d o s  inaneras:  s e  
ti-ata d e  sabci-, dacln una relacibn juridicii, la regla 
que la rige, O, d a d a  L I I I ; ~  regla ji~ridicii ,  las relaciones 
que  c o m ~ ~ i - c n d c .  Ida ciiestibn se  rcisuclve atcnclieoclo 
i la naturnlcz¿i d e  la relaciOn jui-idicri; d e  lo q u c  rc- 
~ u l t e  d e  SLI cx;IInen> c1epi.ndei.h ei, que  s e  einplcc iina 
ii o t r a  regla. 

P e r o  si eil 131-incipio pni.ece bien esta rcsolucii>n, 
Suvigny,  a l  dictni. las  reglas que Iiri d c  observar  cl 
jucz cn la pi-actica, lo qire Iiace cs acoinodiirse ;I !a 
tcoi-ia d e  los cstntuto.;. l is ta  solucibn d c  cont inuidad 
la salva Pi.id;i, el cual ,  p~i.t icncIo d e  cbmo se plantea 
la cuesti0n del I lerecho internacional  privado: de la 
dispcrsibn d e  los clr inentos d e  la i-clacibn juridica, 
llega i~ i-esolvcr el p roblema somet iendo  cada  ele- 

, m:nto s u  Dei-echo pi-opio. Cada clcinento se  i-cgir,~ 
p o r  el Dei-echo mis  coniorin!: con s u  naturaleza, y si  
en el ai~iil isis d e  la 1-clacibn venlos q u e  hay clemciitos 
personales ,  reales y ioi-males, la cuestibn sc  rcsolvci-iu 
aplicando i cada elc.merito s u  L)erecho pi.opio. ,De  



manera, que no se puedc decir que la relacion juridi- 
cn sc halle sometida 6 un solo Derecho. Con decir 
es to no esta dicho todo, sino que  vendrzín las dilicul- 
tades al ver el Derecho propio d e  cada clemento d e  
la relacion juridica. 

1:n el curFo C I C  la iinpi-esibn de este tomo 111 dc 
los Anales de la Universidad, ha fallecido este distin- 

guido alumno. 
Ida prematura muerte del SI.. Seri.irno Suire.; I'ui: 

senticlisima, no solamente en el paterno hogar,  donde 

cra cncanto y esperanza de padres y hermanos, sino 

ta11ihi0n por maestros y camaradas, que le prosesa- 
ron consideracibn y afecto muy  inerecidos, corres- 

pondiendo a l  amor entusiasta. de Edunr-do por el 
cstuclio, a su inteligencia clarisima y a las bondades 
que atesoraba su alma noble. 

I'uC alumno sobresalieiite y laureado en las aulas 

de Leti-as y Ciencias del Instituto provincial, reci- 
biendo el grado de  Bachiller en 1902; y íigurb, asi- 
mismo, entre los primeros estudiantes de Filosotia 

y Lcti-as y cle Derecho en las Faciiltades universit~i- 
rias, hasta el tercer curso eii que 12 sorpi-endib la 
muerte cortando un brillante porveuir ..... 



Desde niño, E d r ~ a r d o  fub ejemplar en el cuinpli- 

rniento de  sus  deberes, y,  c i ~  juveniles años, ami) el 

trabajo y la cu l t~ i r a  con arrestos d e  hombre maduro.  

R la labor de la cátedra olicial aun6 la de  asistentc 

asiduo al Senzinario de Historia y á la Escltcla firciciica 

de EsLudios jtil-idicos JJ sociales: ha bia comenzado A 
señalarse en la prensa pei-iGdica: y en los «Tuegos 

florales)) d e  AvilCs, en 1904, ganb, por  voto unánime 

del Jurado ,  el premio señalado al tema Kstzidio hio- 

gralico-critico del poeta v i>ul>licistn ssinriano il3ances 

Candarno. memoria aval~racla  con noti-ias d e s ~ o n o -  
cidas, obra erudi ta ,  digna d e  la quc de- 

biera realizarse pronto. 

Sirvan estas breves lineas, en pigina destinac1;i i'i 
un ti-abajo escolar del joven ainigo, corno sincera ex- 

presihn dc  la pena con que nos asociamos Li la cle SLI 

padre ,  nuestro compañero el c~ i tedr i t i co  1). 15duardo 

Ser rano  y Erana t ,  y 6 la de  su familia atribulada. 

h'dzicrrdo Sei.r.ano 3 Szt.ire.g, nacib y n~u r i i ,  cil 

Oviedo: 

" 223 de Noviembi-e dc  rSX0. 

t j d e  hlarzo d e  1 0 0  j .  



ESCUELA PBACTICA 

.\ i-~Liirrna Li quc nos inclinabarnos a fines del 
curso de  rc)o.- it,o j j  sc realizc') dcciclidamentc 
cn el d e  r t ) r i ;  a iqo.+, dividiendo los alumnos 

de la Escucl~ fi~cictica en cuatro grupos,  correspon- 
dientes i c~ti-os tantos seininarios, y conservando la 
i-cuiiiGn Feneral d c  todos los grupos una vez en se- 
inaria. De este modo creimos satisfacer juntamente 
los dos tines esznciales de  nuestra institucibn: espe- 
cializar los trabajos personales, hacikndolos, tambikn, 
mas iritensos, y continuar la L'unciUn quc la Escuela 
representb desde un tccomo centro de  co- 
m~inicacibn L: intimidad amistosa entre maestros y 
alumnos y entre los mismos aluinnos.>l 

Los seininarios constituidos lueron cuatro : de  
!iconoil-iia, clc Sociologici y Politica, d e  Derecho y 
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:specti.cla 
osada,  5 

T ," -1 

cuestiones 'internacionale- . r  -'Y Ilistoria, diri  giclos, 
re por  los lila, 
P ltamira. 

ores SI .  

J d V 3  a luu l l Ju3  ~e distriuuyr;luiJ 31 I J I I ~ L L I U S  en 
los seminarios, escogiendo cada cual,  con libertad 
completa, la materia que  mas le interesaba. E n  el 
curso d e  1904 a 1905, los cuatro grupos han quedado 
reducidos a dos  (los dos  ultiinos), por ausencia d e  los 
profesores Huylla y Posada;  pues aunque la l<scuela 
contó desde el primer momento con la directa y eli- 
caz cooperacion del vice-rector S r .  Canella, no se ha  
organizado todavía el seminario de  Derecho civil. 

L a  experiencia en cuanto al propOsito que nos 
inovio A realizar la reforma, ha  sido sumamente lison- 
jera. Hemos logrado, con la especializaci6n d e  las 
vocaciones y aíiciones de  los alumnos, que  la labor 
se haga con mas gusto,  atención é intensidad; y dedi- 
cando a cada seminario una reunibn semanal-ya 
posible, puesto que l a  divisihn del trabajo excluía la 
fatiga-, s e  han podido estudiar los temas con mayor 
atencion que en cursos anteriores. 

E n  cambio, debemos confesar que la reunibn ge 
neral ha  padecido con el nuevo rkgimen, por  haher  
disminuido el niimero de  concurrentes a ella. Yo po- 
cos alumnos se  han contentado con el esfuerzo quc 
hacían en su seminario respectivo y han faltado a la  
sesibn d e  la Escuela en pleno. S in  embargo, hemos 
contado s iempre en ella con un nucleo equivalcnte a 
la mitad,  po r  términ3 medio, del total d e  alumnos de  
los cuatro grupos.  A continuacion detallamos lo he- 

~ ~ 

cho en cada uno de  estos y en la reunibn geiieral; por 
donde  se vendra mejor en conocimiento d e  la indvlc 
diferente d e  ambas secciones G direcciones de  la Aca- 
demia y dcl empeño que  hemos puesto en da r  a la d e  
los seminarios un caracter cle investigaciOn cientiii- 
ca lo i n i s  rigorosa posible, y i la otra,  la inayoi va- 



riedad y amenidad que su fin aconsejaba. Excusado es 
decir que, en compensaci0n de  la decadencia d e  la 
junta genel-:il, los seminarios han servido. indirecta- 
mente para mantener la intimidad amistosa entre 
los profesores y los alumnos que han. concurrido asi- 
duainente ellos. 

CURSO DE 1903 A 1904. 

YESUME\ DE LOS T,{ARAJOS DE LA \EIINIOy CB;YERAL 

Aparte de  la labor propia d e  los  seminario^, don- 
d e  el trabajo fuk miis intenso por estar mas detei-ini- 
nado, la reunihn general de  la Escuela fi~.ac!ica tam- 
hikn ha tenido, en parte,  sus asuntos especiales. 

Se penco, cn un principio, no señalar temas ex- 
clusivos que nos ocupasen de  un modo especial esta 
reuni i~n,  dcdic6nclola tan solo a t ra tar  de  las im-  
presiones m i s  salierites que durante  la semana s e  
hubiesen recibido (alpiln acontecimiento notable, el 
ultimo libro publicado, et;,) Pero  como esto no im- 
pedia aplazar para o t ro  dia el tema elegido, se acordG 
hacer ambas cosas. 

Dos fueron los asuntos escogidos como temas pi-in- 
cipales, que mutuamente alternaron: el estudio de  las 
C'ziesliones inlernacionales de actualidad y El lihrecanz- 
hio J la protección. 

Respecto del primer punto, nos ofrecian materia 
sobrada los frecuentes dis t~irdios  d e  Macedonia, con 
las matanzas de  los cristianos y el conflicto que se  
planteaba entre las naciones mas interesadas en que 
espe~t icu los  tan salvajes no se  diesen a las puertas 
de  Europa 



Para  poder darnos exacta cuenta del asunto y cIe 
la importancia que en la actualidad revestia, preciso 
era  acudir a los antecedentes histbricos, e t n~p r i i f i -  
COS, etc. ,  y de  conjunto, en que apreciar los rniilti 
ples lactoi-es que cn k l  intervenían. 

Con este objeto, valikndonos del auxilio d e  varios 
mapas murales y atlas (de Vidal-Lablache, 'i'oi-res 
(:ampos y otros), pudimos apreciar la posicihn gco- 
grRfica d e  Macedonia, sus limites actuales y los que ' 
alcanzb e11 la antigliedad. t<studiamos con deteni- 
miento las mUltiples vicisitudes y cambios porque ha 
pasado la vida d e  este desdichado pais, desclc las ti-i- 
bus pelásgicas que primitivamente lo poblaron, hasta 
sus  periodos de  esplendor en tiempos de  Filipo y de 
su hijo Alejandi-o, discipulo d e  Aristbtcles. Iriinos 
luego la desrrieinbracihn posterior que experimentb 
con la muerte de  este suerrero;  cbmo sigue la suerte  
del Imperio romano de Oriente desde la gran divisiAn 
del antiguo Imperio romano, hast'i que, por fin, es 
invadido por los turcos, desde cuya dorninacihn co - 
mienza ;;i plantearse el problema icternacional por 
antonomasia llamado la cuestibn de  Oricnte ( 1 ) .  

Se tenia, pues, con los datos adquiridos, una idea 
bastante aproximada de  lo que nlacedonia habia  re- 
presentado en la 1-listoria; ahora, nos ei-~i indispen- 
sable darnos cuenta de las causas mas inmediatas 
que hacian surgir  como consec~iencia forzosa In si - 
tiiacion porque pasaba, 

'l'al hecho poclia ati-ibuii.se, d e  una parte, í i  la va- 
riedad d e  razas que la poblaban, al estadc de incul- 
tura y pésima administracihn á que se hallaban so- 
metidos sus habitantes, y, por  otra,  a la oprzsibn que  
el Gobierno absoluto e j e ida  sobre sus ciibditos, asi 
como a las diferencias de  religion. 

Para  apreciar estos datos, leimos varios articulas 
publicados por  la .[<e)~~te gtnh-ale du dl-oil interna- 



lional fiublic, L'Ezii-ofiden y otras  publicaciones, don- 
d e  se indicaban muchas cle 12s causas originarias d e  
tan anOinalr~ situriciOn, así como distintos ine dios 
para sol~icionarlas.  

En la Crhnica qlie A los asuntos internacionales 
dedica la revista antes indicada, vimos un trabajo 
referente a la organizacibn administrativa clel Impe- 

. . 
rio otomano. Es te  se  halla divididu en varias provin- 
cias ti vilayalos, kstos en snncljiifcs O departamentos,  
los que, su vez, sc subdividen en c a ~ a s  (cantones) y 
nnlzies, coi~rcsponclier.tes A nuestros Ayuntamientos. 
l,os S~~ncionarios principales que se encuentran al 
lrcntc dc. estos territorios son, respectivamente, el 
s.ohcrnador O wali, el inutessaril, el ltaimakan y el 
1171idir. 

En cuanto A Ia acl~ninisti-acibn cle justicia, lii or- 
pn"iaciOn de  sus  tribunales no es tan mala como era 
de  esperar,  pues además d e  estar  alli vigente como 
ley de enjuiciamiento criminal una traduccibn clel 
Code d'instrztclion cl-ilninelle francbs, tienen organ i- 
zados tribunales d e  (:o:nercio. O t r a  cosa seria si la 
magistratura se inspirase en cspiritu distinto del que 
en la actualidad le guía. 

Po r  lo que 6 la situaciUn financiera toca, pronto 
se advierte que reina una completa anarquia,  tanto 
en la imposiciOn como en la cobranza de  los multi- 
ples i inp~iestos  .hoy existentes. El desbarajuste inas 
grande se observa en toclos los ramos de  su  admi-  
nisti-acioii. l l e  aquí quc ,  bajo el epígrafe de  ~ t l i ~ ~ a  
solucibn a la cuesti0n inacedbnica)), se  haya intcrita - 
do clcinosti-ar que  el unico rneclio d e  evitar futuros 
disturbios seria establecer una acln-iinisti.acibn rcgu- 
lar iundada en principios d e  gohierno a la europea. 
Para cllo se pondría al frente un f~ inc ionar io  (occi- 
dcntiil, para evitar en lo posil>le la influencia de raza 
y religiiiii) investido de amplios poderes, quien pro- 
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curaría asociar a los nacionales otros individuos edu- 
cados en el sentido de  los demas paises europeos. 
Tleberia cambiarse el sistema de recauclaci~~n y d e  
impuestos, etc., etc. 

Ot ras  distintas soluciones vimos, daclas por otros 
tantos autores que, desde puntos d e  vista más O lile- 
nos elevados, querian da r  una formula de  posible 
arreglo A tan frecuentes y tristes acontecin~icntos ; 
mas un nuevo suceso que se  presentaha con caracte- 
res mhs salientes, nos hizo, por el momento, abando- 
na r  el estudio d e  la cuestibn macecl0nica. 

O t ro  problema internacional se  planteaba en el 
extremo Oriente. L a  rotura de  las hostilidades entre 
Rusia  y el Japbn desperto en nosotros la curiosidad 
de  enterarnos dc  la situacion respectiva en que se 
encontraban ambos beligerantes. 

'l'ras ligera exposicibn geografica de  la situnci0n 
del llarnado teatro clc la guerra y de la cle ambos im- 
perios, y breve reseña d e  las causas que motivriron 
el conflicto, nos cletuviinos en el estutlio de  uno de  
los combatientes, por ser  el que llamaba la atencii~n, 
tanto por la audacia con que acometia s u  empresa, 
como por el cambio brusco porque pas6 de estado 
poco culto a pueblo civilizado. 

P a r a  ello, nos fijamos en la revoluciAn social que 
en 1808 experimenta el Imperio clcl Sol naciente: 
quiénes fueron los principales personajes que en ella 
intervinieron, y cbmo lograron cambiar las antiguas 
instituciones feudales en una monarquia constitucio- 
nal (cuyo poder legislativo reside en dos Cimaras  
con el emperador) y con sufragio, que si nn es uni- 
versal, es, sin embargo, muy amplio. 

Estudiamos (según la traduccibn francesa de  la 
~ o z i v e l l e  Revue histol-ique du Droil) el Cbdigo felidal 
que desde elsiglo xiii regía en el JapOn y vimos la i-c- 
forma que en la legislacihn introdujeron los japoneses 
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publicando, como los paises europeos, en forma cle 
Chdipos, las leyes civiles, penales, etc. 

S e  leyeron varios artículos y alglinos trabajos que 
sc relacionaban con el asunto de que tratábamos; 
pero con la terminacibn del curso l-iubiinos de sus- 
pender las tareris para proscg~iirlas en años vevi- 
clcros. 

estiidio del !l 'bi.c cntlzbio ~1 12 protecclnll 110s 
IlevO :iI txaincn clc lo q u c  estos tkrrninos significahan 
cn la I<coi~omia y el valor hist6rico que tuvieron. 

‘\parte de cilg~inos estudios parciales que, por  
vcnir encainincidos con la cuestion principal, se  hicie- 
ron, la Icctiira d e  los cliscursos de  Cobden y de  los 
partidarios que Ir siguieron en la Li<g.:4.3, ocuparon casi 
por entero la lahoi- dcl curso. 

~ l l g u n o s  capitulas de  las obras del economista 
(;;de, quc se relerian al particular, lueron leido-, asi 
como varios articulas de  peribclicos y revi~. tas .  

I.:ste cs, cn breve resumen, el trabajo doctrinal, 
que diriamos, de  la Escziela íhrdctica, por  cuanto en 
cierto modo se-concreta d los asuntos especiales d e  
antemano propuestos. Pero, además d c  ksto,. algu- 
nas reuniones las clcdicamos cuestiones ajcnas a 
ellos. 

As;, la muerte del iilosoío Spencer,  del historia-. 
dor hlommsen y del soci0log.o Schüffle, nos sirviei.011 
de tema para recordar algo de  sus biografias, obras 
notables que escribierot 1 y caráctei. cle sus doctrinas. 

S e  recordb la importancia arancllsima que Spen- -. *; - -  ., 
O " ' ,  . \ 



cer tiene en el movimiento i;losbiico-sociolbgico mo- 
derno, la orientacihn evolutiva que a los estudios so- 
ciales da,  y su  mkrito de  haber aplicado la ley de la 

ei~olucihz en todos los brdenes del Universo, desde los 
sistemzs solares hasta las regiones impenetrables y . 
misteriosas de  la 13sicologia. 

&lommsen, con sus estudios, principalmente sobre 
la historia romana, consigue coleccionar documentos 
epigriiicos que constitciyen verdaderos tesoros para 
la posteridad. 

Schaftle, cuya muer te  pasb un tanto inadverti'cla 
por haber coincidido con la de  los anteriores, ha tra- 
bajado mucho con su doctrina organicista en favor 
de esa moderna ciencia, cuyos limites y alcance son 
todavía puestos á discusibn entre los que de  Socio- 
logia hablan. 

1)edicamos otro clia a la lectura y comentario del 
célebre Cbdigo de  Hammurabi,  recientemente descu - 
bieito, utilizando la traduccibn 11-ancesa del 1'>. Scheil. 

Finalmente, el libro de  Félix Pecaut, (h l inzc  nnnies 
d'édticaiion, por su  hijo, y en donde se 
reunen los extractos de  las ,ionferencias que su pa- 
drc  daba ii los alumnos, nos sirvió para deleitarnos 
una tarde con la lectura de  alpunos trozos, prol'un- 
dos y sentimentales a la vez, donde, A las concepcio- 
nes más abstractas de  la Filosofia, junta con tal tino 
realidades (para muchos cosas vulgares) de  esta vicln, 
que hacen sci obra en alto grado instructiva 6 inte- 
resante. 



SEMINARIO DE ECONOMIA. 

M O N O G R A F I A  DE U N  O B R E R O  DEL CAMPO (1) 
- 

Consideraciones ~~reliminni~es.  

1,a gran importailcia qlie eil los actuales tiempos 
Ihn adquiriclo el problema social, hizo que, apenas es- 
tablecida en esta ~'niversiclad la Escz~ela $l.dc/ica de 
Cie~zcias .jz~i.idicas 3) sociales, cl cstud io de aquel íuese 
uno d e  las que primeramente solicitaron su  atenci61-i. 
Como uno dc  los medios para darse cuznta d e  la na- 
turaleza de  esa importantísiina c.uestihn y d e  atisbat. 
sil solucii,n posible, acudi0se al esainen d e  la s i tud-  
ci0n red1 del obrero, apelando, para ello, al procecli- 
miento monográfico, del cual son muestra los t raba-  
jos insertos ya en los Anales  de la Universidad. S u s -  
pcnclibse por algiin tiempo esto tarea, coi1 animo de  
continuarlri mas adelante, y en el presente curso vol- 
vimos A ello en uno d e  los Seminarios  eii que se 
divicIi0 la Escuela prrictica, en el cle Economía. 

Todas las inonografías hasta aquí hechas son del 
obrei-n de  la ciuclad, del obrero industrial propia- 
mente dicho. Pero ,  aunqliz este sea qiiizis el que 
mas interks ofrece por ser  cn las ciudades donde 
principalinente estu planteado el problema ohrerci, 

( i  i Han tomado pdrtc CII cste cstudio 10s alumnos PCI.OZ Llan- 
~ c s  ( D .  José), F'i icto dc la 'Torre (1). Secundino), Ibaira y Garcia 
(1) .  Ricardo), Buylla y Lozana (D. Plácido), de  la Guerra y Lon- 
goiin (D. Fernando), C u c r ~ o  Ara'ngo (D. Casimiro) y Fernúndci 
Vega (D. Fclix), dirigidos por cl profesor S r .  Uuylla y ~i lcgrc .  

FS1 Sr. López del Vallado ( D .  Angel), hi7o varias f i~ tngra l ' ia~  
cnn su acastumhrada pcricia en  eatc arte. 
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h lo menos en Asturias,  el estudio monográfico del 
obrero resultaría incompleto si no s e  comprendiera 
al obrero del campo, cuyo conocimiento es, además, 
iitil por la no pequeña importancia del problema 
agrario que con tanta fuerza se  manifiesta, por ejem- 
plo, en ciertas comarcas españolas. Y aun cuando no 
es, alortunadamente, nuestra provincia, por las con - 
diciones especiales de su agricultura, principalmente 
por estar la propiedad muy dividida, la repi6n do,nde 
más preocupa el prohlcma, el estudio del obrero del 
campo no debe desdeñarse, por  constituii. aqui la 
tierra una cle las principales riquezas de  la regibn. 

Al intentar tal estudio surge una primera dificul- 
tad, ocasionada por la variedad que se advierte en la 
situacibn eccnbmica de los aldeanos y es la dc  una 
clasificaci0n para proceder clespuCs la monografia 
de  cada u110 de los tipos. La manera de renlizarsc la 
cxplotacibn agricola, y,  sobre todo, por ser lo que it 
nosotros mas nos interesa, cl modo de realizarse la 
relación del trabajador del campo con los clcmtis cle- 
mentos de  la producci8n agricola (naturaleza y La- 

capital), es muy variada. Entre  el cultivo por mbto- 
clos rudimentarios de pequeñas porciones de tierra, 
y las grandes explotaci6nes en que la agricultura se 
convierte en una verdadera industria, merced ;? la 
aplicacihn cle todos los adelantos de  la mecanica, 
pueden establecerse multitud dr: grados que origi- 
nan otras tantas situaciones diferentes del obrero 
agricultor.  Pero concretandonos a la agricultura en 
Asturias,  nos encontramos con que la manera más 
común d e  verificarse la explotacion agricola es cl 
cultivo por el labrador d e  una caserin arrendada. 

Por  ccrse~.iii se entiende una cierta estensiOn dc 
terreno cultivable, en cuyo centro se encuentra, ge- 
neralmente, la vivienda, y en la que se  dan reunidos 
todos los elementos naturales de le agricultura'- 
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huer ta ,  t ierras labrantias,  pastos,  montes ,  e tc . - -El  
que  cultiva la caseria tiene íiveces a lgunos  b ienes  
propios; pero s iempre  e s  ella el niicieo principal del  
cultivo. 

Otra  de las I'orilius d e  cultivo es I r i  que  podi-ia- 
n o s  l lamar cultivo en dispersióiz b hrrr~zlirr.io. El 
agricultor no tiene s u s  ter renos  reunidos,  si110 que,  
propios o arrendaclos ;I los dos  usos, cst:in disemi - 
nados a c i  y allti, en licqueiias poi-cio~lcs, lo que  hace 
naturrilincnte nias dificil SLI aprovcchamicnto.  Real-  
mente,  p ~ i e d e  reducirse cl cultivo d e  la tici-ra i estas 
dos  Sormas. El labrador  quc  vive pura l i~cn te  d e  un 
jornal, ganaclo en el trabajo del campo,  es aqui casi 
descui~ocido; es raro que  no teriga algunos bienes 
propios, pero  cuando esto no sucede,  los ar r ienda,  U 
si son d e  cor ta  extensibii, entonces s e  ayuda trabajan- 
do tambiCn por cuenta ajena.  

P o r  ser  la ccrseria lo m i s  caractci.istico en n s t ~ i -  
rias y, especialmente, en Oviedo, hemos clecidido 
que  Fuese el pr imer  obrcro  ~ n o n o ~ r a f i a d o  ~ 1 1 1  cultiva- 
doi- e n  esta lornia. Ile ;iclui ahoru cl plan que  s e q i -  
i-emos en la presenle nioi.iografi;i. l->rirnero se ha r i  
U I I ~ I  descripcibn del  eleineiito real sobre  que  cl  o b r c -  
ro vive, de su  caca, d e  siis t ierras;  luego nos ocupa - 
rei~-ius clel elemento personal (el obrero  y SLI Iamilia), 
procui-ando obtcner 'los dato; m i s  detallados posi- 
bles para  conocer s u  vida, y, por  últ imo, d e  s u  situa- 
cibn econbmica. I'arn cllu, s e  hace p r imeramente  un 
inventario d e  ío que  cl ohrcro  ~ o s k c ,  luego se ~ ~ I S C I - -  

tan los gastos inclustrialcs jJ los d e  aliinent;ici0n, ves- 
t ido y habitación, y d c c p u 6 ~  sc consignan los ingre- 
sos sacando d e  estos da tos  las conseciienciris q u e  s c  
crcveron m i s  adecuadas. 



(;esb, poi- i ~ n ,  la p e r t i n u  lluvia que por largo 
tiempo nos tuvo retenidos en la ciudad, sin perrni- 
tirnos el comienzo de nuestras tareas, y el vierncs, 
i ." d e  Febrero d e  rqoj,  i i~augurainos los estudios 
prácticos del seininario d e  Econoinia con la mono- 
grafía de \'. F., obrero agricultor que vive con' su 
I'amilia en Y.. ..., pueblo de las cercanias de esta ciu-  
dacl y distante de  ella unos cuatro l<iIOmetros. 

;l la una de  la tarde, con un cielo despejaclo y 
limpio, como muy pocas veces veinos, salimos del  
Paseo de los i!larnos, punto cle cita de los expedi- 
cionarios. Descendiendo á lo largo de la calle de  Cria 
y tornando la iiltima de  la derecha, ya muy cerc i  dc  
la estacibn del Cerrocarril del Norte, se enciicntrit el 
camino que conduce al citado pueblo, cnclavadu en 
la pai-1-oquia cle N . . . . ,  tCrmino municipal de O ...., y 
qiie sc I-lalla sitiiaclo en u n  repliegiie de  terreno 1110n- 
tañoso. 

Desconociainos el citado pueblo y colo por rclc- 
rencias habíamos oiclo hablar de  caminos que ;1 k l  
coiicluce; así que, con i~atiiral i-ecelo, despubs cle atra-  
vesar las ú1timos ai-i-al2ales cle la poblacibn, conoci- 
das  por  los P., tomamos la antigua carretera di: C . ,  
vía bastante bien conservada y que seguirnos hasta 
un paso a nivel del lerrocarrii que poi- a l l i  .prisa, cn 
clonde, debidamente infoi-mados, continuamos la mar-  
cha por  un camino que, aunque bastante malo, 110 

h a b i a  de scr de  los peores que en nuesti.a expedicibn 
encon-traramos. 

Sa l tando  baches y salvando obstáculos prosegui- 
mos en conversaci0n animada y agradable que  nos 



LA CASA DEL LABRADOR 

EL HORREO DE LA CASER~A 



hacia olvidar algun tanto las penalidades de  la mar- 
cha y que prestaba fuerzas y vigor ri aqucllos cuyas 
piernas comenzaban a flaquear. 

En mitad del camino encontramos una de  las mu- 
chas mujeres que diariamente bajan Ii vender leche á 
la ciudad y que vivia en e l  rnismo l z tga i  a donde dir i -  
giamos nuesti-os pasos; ella nos sirvi6 de  gliia hasta 
llegar ii la casa d e  nuestro obrero. 

El camino, que B medida q u e  de  la ciudad nos 
alejamos va progresivainente de mal en peor,  llega 
a h.icerce i ~ n p o s i b l e  hacia cl iinal; el agua desciende 
en torrentes inundiindolo todo; las piedras desgaja-. 
das  del monte y arrastradas por  la corriente, entor- 
]lecen la via, estorbado de  contiiiuo por  las hendidu- 
ras que en el terreno cavan las llantas de  los carros 
que, cargados de  piedras de  las vecinas canteras, 
recorren aquellos lugares durante  el verano. 

La lechera, que es un excelente puia, conipadeci- 
da de nuestros esfuerzos, nos hace abandonar aquella 
senda y nos cocduce al pueblo a travbs de  los cam-  
pos sembrados de  escanda ,  nlcacer y f i ~ l a t i i s .  Esta 
nueva etapa del camino es mas ci>moda y m '  as mo- 
lesta al mismo tiempo; cbmoda, porque suprime los 
ejercicios gimnásticos d e  saltos y equilibrios, pero 
molesta por su mucha pendiente, que hace trabajar 
los musculos con Fuerza y fatiga en dciiiasin los pul- 
n1oIICS. 

I'ero ya estamos en la casa. Unos momentos clc 
descanso, sentados sobre el Cesped, bastan para re- 
poner nuestras fuerzns. En tanto, contemplamos el 
paisaje. 

I,a ciisa c s t i  situacla cii u n  l.eplieg~ie del inonLc 
clc: N-.. Cnida ri otros dos edi!icios, rrcibe inaiiana y 
tarde torrentes d e  luz quc la alegran, y la oreaii d c  
continuo Irescas brisas aroinatizadas por mil hierbas 



olorosas.  El aspecto  esterioi- es el d e  una  casa d e  
aldea,  n i  m u y  g r a n d e  ni  pequeña en clcmasia. l ' i ene  
p iso  t e r r eno  y principal ,  en es te  dos  ventanas y un 
balc6n en  la fachada ccntra l ,  en la q u e  esta tanibien 
la pue r t a  d e  en t rada ,  y oti-a ventana en la lateral .  

Como toclas las casas clc a ldea ,  hay  cle.lante d c  
ella a n t o j ~ n ~ ,  especie d e  plazoleta l imi tada  por una 
pai-ed d e  piedra d e  poca a7tura y q u e  se  Sraoquca 
por  unddcsci i idada fior/illa d e  madera .  E n  esta an -  
to jana ,  en clonde jucg,in los chicos y se  pasean 10s 
cerdos  y las gall inas,  se  extienden capas d e  hojas, y 
cañas  d e  maiz que, con el frecuente t rans i to ,  son  t r i -  
t u rados ,  y s e  utilizan para Sormar la cama d e  los ani- 
inales, co~ivi i~t i tnc lose  despuL:s en  es t i t rcol  con q u e  
se  abona los campos.  E n  ella hay un hórreo 6 $ ~ n r r . n  
d o n d e  s e  gurr.rdan y conservan Iibi-es d e  la huinedacl 
y d e  roedores los p roduc tos  d e  la tieri-a. 

I k t e  /Z~I . I .CO,  i ~ l ) ~ y a d o  eii cinco coluinnris t( i>cgo- 
Llos), cua t ro  d e  p iedra  J. una d c  madzra  ti11 el cen t ro ,  
iiiidc d e  superlicie I S , ; ~ )  in.? y 7," 111. d e  altul-a, y 
t iene acceso pr,~.  un;i esculci-a cle piedi-a clc sietc pel- 
clafios. 

S e  en t ra  cii la ciisii, qiie ~ i c 1 - 1 ~  una iiiclz~icl;~ qiic 
i~-iide i o  m. d e  l a ~ - ~ : o  poi- cinco d e  a l to ,  poi. L I I ~ ~  puer-  
ta d e  1,q "1. d e  ILIZ, q u e  cleseinboca en un portal  
O vestibulo d e  5 m .  cle ancho  y 3,56 d e  Condo. 171 as- 
pecto d e  es te  poi-tiil e s  sucio y descuidado, el techo y 
las paredes  sin 1-evoqiic ni blaiiclueo, y el suelo d e  
t ie r ra  y empedi.ndo i t rechos .  E n  el Sondo hay dos 
puer tas  q u e  da11 paso al coi.rri1 y en medio dc  cllas 
csth la escalera compues ta  d e  nueve peldaiios, cle 
iiiaclei-a, carcornicla y agujereada.  l-n el po r t a l  s c  
g ~ ~ a r d a n  los aperos  d e  lahrariza y es c o m u n m e n t c  
d u r a n t c  cl dia el lugar  d e  reunibn d e  la Cainilia. 

A la derecha existe oti-a puei-ta d e  un me t ro  
d e  ancho  p o r  1,97 alto q u e  d a  ,1 la cocina, pieza la 
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mejor cuiclada de  la casa y alumbrada por una veu- 
tan2 cle 0,.17 11-1. de alto poi. 0,43 cle ancho. El orden 
y la lirripicza rcsplandccen en esta habitacibn. Colo- 
cado el piso a nivel s~ ipcr ior  del resto de  la planta, 
impide que las deyecciones liquidas del ganado que 
en la cuadra prOxima se  aloja, Ilcg~ien ci ella, corno 
en la mayoria de  las casas rústicas sucede. KI hogar,  
clispucsto Li una altura del suelo cle o,75 m .  y iI la 
izquierda de  la entrada, consta de  cocina d e  leña iI 
un lado y económica para carbbn mineral al otro. 
I;na esfetera,  una ~ I I J S ~ I - L G  y un ilasdr, ademas d e  u11 
li-egaclero Ú ~ i 1 ~ 1  de  piedra, con un banco y dos 
asientos de  ti-cs pies fIni\.iieíLzl, se instaiiin en la es- 
tancia? todos ellos limpios y muy bien conservados. 

Subiendo al primer piso nos encont'rainos con 
una especie de sala que i-czibe luz y verltilacibn por 
~ 1 1 1  balcbn, desclr: el que se aclrnira sobe.rbio pai- 
saje di. amplio hoi.izoiite, limitado por  las cuinbres 
nevadas dc los montes de Morcin, la derecha,  y 
la izqciiercla, poi- la linea dc cclil.icios de la ciudad 
cercana. 1;ii esta aiitesala clcscmboca directamente, 
sin pasillo i i l ~ u n o  intei-incclio, la cscalern, y por ella 
se comunica con dos dvi-i-~~itorios, i l ~ i c i i ~  Iiabitacio- 
ncs inclepenclientes de la casa, s i t~ iados  it derecha ' C  
i~cluiei:cIa y enfrente uno de  otro. El  dormitorio d e  la 
derecha, que comunica con la aiitcsala por una j->uer.- 
ta dc  I , ~ J I B  m.  de  alto por l > , ( J j  d e  ancho, mide d c  
Sondo 3,37 m . ,  d e  ancho <),I,O y d e  alto , 2 5 .  S e  aluin- 
bra y airea por una ventana cuadrada d e  o,  j6 m .  de 
lado, que  encontrarnos cerrada (segiin es costuili- 
hi-e, bien poco higibnica por  cierto en la aIdcti), en cl 
inomento dc  nuestra visita. Eii cste dorm.itorio hay 
dos camas de  I-iici-ro, una cama de madera, una cU- 
inoda, u n  baiil y un calcndario de  pared. Los  muros  
estan hlanqucados, y el suelo es de madera algiin 
tantu ~nvcjecicla. Al dormitorio de  la izquierda se- 
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entra por una puerta de  1,6j  m. de  alto por o,:,) de  
ancho, y mide d e  fondo 3,75 m. por  3,79 d e  ancho y 
2 , 2 5  d e  alto, Contiene otras dos camas, corno el ante- 
rior, una de  hierro y de  madera la otra,  dos arcas 
grandes d e  niadera y una silla. Las  paredes tambikn 
estan enlucidas y la ventana es del mismo tan-iaño 
que la dc  la otra habitacibn. Desde la antesala y por  
una escalera d e  mano, se  comunica con el tlesvin cle 
la casa, ocupado por hoja de  intiiz, paja y productos 
d e  deshecho. 

IZ1 obrero ;v RII faiiiilitt. 

Yacib el obrero inonografiado, que cuenta 29 años 
de  edad, en el pueblo de  L.,  parroquia de  L. ViviO, 
hasta que realizb el matrimonio, con sus padres, sa- 
liendo varias veces A t rabajar  a las minas en Mieres. 
No ha servido en eI Ejército. Ha tenido once herma- 
nos, de  los cuales le quedan siete, y se cnsh cuanclo 
contaba la edad de  veintiún anos. 

Asistit, u n  año A la escuela nocturna, aprcndienilo 
i leer y escribir, y dejo de  hacerlo por [alta clc ccln 
del maestro, quc apenas se cuidaba de  sus cliscipu- 
los. 

E s  bastante aficionado a leer: posee la historia de 
COieyo Corrientes, la d e  Luis Candelas y el Tesoro de 
las Escz~elas, d e  Colomb, y nos manifestb grandes 
deseos de  aprender algo de  veterinaria para curar  I'J 

prevenir las eniermedades del ganado d e  sil propic - 
dad.  Cuando baja a la ciudad compra la c,lzirorn 
Social, peribdico socialista cle la  Iocalidad, y asiste 
muchas veces i las conferencias y mitins d e  los obre- 
i:os, No se ha 'cuidado de reciamar el derecho elec- 
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tornl que le corresponde, y i preguntas acerca d e  po r  
quiCn votaria, caso d e  tenerlo, contestb que por el 
partido socialista y el republicano. 

Unicainente cree en Dios, no agradando!e el trato 
con gentes d e  iglesia (sic), por inotivos que  nos ex- 
pone minuciosamente A misa va pocas veces; ((por 
cuinplir con la Iglesia>), !(por que no diga la gente)), 
~(poi.  no disgustar A los .iliejos)). La bula no la compra 
porque cree que ri los pobres 6 a gentes de escasos 
inedios, debiera darse grat is .  

Cuando baja a la ciudad, vá algunas veces al c a k ,  
y li: giista presenciar funciones d e  teatro. De m~icha-  
cho era muy  aficionado íí los toros, pero ahora com- 
prende que es un espectaculo salvaje T a n  solo 10s 
domingos y dias de  fiesta s e  divierte jugacdo a l  tule. 
Apenas bebe vino, licores ni otros liquidas alcohtli-  
cos y tanlpoco fuma. Juega algo i~ la lotería nacional. 

S c  compone la iamilia en que nos venimos ocupan- 
du, de ocho personas. 1 3  inatritnonio, de veintinueve 
años dc edacl el marido g veintisiete la mujer, tiene 
dos hijos una iiiña cle tres años y un niño de pecho. 
Viven con este ~natr imonio dos sobrinos del marido, 
dc  seis y cuatro años. Estos  dos niños son hiikrFanos: 
el t r igico fin de-sus padres, asi como la abnegacibil 
de1 obrero que monograriainos, al recoger 6 1,1s dos 
criaturas, es cosa que merece contavsc. 

En los alrededores de  la ciudad de .... . , existe u n  
numero considerable d e  minas de  hierro, y como es 
difícil que los obreros de  la ciudad, por siis mayores 
conocimientos, se  resignen a hacer el penoso y terri-  
ble trabajo de mineros, suelen reclutarse &tos cntrc 
los campesinos de las cercanias. dos de kstos, los 
padres de los muchachos ya mencionados, cstaban 
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empleados en una mina. I;n día,  despiies d e  haber  
trabajado por la maiiana, se dispusieron 'A comer 
dentro d e  la galeria, y en esta disposicibn les sor- 
prendio u n  desprendimiento d e  tierra y rocas que les 
privb d e  la vida. 

E1 obrero que n~onográt iamos que, con10 se vi., 
apenas tiene lo suficiente para poder sat ishccr  sus 
necesidades y las d e  su  familia, conmovido por la 
horrible desgracia que dejh huCrSanos y sin socorros 
ii dos niños cle corta edad,  i. impulsado por el he!.- 
nloso sentimiento d e  la caridad, proverbial entre la 
gente  d e  nuestros campos, recogio a aquellos inreli- 
ces, quitándose un pedazo de  pan d e  s u  boca para 
calmar el hambre  de  los huerfanos, que, sin esa ayu- 
da generosa, quizic estuviesen recluidos en un hos- 
picio ii entregados ii la mendicidacl, con todas 1:is 
consecuencias del abandono y d e  la vagabundez. 

El cariño con que cl rnati-irnonio t rata  a los dos 
niños, lo prueba el que jamas se llamen sobrinos, 
ni tios, sino que emplean los dulcisimos titulos de 
padre C hijo; y no solo atendieron a la asistencia Eisi- 
ca de  los dos niños, siiio que tambikn proveyeron ii 

su  educacibn intelectual, Iiasta tal punto que, dada 
la poca edad de  los pequefiitos, saben leer pcrl'ecta- 
mente y el mayor de  ellos empieza i escribir: 'y cstc 
es esfuerzo personal del obrero monopraiiado, pues 
los niños no van a la esc~iela,  sino que reciben sus 
lecciones en los ratos 4iie tiene de descanso el obrcro 
citado. 

Viven tambici-i, en compañia de  bstos, la madi-as- 
t ra  d e  la mujer que tiene 60 años y sc dedica LI lo 
q u e  aqui s e  llama llitzd~zr.,. el ganado (cuidarlo cn cl 
pasto), y un hijo de  irsta de  1 5  años de  edad,  que t ra-  
baja d e  peOn en las canteras cercanas. 
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InveníaiIo de bienes . 
2 )  I \ I I ' E P J L E S  Y A J U A R  . 
-. 

E N  L A  C O C I Y A  . 

Un vasar . . . . . . . . . . .  
Un quinquE . . . . . . . . . .  
Cna chocolatcra de  hierro. . . . . . .  
Una I'uentc di. loza . . . . . . . . .  
Una docena dc  platos de  loza. i o. zr) iiilo . . .  
Crin id.. dc vasos dc  cristal. i ( J .  2 j  uno . . .  .. 1 res copitas. 3 n. 2 j una . . . . .  
T r c ~  canpiloncs. ;i dos'pcwlns tino . . . . .  
[Jna  garlilla . . . . . . . . . .  
I!na cantiiiiplora dc IatOn . . . . . . .  
Veinte botcllas de difercntw clascs . i o. 2 0  u n  a . . 
l l n a  t r t f i ~ . a  (jarra) dc laton . . . . . . .  
Gn ducrno de  inadera . . . . . . . .  
Un t o l e  (puchct-o grande) d c  hierro. dc tres picq . 
IJii L31tqrt~' (iarri~. .~) dc latrl . . . . . . .  
í2uatrn puchcros dc  barro. tí 7. 2 5 uno . . . .  
L n n  id.. dc hierro . . . . . .  
Siete csrrtcli1l;c.s (tazas) de  hnr1.o. a 0.04 tina . . 
Una i.odilla... . . . . . . . . .  
Tres cucharas de  madera . . . . . . . .  
Tres tencdorcs dc idcm . . . . . . . .  
Trcs cucharas de  Inthn . . . . . . . .  
Una ccsta dc mimbre . . . . . . . .  
Una /.T yt te lx  (hanquctnl de  tres pies . . . . .  
Una silla de paja . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Una mesa dc  pino 
lJna ~ ~ t ~ c o i i a  (ccstrl grandc) . . . . . .  

I-Y El  . I>ORTi \L  . 
Un ~o.róiz  (hoz) . . . . . . . . . .  

Una g-uadafia . . . . . . . . . .  
IJn jiiego de cnhvzcnar guadañas . . . . .  
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Ijn par  de  melenas y mullidas de uncir el gadado. . 
'I'res hojas viejas de  guadaña. . . . . . .  
l ios  palas de  dientes. . . . . . . . . .  
Una idem de cavar. . . . . . . . . .  
Una horca de hierro. . . . . . . . .  
Una pala dc idenl. . . . . . . .  : . 
U n  racdero dc inadcrn para el horno.. . . . .  
Una pala de  madera para meter pan en el horno. . 
Una banasta vicia. . . . . . . . . .  
Ui~aa lha rdamuydc tc r io rada .  . . . . . .  
nicz  sacos vacíos, 6 0,3o ptas. uiio. . .  . . 
IIn tridente dc hierro. . . . . . . . .  
Una sencilla ii-iaquina de inanc, para ~01.~31. p a j a .  . 

I!n cspejo dc o,oS in. de largo por  n,o; de  ancho, 1.oi.o. 
IJna silla de paja. . . . . . . . .  
Un pn.\-~r (banasta\. . . . . . . .  - J 

I:n almanaque dc ~ ~ ~ r c d .  . ; . . . . .  
I.ina chmoda. . . . . . . . . . .  
Una cuna de madera. . . . . . . . .  
Dos camas de  hicrrn . . . . . . . .  
Cn baúl. . . . . . . . . . . .  
Dos planchas. . . . .  . . . . .  
Uii reloj despertador. . . . . . . . .  
l lna  cesta dc ropa. . . . . . . . . .  
ITna percha dc madera. . . . . . . . .  

Una canla dc hierro.  . , . , . . .  
Otra idcm de madera. . . . .  . . .  
Dos arcas grandes de madera. . . . .  
I 'n vaso dc noche, de barro.. . . . . . .  
Vna silla de  madera. . . . . . . . . .  
lJna caja con varios instrumentos de carpintería. . 
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Un martillo.. . . . . . . . . . . .  n,50 
Un scrrote. . . . - . . . . . . .  1,25 
Un ba i~ l  de ciicro. . . . . . . . . .  5,OO 
Un candil. . . . . . . . . . . .  o,% 
Dos perchas de madera. . . . . .  . . 0,40 

1,) ROPAS. 

Dos trajes dc hoinbrc, en bucn iiso, ~ 4: pstas. Lino. 
D o s  id., id., estropeados, que valdrin.  . . .  
Tres calzoncillos de hom brc, á dos pstan. unn. . 
Tics caniis:is, dc: id., 6 3 ptas., un<,. . . .  
Cuatro cltisticos dc id., i una pcqc~a. . . .  
I)os boínas, 3 dos pcsctns una. . . . . . .  
1.n par de  botas de caña.  . . . . . .  

. . . . . . . .  Otras de borccgui. 
. . . . . . .  Dos trajes de ri-~ujcr.. 

Ciiatro t,rajcs de niño. . . . . . . .  
Cuatro camisitas, id .  . . . . . . .  
'Tics id., dc niila. . . . . . . . .  
Quincc s ibanas  dc algodón á 3 pcsctas una. . .  

. . . .  (:inco cnbertorcs & 7,5o pcsctas Lino. 
Ocho iergoncs dc hoja dc niaiz, 3 í pcsctae uno . .  

c )  APEROS DE L A B R A N Z A .  

I:n carro v varios icstruinentos de labranza: su valni. 5(Nb,OO 

d )  SEMOVIENTES. 

Ci~ati-o vacas, una ternera, una burra coi1 'su cría y 

nlgiinas gallinas. . . . . . . . .  1 .OOO,i)U 

i;:istos hechos cn el arreglo de la cana. . 300,00 
\'alni. de las liiicas adquir idas  . . .  , . . 812,OO 
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L a  alimeotacion del obrero y de s u  f<l~nilia con - 
siste: por la mañana, en leche y sopas: a l  mcdiodia, 
en habas, verduras, patatas: por  la noche, en lo que 
sobra de la comida anterior, U lcchc y. fa'nl.i?~~s (especic 
cle puches de  Iiarina de nlaiz) U castnilas, en su,  tien-i - 
po. Suelen a ~ a d i r  embutidos (chorizo, morcilla) y to-  
cino, y alguna vez, cuando esta barato, pescado Frcsco 
(sardina) O salado (bacalao y arenques). Solo se dan 
el lujo de  comer carne en dias señalodos (San Isidro, 
Santiago y Carnaval). \riilo, no lo toman nunca cn 
familia; sidra muy pocas veces y el pan oi-dinaria- 
inente es de  inaiz (borofii4). 

El vestido, que queda detallado eii el' irivcntririo, 
es de  mediana calidad, coino puede silponerse por su 
costo; y aunque el del marido parece s~ificicrite en 
cantidad y clase, n 3  así el del resto d e  su familia. 

En cuanto a la habitación, también de los detos 
recogidos se desprende que, en comparacion con las 
de  la mayorla cle los cacnpesinos astui.ianos, puede 
calificai*se d e  cbmoda y capaz. 

L a s  rubricas dc  gastos de instrucciOn de  la prole 
y de  los padres, recreo y sanitarios, apenas deben 
constar en esta monografía, por la corta edad de los 
hijos y la escasez de  medios para atender a la a m -  
pliacibn d e  la de  los mayores (reducida a cortds, cor- 
tisimas lecturas en Ias largas veladas del invierno), 
por  la casi privacióa cle esparcimientos costosos y 
por la buena salud que  hasta ahora ha  disfrutado 
esta Eamilia. De viajes no  hay que hablar: todos sus  
desjtdazan~ientos se reducen a acudir alguna vez a los 
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:nercridos que semana lmen te  s e  ceIebran en la c iudad  
vecina; acaso a con tadas  de las fiestas (romerias) ,  y 
en ciertas &pocas clel a ñ o  la muje r  va a aquella con 
objeto dc vender l a  leche q u e  les s o b r a .  

Peselas. 
.- - 

Dc alirnentaci6n. . . . . . .  , . 1 
vestido. “ . . . . . . . . , . . .  

" a I ~ l r n b r : ~ d ~ ~ .  . . . . . . . . . . .  
' .  carbón. . . . . . . . . . . . .  
“ liiiipicza pcrsonal y de ropas. . . . . . .  

]iirnnlcs~cn los trabajos dc las tierras. . . . .  
Ccg11r-o dc: los niiiinalcs. . . . . . . .  
Rcprirnci6n dc los instruiiien~os dc labranza. . .  
Renta de las fincas que lleva cn arriendo. . . .  
Rlolicndo de  los granos parn cl consuiiio dc In fainilin. 

llos fancgas dc maíz para sen~biai.. . . . .  ; 
Dos idel11 de trigo para idciii. . . . . . .  
Cinco copinos de  habas, id., id. . . .  
'Treinia.y dos arroba- dc  patatas, id. id. . . .  
Dos fancgas de cebada! id. id. . . . . . .  
Dicz copinos de alfalfa, id. id. . . . . . .  
Seis sacos dc abono químico. . . . . . .  
Treinta y cinco d c  abono aniiiinl: . . . . .  

. . . . . . . . .  Contiibiicionca.. 



Jornal dcl cabeza dc familia cuando trabaja por cuenta 
. . . . . . . . . . .  a j e n a . .  80 

Jornal del cuiiado. . . . . . . . .  . 150 

i r o  arrobas de patatas, producto de la cosccha. . .  465 
. . . . . . . .  i 8 fancgas dc niniz, id.  id. 252 

2 2  id. de trigo. id id. . . . . . . .  . 418 
17 -. . . . . . . . . . . .  G id. dc habas, id. id .>O 

6 toneladas de rcniolacho, id. id. . . . . . .  228 
. . . . . . .  2 cerdos que cria para la venta. - .  250 

. . . . . .  1 ngicsos. ; 2.220 

. . . . . . .  Gastos. 2 . O I N  

E s t a  es,  a g randes  rasgos ,  la si tuacihn econbmica 
d e  la familia obrera  rnono;rafiacla que,  no obstante  
el sufiel.avi/ a p u n t a d o ,  e s  bas tante  p reca r i a ,  si  s e  
considera la escasez en que  viven ;i consecuencia 
pr incipalmente  d e  lo deficiente d e  su alimentacibn,  
l imi tada  casi a vegetales rncdianamentc condimen-  
tados .  

Respec to  á la cul tura  d e  esta familia, e s  d e  a labar  
el celo y diligencia que ,  tanto  el mar ido  como la mu-  
jer, ponen en la instrucci6n d e  sus  h i jos  y en la suya 
propia .  S e  nota  en ellos verdadero  afán y ansia d e  



saber, y la madre, ciiando se lo permiten sus tareas, 
y el padre, por  la noihe, dan lecciones á sus hijos, o 
bien distrae:] SLI ánimo fatigado por las rudas faenas 
del trabajo, con la lettura de  obras instructivas b de  
esparcimiento. 

En  cuanto al modo de  cultivai- las tierras, 10s m&- 
todos que emplea son primitivos p rudimentarios,  
como los de todos IlueStrOs campesinos y labrado-  
res. El unico adelanto, la unica mejora q u e  se  ad- 
vierte en sus explotaciones agricolas, es la sustilu- 
ci0n del arado comun, del primitivo arado romano, 
dcl arado timonero, por  el arado de  vertedera gira- 
toria (nr.;n) que, aunque comparado con el anterior, 
constituye un gran adelsnto, no puede competir con 
los modernos de  vertedera fija, llamados comun- 
mente americanos. 

T,a ignorancia que nuestros labradores tienen d e  
los principios inAs rudimentario; de la agronomia, 
es verdaderamente deplorable, tanto mas, cuanto que 
la agricultura cs SLI unico medio de  s~ibsistencin y c.3 
lamentable quc fíen su  bicnestar li la rutina y á la 
casualidad, como lo demuestra el hecho cle sembrar  
en sus tierras las semillas que tienen a bien, sin 
cuidarse de  saber si las condiciones del terreno son 
apropiadas al cultivo de  aquella planta y resignándo- 
se a rccibir la cosecha escasa, tardía y de  mala cali- 
dad que dan los terrenos cultivados, cuando con pe-  
qiieño esfuerzo, corrigiendo su composicibn, podrian 
dar  abundantes y sazonados frutos. 

Los remedios que íi esta ignorancia deben apli- 
carse son, aunque en verdad muy abundantes,  d e  
bien inlimos resultados. 'l'odos ceden al choque d e  
la tradicihn y de la rutina; ademas, el espiritu de  
nuestros labradores s e  encuentra en condiciones Iiarto 
imperfectas para poder comprender las ventajas in-  
culables d e  un mktodo cle cultivo racional y practico. 
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Cuando alguno 'de ellos, por ejemplo, se decide 
a trocar su viejo arado timonero por uno moderno 
mas solido y de menos pzso, no repara en cual d e  los 
modelos que a su  vista presentan realim uiiii labor 
mas perfecta y mejor acabada; su iinica preocupacibn 
es la de  ctlcil 01-a m&. 

Nc~sotros, informandonos en [o anteriormente ex- 
puesto, es decir, en que el entendimiento del agi-i- 
cultor no esta lo suficientemente  desarrollado^ para 
comprender las ventajas que la inti.oduccibn de los 
adelantos de  la industria agricola moderna les repor- 
taría, creemos que el mejor modo de  lograr que entre 
el labrador por  las vias del progreso, es el estable- 
cimiento, en las capitales de  provincia, de Estaciones 
agronbmicas, con Exposiciones permanentes de  pro-  
ductos de  Ia tierra en donde, con solo el sentido de  la 
vista, puedan apreciarse las diferencias entre los pro- 
cedimientos de la vieja agricultui-a. En estris Exposi- 
ciones ag-ricolas, que tei-idrian sucursarles en todos 
10s concejos, se facilitarían al agricultor cuantos datos 
a SU ind~istr ia  s e  refieran; lo mistno que se  analiza- 
ría11 los terrenos d e  cultivo para saber a cual de  &tos 
deben aplicarse. Las ventajas de  tales Exposiciones 
serian incalculables para los Iabradores y lo mismo 
para el Estado, por  ser su sostenimiento baratisimo, 
uno vcz q ~ i c  pocllan eilcaigrirsc d e  su direcciOn las 
oficinas agronbinicas que en coda provincia est6n ya 
establecidas. 

1,os frutos de esta innovacion creernos nosotros 
que no se harian esperar y podrían completarse, una 
vez que el obrero se  hallase convencido de la supe- 
rioridad de  los moderno; mktodos, con conferencias 
d e  agricul t~ira  elemental. 
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S E M I N A R I O  D E  P O L l T l C A  

r\ío creo que haya medio mas eficaz que el Semi-  
nario: 1." para iiilei.esai- al alumno en el trabajo; 
2. ' ,  para que el alumno n)i-oi~eche éste, tanto en el 
respecto dc la canlidad del conocimiento (en cuanto 
la labor del seminario deja amplio campo 3 la digrc- 
siOn instructiva), como cn cl d e  su  cdidad-intensi- 
dad, sci-iedrid, orden interior, ctc.-, como, por iilti- 
rno, en el dc  la gimnnsia intelectual; ? . O ,  para influir 
directa y p o ~ i t i ~ a m c n t e  en la Cormaciiin de  lzdbilos 
nzenlrrlcs en la edtlc¿rcitin iotnl del esfiirittr del alumno, 
n~ercecl cí que el seminario,-'sin ningun gknero d e  
aprcrnios, ni d e  influjos coercitivos, permite trabajai- 
sin otra .preocul~acióri que la invcstigacibn de la ver- 
dad,  d e  un modo riguroso 2 independiente; y \.", para 
la propia educnción y fil-o,yi.eso del profesor mismo, 
que eii el seminario es cl que inar debe poner, y el 
que, cri cierto sentido, mayor provecho puede sacar, 
renlovicndo su alma, dificultando la cristalizaci0n dc 
su pensamiento bajo la accibn de la actitud iritcri-o- 
gante del cliscipulo y bajo el influjo atractivo de  'la 
juventud, siempre Ei-esa, que solicita dc  61 el esluer- 
zo de direccibn y la actividad incesante de todas sus  
potencias. 

l' hechas esta: indicaciones, paso a describir mi 
ensayo de  Seiizinai-io de Politica, en cl curso d e  1903 
S rqu-l. 

En toda Facultad de  Derecho siempre hay un g ru -  
po más ó menos numeroso de  alumnos, que trabajen 
poi- amor a las  cosas; que desean sinceramente e s .  
tudiar y levantarse y que  siguen los estudios juridi- 
cos con aficibn, atraidos por el interks científico es- 
pecial que éstos entraiian; ese grupo,  que forma el 
nzicleo vivo de la Universidad, quiz5 hasta el germen 
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d e  la Universidacl ideal, e s t i  s iempre dispuesto i res- 
ponder a cualquier llanlamiento desinteresado. A C1 
es a donde debe dirigirse quien se  proponga organi-  
zar un seminario, 6 cosa parecida, d e  cualquier rama 
jurídica t politica; d e  k1 sacarci los futuros discipulos 
que, ndemas, no deben ser  sino aqukllos del  gi-lipa, 
que,  apar te  el deseo general de  aprencler y de  la v o -  
cacibn, tambikn general ,  del derecho b cie la política, 
sientan cierta inciinacibh especial ni gknero d e  estu-  
dios particulares que  habran de  hacerse cn el scnii- 
nario: estiiclios hist tr icos,  espec~ilativos, jiiricl;cos, 
snciolOgicos, políticos, estadisticos, etc. 

O t r a  inclicacibii debe tomarse en cuenta.  es i n -  
dispensable pi.ocurar, hasta donde sea posible, que 
los aluinnos del seminario tengan una mayor  pi-cpa- 
1-aci8n q u e  la del ~ r o i n e d i o  d e  los a l u n ~ n o s  qiie se  
estilan, y tainbikii, hasta clonde sea posible, que los 
escogidos presenten cierta homogeneidad -en Iri cul- 
tura  y qu? no haya enti-i, ellos clilerencias notables 
en cuanto al grado clc és ta .  

El seininario cle que cloy noticia, se foi-mi), tciiien- 
d o  presentes cstns ~tclucrte~ci; is ,  con seis alumnos de  
los mar asiduos nsisteiites en los años ante~.ioi-es a la 
E s c ~ i e l n  $1.cic/ic~7, 111.0ximos Iicenciarse casi todos, 
pues algiino ei-a ya Iicenciailo. 

E l  lugar  donde ese sen-iinai-io debe 1-euriii-sc no es 
enteramente indilereiite; si ~luecle ser  junto a una 
Biblioiec,~ especial, rnejoi-. 'l'iene O debc tenci. nigo 
d e  laboratorio el seininario, y LIR laboi-ótoi-io sin me-  
sas d e  ti-abajo, sin inicroscopios, sin i-rtoi-tas, sin 
frascos, sin instriirnei~tal,  en suma ,  tan n~odestci como 
se  quiera, no se  concibe; pues la Biblioteca, abierta,  
manejable en todo moniento, sin traba alguna,  a 
disposicion del que trabaja,  es el instrt~n2cntal indis- 
pensable de  un Se17zi1zcrrio d e  P o l i t i c s .  Es te  d e  que 
hablo celcbi-8 ~ e i n t i d o s  reuiiiones de  hora  y media a 



dos horas, en la Bibkiotecn de  la Facu l t l d  d e  D e r e .  
cho, que no deja de  estar bastante bien provista d e  
librcis d e  política y de sociología. 

En  las dos primeras reuniones conversamos sobre 
el lenzn que mas podía interesarnos. Nos convenía un 
asunto que nos permitiera orientarnos sobre el esta- 
do  actual d e  la $oli/ica, dc verdadera cl-isis agirda, lo 
mismo en 10s conceptos é ideas que en los hechos de  
la vida. En la primera y en la segunda reunion exa- 
minamos d e  una manera general esa crisis, indican- 
d o  sus causas y sef.alandci los problemas en que la  
misma se concreta. crisis del mc!¿odo, crisis de  la 
idea, crisis cle la o~~~q:,anizaci¿>íz fiolitl'ca, dcljirndatnen¿o 
y de  la misión del Estado (1). Ya en la tercera re- 
unión nos decidimos por estlidiar especialmente la 
crisis d c  la idea del E s t ~ d o ,  desde el punto d e  vista 
de la detcrininacion d e  s u  naturaleza. 

El objetivo inmediato, de  car icter  historico, era: 
I . O ,  desentrañar hasta dondz fuera posible el pensa- 
miento d e  algunos de  los principales representantes 
clc la filoscjfia politica contcmpori~neii ,  sobre lo q u e  es 
el Lstado;  2 . * ,  relacionar este pensamiento con la 
inarcha real del 1':stado en los principales pueblos 
(operacion ksta de especial intei-Cs para una ulterior 
aplicación del metodo histhrico y comparativo en el 
estudio de  la crisis real del Estado,  y,  en general,  d e  
las instituciones politicas actuales); 3:, f ~ r m a r  una 
biblioprafia del problema. Habia tambikn el objetivo 
q u e  liainariamos filosbiico, y que puede resuwirsc en 
la intención de forinar uii concepto racional de la na- 
turaleza del Estado.  

],as fuentes d e  estudio están representadas por  

( 1 )  Puedc vrrsc i in icquriicii dc  la crisis del Estado e n  ini 

lollcio l i n  l i61-o sobre el E.si~,So, que \.a como Esll~dZ'o i ) t - c l i t ~ ~ l ' ~ l a ~ .  
dc mi traduccibn del  libro dc W. M'ilsori, 61 EsLcbdo. 
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los libros a que nos referimos en nuestra labor; helos 
a q u i  Rousseau, Contrato social; Espinas, 'De3 Socie- 
tés animales; Fouillke, L a  ciencia social conleinporáne~; 
Mestre, Les $ersonnes nzorales cl le $robleme de leur 
responsci6ililtl penale: 11 auriou, Prdcis de droit  admi- 
n i s t r ~ t i f  (5.' edic.); Duguit,  L ' E t a t  (1901); De Ro-  
berty, .'liouveattprogramme dc Sociologie (~90-1): Levy- 
l l ruh l ,  L'cAllenzagne defiuis L e i b n i l ~ ;  IIegel, I;iloso/Sa 
del Derecho (edics. alemana 6 italiana): S tha l ,  I l i s lo-  
ria de  la Filosc!fia del Derecho (edic. esp.): Ahrens, 
Derecho nrrlural (edic. esp.); Curnplo\vicz, Dereclzo 
f i o l i t i c o j l o s ~ ~ i c o  (ed. esp.,  1904); Schopenhauer ,  La 
i.to!z~ntad en 13 natz~ra1e:s (edic. esp. ,  190.2): Giel-Ice, 
L a  natzlraleza de las asociaciones humanas (edic. espa- 
ñola, r 900); J lenger ,  N e z ~ e  Staatslehre, t ' E t a t  So, ia- 
&te (rqo-;); Jellineclí, D a s  dfecht des modernen Stan- 
tes, ~ A l l q e m e i n e  St~ats le lzre  ( ~ g q o ) ,  Laband ,  L e  d ~ o i t  
puólic de 1'Emfiire ~ 4 l l e n i n n d  ( 1  q o ) ;  \/Villoughlsy, A n  
Excanzination o/' the 3'faizirc o/ ' the State  (1800); \Vil- 
son,  L ' l l ta t  ( E l  Es tado ,  edic. esp.,  ic)oq); \ V i d ,  
f'zil.e S o ~ i o l o g j -  (100  3):  G i~ l e r ,  Es t~ id ios  - V J I  ; I , ; ~ I I Z ~ I ? ~ O S  

dc unir Leoria de la fie~.soiz~ social, Filo.so/ia Sociolo- 
,oía (100 /). L)oi-ado, \'alar soci~71 de las Iqies J, ¿rlrtoi i- 
dades ( I  903). 

El procedimiento einpleado pcircl verificar cl cstu-  

dio, consistib- primero, en una distribucibri dc  ti-a- 
bajos LI de obras; segundo,  en el examen directo de  
estas, mediante  el extracto d e  las mismas y la lectu- 
ra d e  los pasajes m63 importantes,  y tei-cero, en la 
rcduccibn del resumen d e  lo hecho en cada reunibn, 
resumen que se ampliaba o rzctificClbri a l  principio clc 
la siguiente. 

Iniciamos el estudio con cl examen del l ibro de  
Al. Duguit,  L ' E t a t ,  t .  1, verificado sobre la base de  
una primera lectura de los capítulos m i s  interesan - 
tes hecha en coinun, y del extracto y explicacibn d e  
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los pasajes señalados, obra esto iiltimo de  uno de  los 
aliimnos; alrededor de esta explicacihn giro el t raba-  
jo del primer ~ c r i o d o  del seminario, como girb el del 
segundo alrededor de  ciertos párrafos d c  la I;'i[osq/zu 
del Derecho, de  IIegel, y el d e  otro, alredeclor de  un 
capitulo del libro de  Roberty, ~Vouveazi $rogramtnc 
de Sociolo,o.ie. Los  alumnos que no tenían su  cargo 
la exposicibn del libro objeto del estudio principal, 
intervenian en la labor dc varias maneras: uno de 
ellos, llcvando el diario (extracto)  d e  los trabajos 
hechos; los otros (conmigoj evacuando las citas y 
referencias ri las dcmiis obras citadas L'II el numero 
anterior, y convei-sando acerca de  los trabajos leidos 
en las dif t rei~tes  reuniories. 

Rcsut-niri ahora brevemente la labor del semina- 
rio. El tema estudiado, como ya indiquk, lue la natu-  
raleza del Estado; más concretamente, la $el-sonnli-, 
dad del Estado; porque este termino sirve muy bien 
para determinar la posicion cle los distintos repre .  
sentantes de la filosofia politica frente al Estado,  
como idsu y como objeto r ed .  I'or otra parte, la per- 
sonalidad dcl Estado, O mcjni-, e1 reconocimiento h 
la negacibn de  su sz~stariliviclad, caracterizan las co- 
rrientes m i s  interesantes de la politica practica. indi- 
viduali.srno, anarqztismo, socialismo, siendo, además,  
un problcma muy a proposito para npreciar, con oca- 
sibn dc su  estudio, la marcha actual de las ideas 
politicas, y aun el sentido dominante en el Estado 
constitucional. En efecto; en el problema de la p r r -  
sonalidad se concentra, por ejemplo, el influjo de  1;i 
filosolía del Derechu y de  la Sociologia sobre la doc- 
trina del Estado; en k1 se revela el movimiento dc  
renovaci0n Ctica y el de trasforrnacion general d e  los 
conceptos í'undamentales de la politica (Soberanía, 
Poder ,  Funciones, RzpresentaciOn, etc.) 

P lan  de las indagaciones hechas.-Aspecto tebri ,---'-- ' /- 
, - 
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k histOrico, doctrinal j7 pi.actico d e  Ir1 crisis del Esta- 
do.-  Causas de  la crisis, extensibn y valor.-Las 
crisis del concepto y de  la sustantividad del Estado. 
-Examen del punto d e  vista d e  Duguit (L'Etal. In- 
troduccibn), contrario a la sustantividad del l'stado. 
-El anarquisino y el renlismo del Estado.-Se cxa- 
minan y comprueban y amplían las citas de  Uugiiit 
(Gerber ,  Gierke, rIauriou, Jcllinck, Esmein, Rehm, 
etcktera). L a  sustantividad del Es tado y las constitu- 
ciones modernas: el principio de  la sobei-aniá del 
PuebIo ,  de  la Nacihn O del 1:stado presupone la sus- 
tantividad de  este. - Rousseau:  citas del C o n l ~ a l o  
Social.-La doctrina organica: citas d e  Ahrens  y cle 
Giner.-La tendencia biológica: citas d e  Spencer, 
Lilienfeld, FVorms, ' Joviiow, E'oui1lke.-Analisis de  
las ideas de  Duguit.-ApreciaciOn del punto de  vista 
contrario.-Jenillelc, \\Jilloughby, Laband (1 j .  

Para  comprender la doctrina de  la sustantividad 
del Es tado y explicar la reacción contra la misma,  
se creyó necesario estudiar  la idea de  Ilegcl sobre cl 
Estado,  por entender que  todo el rilovirniento fava- 
rable al reconocimiento de la sustantividad, voluntad 
y personalidad (una y colectiva) del Estado,  como el 
contrario, tienen ambos s u  raiz en Jlege1.-. Lectura 
preparatoria de Stahl ;  J-/islol-is de ln Filfisr?/W dcl 
De7,echo; pasajes sobre t-Iegel, de .\breas, Curso dc 
'11ei.echo na tu rn l  d e  1,evy Druhl ,  L'cAllenza;.ne de- 
puis Leibnitz . - Análisis critico d e  la FilosoJi~i. de!, 
Werecho, d e  IIcgel: lectura comentada del prólogo y 
de  los parrafos sobre el Es tado (2 37-jó0j. 1-legrl y 
Rousseau: coincidencias sobre la volt~r7tad dcl E s l a d o .  
Derivaciones hegelianas -iMarx Stirner.--AlusiOn a 

( i )  Corno a~iipliiicicin d c  cstas indicozioncs, pucdc c l  tcc tnr  vel. 

en ini l i b ro ,  ' f ' e o ~ i a s  j v l ~ l i i i ~ ~ ,  el  capilulo s i ~ b r r  1,;~ , ~ o c / i ~ i ~ i . r  ui-,=ii- 
I I ~ C ~ Z  d e  Inx sociedades 51 13 per . sonal id~~, i  ilcl Bs ( , zdu .  
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Fichte.--El socialismo. -Lassallr y Rlarx. -El Im- 
perio alemáii.-EL libro de Labarid (1). 

Volvimos d e  nuevo al libro d e  Duguit.-Examen 
del Estado coino persona jui.idica.-L,a nocion de  la 
regla de Ilerecho -Lo autolimitaci6n del Estado.- 
Analisis de Jenillek.-La regla del Derecho como 
regla de co1id:iridacl: el I.:stado como instituciCn de 
solidaridad.-Caracteristica de la concepcion de Du- 
guit --Laractcristica d e  la d e  .Jellinek.-El Estado y 
el Derecho. 

ICxamcn de la sustantividad del Estado dcsde el 
punto de  vista sociolUgico.-l,a realidad social del 
Estado.-Consideracion de  este como feilomeno so-  
cial. -1ixamen previo de  lo sociill .-Indicanse las 
cori-ientes dc  la sociologia contemporánea.-\Yard. 
-Biologismo. - 01-ganicismo.- Psicologia social.- 
*l'ardc -Lectura y coincntario del libro dc  l ioberty,  
: x o i ~ v e ~ u  firo,gi a17zlne de Soziologie -E1 fenhineno 
superorgánico: sustantividad dc  lo superorginico. - 
AplicaciBn al 12stado.-Lectura de  varios pasajes del 
libro.de Giner, Fi/os?/i'a v Soriolo,<ria .. . 

1:1 tiempo no di6 para mas; por  causas imprevis- 
tas fue preciso interruinpii- los trabajos del scmina- 
rio ti fines de  Abril .  

ADOLFO POSADA. 

( 1 )  C:oriio arnpliacion dc estas considcracioiles, pucde rcrsc, 

en ini libro cilado, cl capitlilo sobic L L 7 .  ito/t1i~/,zd 'fe1 Estado .  



SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL, 

MOVIMIENTO EN FAVOR DE LA PAZ 

L a  idca de  resolver las cuestioncs q u e  surgen e n .  
t r c  los Estados, por mcdios pacificas, sin necesidad 
de  acudir i la violencia que la guerra supone, .gana 
cada día terreno, y el movimiento que en este senti- 
d o  se advierte, cs  curioso y digno de  ser estudiado. 
l'or eso nos propusimos tomar esta cuesti¿)n como 
tema para nuestros trabajos. 

Claro es  que esta aspiracibn que hoy se nota en 
muchos espíritus no deja de  tener preccclentes; prlr 
lo cual ,  preciso es tenerlos en cuenta para los estu- 
dios que  luego se  h a ~ a n .  En este sentido se han ins- 
pirado los trabajos primcros de  este seminario, vico- 
do sobre los mismos textos los grandiosos projectos 
d e  paz perpetua de  los distintos autores. Luego se 
h a n  analizado obras q u e  tuviesc'n relaci0n con cstc 
asunto, como EL f r i6z~na l  in/e~~naciorzal,  del condc 
.Kamaromsky; Los  preiendidos GeneJicios de la ( '  rUCl-vJ, 
de  N o v i l t o ~ ~ :  E n s q ~ o  sobre e l  Del-echo de  Genlcs. dc  
D." Coricepcibn Al-enal, y algunos otros. 

Respecto al  movimiento en nuestros dias, 
se ha v'isto en peri0dicos franceses los detalles de la 
visita de 1~1s parlamentarios franceses C ingleses y los 
discursos pronunciados con este motivo. A continua- 
cion sintetizarnos los trabajos realizados poi- el semi- 
nario. 

Coimeuzainos por ver como ha sido i~-ial juzsado 
Aristoteles al proclamarle partidario de  la guerra 
por  el solo I-iecho de  creer cosa natural la esclavitud, 
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y considerar como licita la pirateria. Claro es que en 
siis argiimentos no se advierte la intrepidez y valentia 
con que, v. g r .  nuestra D." ConcepciOn Arenal aco- 
mete contra este cúmulo de  arbitrariedades y ridicu- 
leces; pero, al admitir la guerra, lo hace con loable 
propbsito, coino iinico medio para que pueda darse 
l a  fraternidad entre los hombres. Asi, al hablarnos 
en su I'olitica de  la Teol-!a general de la ciudad +er- 
fecta, nos dice: «La  guerra no se hace sino con la 
mira de  la paz, a ~ i  como el trabajo no sc realiza sino 
pensando en el reposo.)) Y mas adelante añade: « E s  
preciso estar dispuesto lo mismo para el trabajo que 
para cl combate; pero el descanso y la paz son prefe- 
ribles)) (1) 

'I'ambikn tiene alqunns frases de  amargura al con- 
templar la obra de aquellos gobiernos, tales como el 
de  Ldacedemonia, que inclinan a sus ciudadanos «del 
lado dc la conquista y de  la guerra)),  despertando en 
ellos szn~irnientos de  ambicibn, y no cncaminandolos 
por la senda de la virtud, que los llevaria directa- 
mente ci la cornpleta Lelicidad. «Semejantes princi- 
pios-dice-y las leyes que  de ellos emanan..... son 
tan falsos como funestos. El legislador no debe des- 
pertar en el corazbn de los hombres mas que buenos 
sentiniientos, ast respecto del piiblico como d e  los 
pai-ticularcs .... Debe hacer d e  manera que  as1 sus 
leyes sobre la guerra como Ias d e m i s  instituciones, 
sOlo tencran en cuenta la paz y el reposo, y aqui los h 
hechos vienen en apoyo de  la razbn. J,a guerra,  mien- 
tras ha durado, ha sido la salvacitjn de  semejantes 
Estados (alude los que se hallaban en la sitiiacibn 
de Lacedemonia); pero una vez asegurado su pode- 
rio, la victoria les ha  sido latal;  pues, al modo del 
hierro, han perdido su  temple tan pronto como han 

( i )  CPolitica, libro 4.0 (en otras ediciones, lib. Vil), cip. XIII. 



tenido paz, y la culpa es del legislador, que no ha 
ensefiado la paz a s u  ciudad)) (1 ) .  

Así s e  expresa el í i lbso~o d e  Estagira,  y no se  d u .  
dará  en reconocer qire su labor es la d e  verdadero 
paczjisfa y no la d e  un partidario d e  la guerra ,  como 
algunos han supuesto. 

PlatOn, en alguno d e  sus  hermosos diálogos (en 
el Critias) nos habla d e  los territorios d e  la A t l i n -  
t ida, en donde los reyes resolvían sus  cuestiones por  
medios paciíicos, sin acudir nunca a la fiierza d e  las 
armas.  En su  C~efiz¿blica ideal y en sus diilogos d e  
*Re$ziblica tambikn sienta con solidez estos mismos 
principios, indicando que los Estados tienen por mi- 
sibn el cumplimiento de  la justicia y de  la virtud, si 
bien es verdad reconoce qu: esto s610 se consegui- 
ria-el día que  los reyes ,tuesen ,filJ.so/o.s o los./il(js~fos 
~ e y e s -  

S i  de  la civilizacibil helknica pasamos a la romana,  
veremos a la filosofía estoica, representada po r  nues-  
t ro  compatriota Sbneca, c lamar por  el Estaclo uni- 
versal liumano, cuyos miembros se  relacionasen tan 
s810 por las sublimes leyes del amor.  «'Pa/ria Ine~r- 
decía Seneca-lolus hic rnurzdzis esto)) 

Cicerbn sigue también esta misma coi.ricnte, ins- 
pirándose por completo en las obras  d e  Aristiiteles y 
Platbn,  pues, como dice un moderno historiador (s), 
su  t rabajo s e  reducia ii imitar «los escritos populnrcs 
d e  fli~istoteles. .  . . . b a zurcir los diferentes escritos dc  
los epicureos, estoicos b de  los sincréticos q u e  trata- 
taban d e  un mismo tema ....., sin que él hubiera 
puesto nada d e  su  cosecha, a no ser  tal  i, c ~ i a l  i n t ro -  
ducciiin, que  iba a buscar en su gran repertorio de 
prefacios, preparados siempre para los libros que es- 

( 1 )  Tol i l f ca ,  lugar citado. 

(2) MOMMSEN, Ifisiot.i~z deCRortra, t .  VI¡[, pag. 446. 
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cribicra.)) Sin embargo, este ilustre fili~sofo nos dice: 
((klabiendo en el hombre dos maneras d e  solucionai- 
sus  diCcrcncias, una por la discusion y otra por  la 
fuerza, y como aqu&ll;i es pi-opia del hombre  y Csta 
de  las bestias, no debe nuaca recurrirse a la segun- 
da micnti-as se pueda hacer uso de  la primera)) (1). 

Estas scn ,  l igeramente expuestas, las priineras 
manifestaciones q u e  en favor cle la paz se observan. 

Ahora, de  los tiempos de  la antigüedad clásica 
hemos de trasladarnos a lns pi-imeras Cpocas de la 
IYad  hloderna, en la cual los teblogos y casuistas 
españoles del siglo xvi, dan un avance á l n  ciencia 
clel Dcreclio internacional, preparando el terreno para 
fa magna obra que felizv.ente inaugura el ilustre h o -  
laiiclks Hugo Grocio. 

Este  publicista, aunque reconoce en el fondo la 
ilegitimidad de  la guerra ,  y la combate con a rgu -  
mentos cle las Santas  Escritui.as, c o  se atreve a a ta -  
carla de frente, sino que sus esfuerzos se dirigen A 
detallar las causas-quc 61 llama justas-por las cua- 
les puede licitamente emprenderse. Distingue enti-e 
los p e t e s t o s  y las verdadel-as cnusas, indicando que, 
((aquellas guerras  que se  hallan desprovistas d e  seme- 
jantes causas no pueden llamarse tales guerras ,  sino 
más,bien luchas de  animales salvajes)) (2). A imita- 
cii>11 del 1'. Vitoria, sostiene la necesidad d e  formar 
una .uniGn de todos los Estados cristianos para com- 
batir el poder de los infieles, y agrega, que, en vista 
de los numerosos males que en si trae la Wucrra y las 
desdichas que acarrean, debían hacerse esfuerzos por  
los pueblos cristianos para evitarla entre  si, al me- 
nos cuando fuese injusta (3). 

( 1 )  -De oficiis, lib 1 (citadc. por Grocio). 
( 2 )  CDejrrl-e belli ac pazis, lib. 11. cap XXII. (Trad. dc Pra -  

dier Foderé). 
(3 )  Ob. cit., lib. I I ,  cap. S X I V .  
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Eras.mo, S i r  Thomas  Moro, Wiclef y otros,  a 
quienes alguien llamb utopistas, combaten la gUerra, 
como dice Sumner  Maine, con las mismas enei-gias 
con que  hoy lo haría un convencido cuakero. 

Desde fines del siglo xvi y principios del xvir, co- 
mienzan ya i~ aparecer de  u n  modo sistematico los 
llamados proyectos d e  paz perpetua, siendo el pri- 
mero de que se tiene noticia, y uiio de  los mhs cele- 
bres, el que en 1595 publicb el frances Sully, minis- 
t ro  d e  Enrique IV, atribuykndoselo A su  señor, y co-  
nocido tambikn por el nombre de E1 gran desicqizi» 
de Enrique IV. 

Propbnese en este proyecto dividir a Europa en 
quince dominaciones, cada una de las cuales tendria 
cuatro diputados que las representen en un Consejo 
federal, establecido en una ciuclad central de  Euro- 
pa,  y q u e  evitaria en a b ~ o l u t o  toda guerra entre los 
pueblos cristianos. 

E n  I 7 1 4 ,  el 'abate Sa in t  Pierre publico otro pro- 
yecto que titulaba La $a< i)er$etua, para 10s Estaclos 
cristianos, los cuales formarían una gran repiiblica 
compuesta de  diez y nueve naciones, cuyas difcren- 
cias serían arregladas por una dieta cuyos fallos se 
harian ejecutivos por  el ejercito federal. 

Es te  mismo proyecto fuS publicado en  compendio 
y con algunas reformas por Kousseau en 1701, con 
el titulo de Extracto  del $royecto de f i a ~  fierfietua del 
abate de  Saint -Pierre .  

Rentham, di6 a conocer otro proyecto sobre una 
'?'a< zinivel-sal y +erf>elzta, en el q ue se proponía la 
creacibn d e  un tr ibunal  o dieta general, compuesta 
por dos representantes tle c a d a - ~ s t a d o ;  y A n q u e  
se public6 despuks d e  su muerte, lo compuso ent re  
1786 y 1789. La  primera condicion que exigía, era la 
emancipacibn de las Colonias, y la segunda,  el cles- 
arme general. 
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Kant pretende en s u  proyecto d e  P a ;  +erfie¿zi¿r, 
que public0 en I T q j ,  la crcacihn d e  un Congreso eu - 
I-opto ~ L I L '  i.eprescntase ri toclos los Estados,  cuya for- 
ma d e  gobierno había  d e  ser  la Repiiblica. «l,ns na- 
ciones, dice, deben renunciar,  corno los individuos 
lo han hecho, zi la 1ibei.tacI aniirquicri de  los salvajes, 
sometitndost: las leye; co~rc i t ivas ,  y formando, d e  
este modo, una comunidad de naciones ( c i i s i /~s  gen-  
fiiirn) que puede acabar extendi&ndose de  tal modo 
que abarque todos los pueblos de  la t ierra.)] 

I;inalmente, los iiltimos proyectos cle alguna im- 
portanciri que con este cal-icter sc  han publicado, 
son el de  13luntschli y el de  Lorimer.  El priinei-o 
lo titula E Z ~ ~ D ~ L L  ~ 0 1 1 2 0  ./ede~.~~ciÓtz. de Eslados.  'I'iene 
 semejanza.^ con el d e  Enrique I\ '  y se  distingue d e  
todos los anteriores en que en kstos m i s  bien se  as- 
piraba a uca lMonarqiiia ó Rcpilblica univci-sal, inieii- 
t ras  61 exipz la libertad i: independencia d e  todos los 
1i:stados. Reconoce la necesidad d e  crear 1111 o rganis -  
mo juridico en el orden internacional, 6 semejanza 
d e  los organisinos interiores d e  cada Estado,  y para 
ello propone la 1-zdacciOn d e  un COdigo. 

Loriiner titula su pi-oyczto Plslz de 1112  gobiei.)20 
in~ei.itacion~1. Comprende en 'kl iin poder legislativo 
comp~ies to  d e  un Senado, cuyos miembros serían 
vitalicios y enviados por los Estados eil nbmero igual  
a la tercera parte  d e  sus diputados;  una Carnar~ de 
Difizlt~dos elegidos por  la C imara  popular  d e  los 
Estados, y en numero  triple al d e  Senadores ,  y un  
C;aóinele hfinisler-io, compuesto por quince miem - 
bros (cinco senadores y diez diputados).  

L a  residencia cle la Asainblea se  fijaría en Cons- 
tantinopla, para lo cual s e  la consideraria como Y E S  

o~nni i lm  genl ium,  toda vez qiir la naturaleza ((parece 
haber dado  a Constantinopla un  carcicter cosmopo- 

8 
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lita. T<lla es  la llave de  Europa  y As¡'] ; en manos 
d e  ui-ia gran potencia es inexpugnable;  en potlei- cle 
un pueblo pequeño est'iria a mercecl d e  un golpe d r  
mano. l-labitacla por  razas distintas, no es posible 
que tenga nunca caracter nacional)) (1). De ser  impo- 
sible conseguir esta ciudad,  Ginebra seria cleclai-acla 

internacional.  
Comprende, ademas, este ((plan de   gobierno)^, un 

fioclcr,judicial, cuyos jueces se dividirían en dos sec- 
ciones, una civil y otra  criminal; y un pudo.  cjccuti- 
vol encargado d e  hacer cumplir  los decrctos de  In 
legislatura internacional y las decisiones de  los 'I'ri. 
bunales, por medio cle un ejkrcito, cuyo contirigente 
lo darían los Estados en proporcibn it sus represen- 
tantes. 

Tal es, ligeramente indicado, el proyecto d e  paz 
propuesto por 1-orimer. 

Ilejando aparte las aspiraciones de  los Uwen , 
Saint- S imon y Fouriei-, que pretenden conseguir la 
paz por el reinado del socialismo, notamos tam-  
bién eii muchos econo~nistas  gr,ln aversibn 'i la gue- 
rra. 

Así, Stua r t  Mill, dice quc no mcrcce el asunto 
detenerse en demostrar al lector lo absurdo q u e  es 
este medio d e  resolver los conflictos entre las nacio- 
nes. Cobden y todos los que  le siguieron en la l i g a ,  
no encuentran palabras bastante enkrpicas para com- 
batirla. Molinari hace otro tanto Rastiat la llama 
«plaga»,  y, hacitndose cargo de  las injusticias que a 
ella siguen, dice elocuenteinerite. ((Cuando dos razas, 
la una victoriosa y ociosá, la otra  vencida y hunlilla- 
da ,  ocupan el suelo, todo lo que despierta los deseos, 
las simpatias, es del dominio de la primera. Para  



ella descanso, iirstas, gusto por las artes, riquezas, 
ejei-cicios militares, torneos, gracia, elegancia, lite- 
ratura, poesia . Para  la raza conquistada,  manos 
encallecidas, chozas asoladas, vestidí~s rep~igi.iían- 
tes.....)) ( ~ j .  

Es, por tanto, c l   nov vi miento que ei-i Tüvoi- cle la 
paz se  obscrvri, cada dia más grancle y entusiastii. A 
13s siinples especulaciones tebricns que hasta hoy se 
han produciclo, y a los fuertes golpes con certera 
mano asestados por I).ToncepciOn Arenal, Novilto\v, 
liainrirowsky, L'assy y otros ilustrcs fiLzci/istris, han 
s e g ~ ~ i d o  las aplicaciones pri~cticas. 

Idas ((Sociedades d e  Ainigos d e  la Paz)) surgen 
por todas partes.  Ida ConTerencia d e  la Paz cle ISI 
Ilaya, de  1899, trabaja por  reducir todas las cuestio- 
nes al dictamen del Tribunal prrmaiiente, por ella 
establecido; y aunque al conocer sus  acuerdos no 
Ialtb quien augurara un fracaso seguro a tales aspi- 
raciones, porque los gobiernos signatarios evitarían 
en lo posible este camino, es lo cierto que ha dado 
ya solucibn A varios asuntos importantes.  L.os 1:sta- 
dos TJnidos de  América sometieran i~ este 'l'ri bunal 
las cuestiones que tuviei-on con Mkjico. I.,a espino- 
sa cuestion cle Venezuela con Inglaterra,  Alemania 
C Italia,' ha sido por 61 recientemente solucionada. 
Entendi6 también eii los negocios de l  Japon con 
Inglatei;ra, 1"rancia y Alemania. Y finalmente, los 
tratados de  arbitraje celebrados por  I+'rancia 6 In- 
glateri.a, los de  España con las Republicas hispano- 
americanas y los d e  otras  naciones, no son m i s  que 
nuevos horizontes abiertos i la verclaclera obra d e  la 
paz. 

Muy significativas fueron en este sentido las ma-  
nifestaciones hechas en la visito de  los p.1rlamenta- 
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rios f r a ~ c e s e s  a Inglaterra y d e  los ingleses a Fran-, 
cia, en la cual se  revelo d e  u n  modo claro y termi- 
nante que la obra de  la paz no es un sueño, como 
decia Jloltke. Los  esfuerzos de  Mr. Barclay, expresi- 
dente  de  la Cirnara de  Comercio inglesa en 1-)aris, 
y d e  31. d~Estourne l les  d e  Constant,  presidente del 
grupo  parlainentario francks del arbitraje intei-nacio- 
nal, son muy sig-nificativos, por  lo que este respecto 
toca. 

t3 "' i": 
b,, .,. 

El estudio detallado del iuovimiento eil favor cle 
la paz, en nuestros dias, no p ~ i d o  coiitinua; por Ir1 

terminacion del curso. Quedi, aplazado para prose- 
guirlo en el siguiente año escolai-. 

S E M I N A R I O  D E  H I S T O R I A .  

Empezb con quince alurnnos, de  los cuales fuero11 
constantes diez, y celebrb veinte sesiones, desde I 7 
Octubre 1903 a 30 Abril rc)o,l. Tema eIegido, Li'ls/ezr- 
d a l i s ~ n o  en Esfiafia. 

Dada la escasa preparacion que  tienen casi to -  
dos  nuestros estudiantes universitarios (r) ,  hubiera 
s ido empeiio vano proponerse abrazar en su  tota- 
lidad asunto de tanta ampli tud,  ni siquiera llegar 
B conclusiones definitivas en cualquiera d e  sus  a s .  

( 1 )  Vcasc sob1.c esto lo dicho en la pág .  46 del tomo 1 de los 
cAirales. 1907. 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVlEDO 105 

pectos. En general, no me parecc csto posiblc, ni 
aun juzgo que debe prcocupar en pr imer termino al 
director d c  iin seminario. La  principal lunciAn de  
este gci-iero de enseñanza d c b e  ser,  cntre nosotros, 
iniciar a los jbvenes en la investigacibn, mostrarles 
el camino, adiestrarlos en el uso (le los documentos, 
hacerles pensar acerca de  los problernas de  mctodo .  
logia que en todo proceso d e  averiguacibn científica 
se presentan y, si el profesor es capaz de ello, Ilevar- 
les A sentir, por  la visibn de  la entraña del asunto, e, 
placer d e  descubrir la verdad, t ras  el esfuerzo sostc- 
nido que ese resriltado exige; y todo esto es posible 
aunque el tema no se agote, ni se  resuelvan todas las 
dificultades, aun aqiiellas que los especialistas pue- 
cien dar  por resueltas, pcro que cl alumno no debe 
anticiparse a saber por testimonio ajeno, ahorrando- 
se  el propio trabajo personal: cosa ;I que sorrios todos 
tan propenqos, A poco que podamos agarrarnos a una 
afirmacion d e  autor  conocido. 

1G-t la primera sesibn pi-ocurk enterarme, por  me- 
dio dc 131-equntas, del estado de los zonocimientos dc  
los alumno.; acerca del feudalisinu en general. 'l'odos 
tenian alguna idea de  aquel hecho, pero incompleta, 
y ,  en su mayoría, relativa sOlo al aspecto politico dc  
la institucibn. Sabiendo ya a que atenerme sobre estc 
particular, expuse cl plan d c  nuestros trabajos, con- 
cretando el tema en la cuestibn, tan discutida, de  si 
hubo b no feudalismo en todas las regiones medioeva- 
les de  la Peri i i is~~la española. Para averigi~arlo,  creia 
preciso, ante toclo, cntcrarnos clcl estado a c t u ~ l  de la 
cuestibn en la l i teratdra histbrica , principalmente 
espafiola, y tí cso propbsito les hablE d e  la necesidad 
do la bibliograi;a critica y de  la manera mas prlictica 
d e  tomar notas y redactar papeletas. Aunque  nues- 
t ro  intento no era investigar lo que en general fue el 
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Ceudalismo, nos hacia falta reforzar y completar el 
concepto deficiente que ellos traian , acudieiido a la 
cieiicia ya formada; y ,  dada la concrccibn de  lo histb- 
rico y las variedades q ~ i c  presentb el feudalismo, to- 
mar  para ello un ejemplo, que podia ser lyrancia y ,  
mhs particularmente, las regiones que  mayor coiitac- 
t o  tuvieron con las nuestras y mas influyeron en sus 
instituciones: ante  todo, pues, el Languedoc. Expuse 
brevemente la bibliografía (;llortet, lTustel, illoliniei-, 
Lagr tza ,  Dognon, etc.) y coinenzamos 1a lectu'rri cle 
la monogi-rifia de .l.lortet, Féodaliié, dc  cuya tirada 
aparte tuvo la bonclad cle facilitarme un cjem131ai- el 
autor.  

Es ta  lectura nos entretuvo muchas sesiones, por- 
que 4 cada paso hallaban los alumnos oscuridades, 
hijas principalmente d e  su  mencionada (alta de  pre- 
paracion, o bien suscitaban cuestiones acerca de 211- 
g t ~ n a s  ideas de .Uortct. P o r  mi parte,  aprovecl-iaba 
toclas liis ocasic)nes propicias prii-a ~ s t a b l e c e r  rc1:icio- 
ncs entre  los datos  de  historia gciici-al O cle l"i-aiicia, 
con los dz  i<sp:iiia, O para digresiones de cririictei- 
:eogr8lico, juriclico, cti  1)e vez cn cuando-y cspe- 
cialinente en el aspecto de  Ih r echo  privado clel  fe^- 
clalisino-, acudii-rios para aclarar las alirmuciones 
del autor  a otros ,  como Chrdenris (FZisloria dc la  
l'i.ofiied~d fei.~.i¿oi.ialj, Azciii-atc ( I I i s t ~ i . i i z  dc 1'1 1 ' : -u - -  

fiicdad), etc. 'l'ei-rninaclo lo Iectui-ii Iiicimos un rcsu- 
men de la doctrina del au tor  y d e  las adicione5 ci 
aclaraciones que  habiamos ido acumulando. 

Dos alumnos, los S re s .  Suarez y Alonso, se en- 
cargaron, r c i ~ ~ ~ c c t i v ~ i i n c i ~ t c ,  clc haccr el resumcn cle 
l u  historia particular del feuclalisino en I'rancia (se- 
gun el mismo Mortct) y en Italia (segiin la monagra - 
fía del profesor 13el Guidicc.). Las  concl~icioncs y da- 
tos de  UeI Guidice confirman en todo lo cscncial los 
d e  illortet. 



l 'rej~arados asi con el conociento general de  la 
instituciBn y los dos ejemplos citados, procedimos al 
rcsumen de  las doctrinas d e  los autores que cliscutcii 
el problema en Espaiía: I.:scosura, Ci rdenas ,  Gama 
lI:iri.os, Colmeiro, Pércz Pujol,  1-I,inojosri, Costa y 
iVíuñbz Romero, procurando condensar sus  alirma- 
ciories, sus cludas y el gknero de argumentos en qlie 
cada cual se apoya, y, por de  contado, comprobando 
todas sus citas, especialmente las legales y documen- 
talcs. Partiendo de la discusibn tal como Cardenas 
la plantea (que si el nombre clc.fi~icío se usb 1-ara vez 
en el reino castellano, la csencia dc la institucibn 
se vc en otras de nornbre distinto: tiei-ras, honores, 
etcCtera), procedimos ya a estudiar directamente los 
documentos incdioevales dc esta parte de la Penin- 
sula, para ver que es lo que realmente signiíicaron 
aquellas distintas apelaciones y cosas. Al cictcrrninai- 
las luentes para ello, hice ver la necesidad d e  comen- 
zar por las anteriores al siglo X I I I ,  pues las Part idas  
y otras contemporaneas, que suelen usarse casi excl~i- 
s i ~ ~ i l i e n t ~ ' ,  son demasiado modernas (relativamente) 
y costtin muy influidas por el I-ornanisri-io y l r i  doctrina 
d c  otros paises - -(lndiqut: aquí las reservas con que 
hay que utilizar el F ~ i e r o  viejo y aún el tit. XXXlI del 
Ordenamiento de Alcala). - 1,a primera dificultad 
que para hacer debidamente aquella investigacion 
se prcsentii, es la carcncia de cc~lecciones suficientes 
y ordenadas de  contratos, donaciones reales, senten- 
cias, etc., de los primeros siglos medioevales. SOlo 
las hoy, en debida forma, de las leyes cle (;oncilios y 
Cortes. 

Para lacilitai. el trabajo, tornamos primeramente 
como guias ti MuñOz Iiolncro (Estado de las fiersonns 
y 1)iscurso de ingreso en la Academia), (;ama B a -  
rros, Villaamil (Los-foros en Galicia) y Lbpez Ferrei- 



ro  (Fue1.o~ d c  Sanlicrgo y szr tierra), examinando uno 
por  uno  los do:urnentos que  aducen t: inventariando 
los que realmente aportan noticias iitiles para una 
conclusi6n. Ilicimos lo propio con el c;oinentario de 
Pida1 al Fuero  \'iejo, y revisamos, por iiltirno, todas 
las leyes que  s e  refieren i la cuestibn, del 1:~ier-o Rcril, 
las Particlas, Estilo, Ordenamiento de  Alcali ,  1;uero 
Viejo, fucros municipales y actas de  concilios cle 
la colecciOn de  A,luñoz l iomcro, confi-ontandolas y 
puntualizando los datos alirriiotivos 15 negativos c l ~ i c  
aportan.  

Volviendo a t r i s ,  en punto i los origeiics dcl 
Se~idalisino, estudiamos con detenimiento lo que i 
cstc propbsito dice I'krez 1'~ijol en su  libro sobre 
la Espaiia goda, coinparanclo s u  teoria del covtilil- 
lzts con la reciente d c  Guilhiei-inoz (algunos de  c u -  
yos capitulas leimos) y vezti(-icanclo varias de  sus 
citas. 

l'or ultimo, leirnos y corncntaiiios la pai-tc del 
libro de J:alai-i fOi.i'<reiics slc C a ~ ~ i l i ~ n ~ )  cluc se i-~.Iiei.cii 
al  Sciiclalisrno, coi110 pi.cpcii-acitjn pai-ii el estudio cle 
lus 'LC)sci/ici 7Iai-clzinon~c. 

' I ' k i l  CS, CI I  conciso resumen, lo que hicimos duran-  
. , tc el curso; omitiendo, en  gracia a la brevedacl, iliu- 

chos pormeiioi-es cle critica y dc  cuestiones incidcn- 
tales, que  coi-istan cn las actas del seminario. 

La  impresibn general sacada por los a l~ imi los  
del examen d e  las divcrsas I'uentes cnumcradas, puc- 
d e  concretarse en estas conclusiones: l . '  La cuestion 
no  ha sido aun estudiada cle lleno y prolundamentc 
por ningún autor;  el inas completo, hasta ahora,  es 
Gama 13arros y,  por  lo que se refiere 5 Galicia, Vi- 
Ilaamil. 2 . "  :llientras no se  conozcan y estudien más 
documentos, de  los q u e  existen ineditos en los archi- 
vos, no podra llegarse a una conclusibn cientiiica en 
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lo reterente al feudalismo del reino le3nCs-castellano. 
T . "  Los examinados durante  el curso parecen probar  
quc, si dc hecho no se desenvolvio la institucihn feu-. 
da1 en Castilla como en otras regiones peninsulares, 
n i  en los casos comproba(los alcanzh la perfeccibn 
correspondiente A la plenitud de  su e~ectividad, no 
faltaron condiciones, incluso legales, que hiciersn 

posible su desarrollo, quedando por averiguar por 
quC &te se  detuvo en sus comienzos. 4 ' Que conviene 
d i s t ing~i i r  cntre el conlrato civil de Jeudo y e l j i uda -  
lisilzo como institucion de alcance politico, hallrindo- 
se, q u i z i ,  en esta distinzibn, la clave del probleina 
liisthrico que se discute. 5 . "  Que respecto de Catalu- 
ñ a  la cuestibn cs perfectamante clara, si bien carece- 
inos ai1i.i dc una rnon~gr~ i l i a  especial que, reunicndo 
los datos dispersos, añadiendo otros y aprovechando 
el profundo conocimiento que hoy se tiene del feiicla- 
lisnio del Sur  d e  k'rancia, y los tratados d c  feudos 
dc  los antiguos jurisconsultos catalanes, trace el cuti- 
clro dclinitivo d c  la inst i~ucibn dcsclc los ticiilpos de 
.\\arca hisplinica. 



CURSO DE 1904 Á 1905. 

SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL. 

Al empezar en el curso pasado nuestro estudio 
acerca del Aílovimic.n/o e ~ z . / u u o ~ -  de la Pa; ( I ) ,  duciamoc 
que nuestra labor habría de  limitarse, por ahora, A lu 
exposicibil de los trabajos q ~ i e  cljn este fin se hubie 
sen realizado, sin detenernos íí examinar cuiles. sean 
las causas que produjeron este movimiento, ni a bus- 
car  el medio quc, por  ser  más justo, m i s  humano G 
más econbmico, debiero preferirse para la resolucibn 
de  los conflictos internacionales. 

Para  conseguir nuestro objeto, d i v i d ~ ~ m o s  la rnd- 
ter ia  en  dos grupos:  i . O  Trabajos de los escritores e n  
Iihi-os, I~eriodicos,  etc.  2.' ' l 'ratados d e  arbi t rd je  u n  . 
ti-c los lCstados. 

S i g ~ ~ i c n d o  et plan que  nos habiamos propuesto, 
i.eanudamos en este curso la tarea con la lectura clc 
iilgunos articulas, discursos y cartas pulslicaclos en 
la Il<evue de S)roiL I~zte)~~z;rt iorznl ,  por el oi-dcn en que 
aparecen en ella. Estos  datos habían sido prepar;~- 
dos el año  anterior,  buscando por los íi-iclices de los 
diversos tomos que  forman la colecci6n, aquellas 
cuestiones que pudieran estar  relacionadas con el 
a s ~ i n t o  y proporcionarnos algunas noticias referentes 
a kl. 

El primero d e  los artículos leidos tu& uno de 
N .  Roliii-Jacquemys, el cual, al hacer la ci-cinic;i d e  
la guerra  de  187ci-71, explica la actual te i ic lc~izi~~ Iia- 
cia la Paz por la aspiracibn de  las naciones A ser due -  
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ñas de  si mismas dentro d e  su  territorio, d e  un lado, 
y de  otro, por la vulgarizaci8i1 dc  las ideas humanita- 
rias. No hay yuc admirarse, dice, de todas esas ma- 
nilcstncioncs pacilistas que, habibndosc iniciado bajo 
la fornia de asociaciones, han acabado por llegar 
hasta las esleras oficiales. Pero  este amor  i la paz, 
para que no pierda sii valor, es necesario que  vaya 
acompaiiado del amor a la justicia, y esto se conse- 
guiría colocando las naciones debiles y oprimidas 
en iguales condiciones que las fiicrtes al resolver las 
contiendas internricionales. De todo lo cual, y comv 
medio para alcanzarlo, c1edu:e 31. Kolin-Jacquem- 
yns la nrcesidad dc1 empleo del arbitraje y la 1-elor- 
ma y l ~ e ~ - f c z c i b ~ ~  dc  su  procecliiniento. 

A continuaci6n leimos algunas notas bibliografi- 
cas. dc ellas sOlo pucden ofrecer interks las referen- 
tes a 12s obras de  Pierantoni y Garelli. El primero, 
de acuerdo con Esperson, ensalza las ventajas que 
olreceria la aplicacibn del arbitraje a la solucibn de  
los conflictos entre los Kstados. Para  Garelli, los me- 
tlios para Iri consecucibn de l a  paz universal estan en 
1ii SormaciUn de un Cbcligo intcrnacion~il, cn I r i  ci-e- 
cicnte influencia de  la opini tn  piiblica sobre la cliplo- 
ilnaci;~, CII la rnediacibn y en  el arbitraje. 

I'in una carta dirigida por Lieber ri Seward,  se- 
cretario d e  Estado en los Estados-Unidos, cxaini- 
na los medios de que pudieran valerse las naciorics 
para solucionar sus  diferencias, y concluye afirmando 
quc el arbitraje es e l  ilnico que puede haccr q u e  se 
sobrepongan la raynn y la justicia a los resultados de  
la fuerza y 6 los fiirores d e  la venganza. T re t a  Lieber  
a continuacion de  hallar el origen del arbitraje y dice 
que t u t  conocido en I ioma y en Grecia. E n  cuanto a 
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las personas que  debieran lormar  los tribunales, cree 
que ,  para hacer desaparecer todo t emor  d e  parciali- 
dad y para que  los fallos luesen lo m i s  conlot-mes i 
Dei-echo, convendría que  estuviesen constituidos aquk- 
110s por profesores d e  Universidades, que  no se deja- 
rlan influir mas que  por el honor  d e  que  sus  nom- 
bres pasaran a la Historia en recompensa d e  haber 
obrado en justicia. 

Lorimer,  profesor en la Ijniversidad d e  Ed im 
burgo, public0, en la misma revista q u e  vainos exn- 
minando,  un articulo, ti tulado: 'Proposición de rnz 
Congreso i n l e ~ n a c i o ~ a l .  Al pi-incipio, 8 al fin de  toda 
guerra,  dice, surge la cuestibn de  la necesidad de  
una organizacion europea para el  mantenimiento de 
la paz y los progresos d e  la civilizacibn. Crcen algu- 
nos que esto podría alcanzarcc por el equilibi-io de  
las p o t e n c g s y  la permanencia de  las relaciones i n -  
ternacionales, y otros, por  la iguuldad absoluta de  
los Estados.  Y despuCs de  exponer los inconvcnien- 
tes que  tales pi-ocediinientos llevan consigo, propone 
la formacibn de  un Congreso internacional perrna- 
nente como único medio p.ira conseguir aquel fin. 
Es t e  Congreso habria cle celebrar reunioiies  anual:^, 
:i las que asistirian dos cliputados en representncioii 
cle cada Estaclo, aunque solo uno de  ellos con voz y 
voto. L a s  reuniones serian en Gélgica t> Suizi-t. Cada 
Es tado suministraría un contingente cle hombres y 
dinero liara el mantenimiento del orden y para aten- 
d e r á  los gastos que  se ocasionaran. El Estado que ,  
sin la sancihn del Congreso, hiciera la guerra ii ot ro ,  
seria excluido de la asociacibn. Las  guerras civilcs y 
demás  cuestiones nacionales, serian resucltas por los 
respectivos Estados. S e  constituiría u n  t r ibunal  ju -  
dicial, que  conocería en primera instancia dc las 
cuestiones que  el Congreso sometiera ii SLI decisibn 
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y sus fallos serían apelables ante Cste, que decidiria 
en iiltiina instancia. ],os jueces sci-ian nomhrados y 
pafiados por el (:ongreso. 

Constifz~cihri del Ins l i f t i~o  de Derecho internacional 
de Gccnte.-Entre las com~i~iizaciones recibidas por 
La 'Ttcvue de Droit  inter.nn/ionaL, del Instituto de l>e-  
recho internacional, f iguran  l.", una en la que apa- 
recen los nombres de  Lieber, Moynier y otros, colno 
iniciadores de la idea para la organizacii)n de un Con- 
gi-eso entre juristas y puhlicistas, en c l  cual se cstu- 
diarian y pi-opondi-ian los inedios para lavorccer los 
progresos del Derecho internacional y se de6nirian 
sus principios. Apoyaron esta idea Rluntschli, ~Man- 
cini, lioltzenclorff y otros. El primero proponía, ade- 
más, Ia formacibn de un cuerpo permanente que se 
llamaria «Institutov 6 ((Academia de  Derecho inter- 
nacional )J . M .  Rolin-Jacquenyns propone quz las 
conferencias se celebren con vista: I .O, a los princi- 
pios fundamentales del L)erecho internacional; z.", i 
los progresos del mismo Derecho, para lo cual s e  
constituiria ur;a academia en la que se trabajaria: 
a) como accion diplorn~tica;  O) como accibn cientifi- 
ca, y r )  como accibn cientifico-colectiva. De acuerdo 
todos ellos, convinieron en reunirse en Gante el 8 d e  
Septiembre d e  1873. 

La scgunda comunicacibn se  refiere al orden en 
que habia de  celebi-arce la Conferencia. En  la circu- 
lar de invitacibn se  señalaba este orclen dei modo si- 
guiente: r ." Organizacihn d e  una acción que favorez- 
ca cl üerecho de gentes. 2." Constitucibn de  la Mesa, 
reglamerito y dictribucibn de  los primeros trabajos. 
--La tercera comunicacihn trata del lugar  donde ha 
dc reunirse la Conferencia.-Cuarta: se constituye la 
Conferencia y se nombra Presidente y Secretario i 

' ,  ' 



Mancini y Rolin - Jacqueinyns, respectivamente.-La 
quinta refiérese a l  proyecto primitivo de  Estatutos.- 
J,a s e x t a  discusion de los estatutos definitivoc.-Ldn 
skptirna: se enumeran los mieinbros que  han d e  ior- 
m a r  la Mcsa (presidente, vicepresidente y secretario 
general).-Octava. se señalan ti-es cuestiones para 
discutir en l n  próxima sesión. 1." l ~ s t u d i o  d e  los ar- 
bitrajes internacionales. 2 . 0  1:x:irnen d e  Las Ires. I-e- 
glas del Ilerecho internacional inrri-itimo. Y ;." ls'ija- 
cibn d e  un determinado nuincro d e  reglas d e  13ere- . . 
cho internacional privado para asegurar  la clcclsi~>n 
uniforme d e  las cuestiones cle competencia en t re  las 
legislaciones civiles y criminales. Y, por  iiltimo, cn 
la novena comunicacibn, se acuerda celebrar I:I scsibn 
siguiente en Ginebra y se adopta como divis:~ del 
Institiito el Icma. . / inli t in c t  f i L ~ c e .  

E n  una leccion explicada por L ~ r i i n e r ,  el 1 cle 
Noviembre de  rK73, con rnotivo d e  la apertiirn clrl 
curso, en s u  clase d e  Derecho público, t r a t a ,  entrc 
otras  cuestiones, las referentes ;i la codiiicaciOn del 
l lerecho internacional y al arbitraje. Respecto la 
primera,  cree que,  para que  pueda realizarse, es nece- 
sario: l ." ,  que  las naciones se pongan de  acuerdo en 
cuanto i~ lo que  ha  d c  entenderse por  Derecho d e  
gentes; y 2 O, q ~ l e  ese concepto lo acepten Con lo pri- 
mero  se tendría la soliición científica d e  la cuestibn 
y con lo segundo la política. RefiriCnclose al 21-bitraje, 
considera que  estamos muy lejos d e  alcanzarlo y quc  
sOlo podremos llegar a él por  uria d e  cuas L'uerzns 
misteriosas quc el t iempo y la razhn hacen aparacer; 
po r  lo cual, s i  algún día nos vemos libres d e  la gue- 
r ra ,  dice, no podremos explicarnos su  clesaparici8n. 

El 2 1 de Noviembre d e  12373, Mancini presenta 
una  moc ih l  2 la Cámara italiana e n  la q u e  p i d e  
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J .O Solucibn, por el arbitrajc, de  las cuestiones in- 
tcrnacionales. 2.O Introducir en los tratados que sc 
cclcbrcn con las clem5s potencias una regla en vir- 
tud  de la cual toclas las cuestiones que entre ellos 
surja11 hayan de resolversc por un arbitraje. Y ? . O  Con- 
certar, de  este modo, convenios entre Italia y las de- 
mas potencias. 

$1. D.  Van Eck pronuncib en la Cámara de Re- 
presentantes dc  los ['sises Bajos un cliscurso, en el 
que se cleclara también partidario del arbitraje como 
inedio para la soiucibn pacifica d e  las cuestiones en- 
tre los I~ s t ados .  'l'al sistema, clicc, no rcviste carac- 
ter de imposibilidad, citando, cn apoyo d e  sus  mani- 
iestacio~ies, los acuerdos de cuerpos cientiricos y 
(;ongresos. l'ucliera objetarse, continúa, que no co-  
rresponde a los pequeños Estados el tonlar la inicia- 
tiva en esta empresa, por temor ii no sei- s e c u ~ ~ d a d o s  
por los poderosos, q u e  no respetarían su  decisibn; 
pero estas objecciones pierden su valor si se ticne en 
cuenta que A los Ilstados pequeños, a los quc dispo - 
neii de  menor número de  medios para defenderse en 
caso cle ataque, es i los que m i s  directamente inte- 
resa la desaparicibn d e  la guerra, y, aclemris, como 
1x1 probado la experiencia en el ((Congreso d e  Ami-  
gos dq la paz)], la iniciativa de  los pequeños habría de  
scr mirada con simpatía poi- los grandes Estados. Y 
termina Van 1:clc diciendo, que si lii obra del arbi- 
traje no puede realizarse de una sola vez, convendría 
Iavorecerla, y uno de  los medios mlis eficaces para 
Ilegal- a su realizacibn seria el consignar en los suce-  
sivos tratados que se  terminasen con otras potencias 
la obligacihn de  someter sus cliíei-encias a la decisibn 
de  jueces arbitras. 

1311 un discurso pronunciado por el conde Kam- 
arowslci el 5 de  Noviembre de  1881 en la Universi- 
dad de Moscou, defiendc la idea de la necesidad de  
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u n  tribunal internacional, basado en una organiza- 
cibn internacional, en la cual los Estados,  conser- 
vando s u  independencia e individualidacl, hiciesen 
vida comiin. 

P o r  último, se leyeron algunas sentencias dicta- 
das por tribunales de arbitraje, con lo cual termina- 
mos la compi1ac;bil de  los datos directamente rela- 
cionados con el movimiento en favor de  la paz q ~ i e  
contiene Ida Re~izie  de Droit  i n t e r n ~ t i o n ~ l .  

L'Eitrofiien y Le Coun-ier eurofiien consagrrin una 
d e  sus secciones permanentes al arbitraje y la paz, 
piiblicando una serie de  noticias que oirecen inte- 
rk.5 para todo el que  quiertt estar  al tanto del movi- 
miento pacifista. En nuestro seminario se leyeron 
en este curso las coi-respondientes a la coleccibn del 
año rqo+ En varios numeros se habla de la orpani- 
zacihn de  los Estados I!nidos de  Europa corno medio 
de  conseguir la paz. En uno de los articulas, titula- 
d o  ((Alsacia-Lorenan, se pide en nombre d e  los Esta-  
dos Unidos d e  Europa  que se ponga Gil a las rivali- 
dades que  puedan existir entre Francia y Alemania 
por la actual condicibn de  aquellas provincias. 

La  necesidad de  una organizacibn europea ha sido 
defendida por  varios escritores, entre ellos J l r .  D'Es- 
tournells de  Constant,  el cual, en un articulo publ i .  
d o  en Le %íati?z, afirma que esa necesidad es mayor 
hoy para combatir el peligro amarillo en el caso pro 
bable del triunfo d e  los japoneses en la actual cam- 
paña. 

Desde el año 1891 se organizaron cn la mayor 
parte  de  los Estados dc  Europa grupos e n  Iávor de  
la paz y el arbitraje. Calcblase el niimero d e  inter- 
parlamentarios en quince mil, d e  los cuales siete mil 
pertenecen A nLa Unibn interparlrimentaria)). 



Finalmente, existen multitud de  agrupacinlies y 
sociedades para la paz. Es tas  sociedades, por medio 
d e  revistas, conferencias discursos y comunicaciones 
dirigidas a los Crganos oficiales de los  Estados, pro- 
curan el triunfo de  la idea pacifista. 

Terminada la lectura d e  las secciones de  LIEzii.o- 
+Gen y L e  Courrier eurofiéen, empezamos el  examen 
de  los tomos que hasta la fecha tiene publicados la  
Y;>il>lic~leca $aciJisla inferizacio~lal. Estos tomos fueron 
repartidos entre los asistentes al Seminario, zncar- 
g indose  cada uno d e  hacer un resumen del conteni-  
d o  del libro en las sucesivas reuniones. Para  d a r  
una i d e n  de la extensi6n y resultado de  nuestro t ra-  
bajo, nos limitaremos a hacer una enumeracibn d e  
los resumidos, que fueron los siguientes: 

Francia 6 lnglaterrci, por D'Estournelles de  Cons- 
tant ;  F~.crncia ¿ I t a l i ~ ,  por 13eauqiiier; L a  Jlal,cha 
lzacia la Pa<, por 11. Follin; Rectierdos de guerra,  por 
la baronesa d e  Sut tner ;  San ta  Elena, por Nme.  Sé- 
verine; I.Tacia el pol.ueni~ (drams), por  Stkfane-Pol; 
Los dos Evm?;elins, por el mismo; Coofie~ación y $a- 
cificicación, por J .  Prudhotnmeaux,  L a  Orientación h u -  
mana, por Lafargue; .Mortalidad y P a q  armada, por  
E d .  Spalilcc\vslti; Falrulas y Kelntos fiacz$st~s, por 
Ch. Ric l~e t ;  La Filosofía de lm P a z .  por Ruyssen: 
El pi-irne~ gran  #roceso i~z/ernacional en el Ti-ibunal de 
E l  Haya, por J .  A. Jacobson; Las anzenazas de las 
Gtlcr.ras futziras, por Xattan Lai-rier; L a  $osibilidad 
de la dicha, por Novico~v; I+anceses E Ingleses anEe la 
anarquia eeuopea, por J. E'inot; E l  esfiiuilu militai-, 
(historia sentimental), por  Sthfane Pol ;  L a  Gtierra, 
por Ernesto 1;ontanés; Co?y'unto de nzeclios $ara la 
solucibn fiacijista, por  Kaoul de  la Grasserie; L a  Co-  
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lonizacidn (ensayo d e  doctrina pacifista, por  Jacobo 
Duinas; L a  p7s crrrnlzda, por &lessimy, y La historzh 
del 17zoili11ziento de la fin.;, por Fe~ler ico  Passy. 

Podrían hacerse dos grupos en cuanto al niktodo 
seguido por  los autores de los libros citnclos Uno, 
formado 1301- los que  de  uii modo directo tratan la 
cciestibn del paciíisrno, y otro, por  aquellos que, sin 
abordar  las cuestion2s d e  la paz, ni proponerse, por 
tanto, su solucion, la favorecen en cuanto c o n ~ r i b u -  
yen por  medio del arte,  por  cjernplo, i producir en 
los espiritus un sentimiento favorable ri s u  causa. 

Como indica el nombre d c  la biblioteca de que 
forman partc: y aún el titulo de mui110~ d e  ellos, tie- 
nen como fin la condenacitin de  la guerra y d e  la paz 
armada y procuran el tri~ilifo de  la paz juridica.To- 
dos ellos convienen en considei-ar a aquelLas dos ins- 
tituciones como otros  tantos males, por- lo cual pro-  
curan por  difci-cntts m~:cIios llegar i SLI abolicibn. 
Creen algunos que  debiera rinpezarse cambiando el 
caracter de la instrucci0n y la ed~icacibn actuales, por  
considerar q u e  estas, inconscientemente, favortcen 
la guerra  en cuanto que 1-10 permiten ver todos los 
horrores y crueldades que lleva consigo. Así, la en-  
señanza de  la Historia, dicen, se  limita a la narracihn 
de hechos de armas gloriosos, ,i la eriumernci0n d e  
nombres de guerreros ilustres y no describe casi 
nunca todas las tristezas, todas las privaciones d e  la 
guerra ,  ni tiene en cuenta las vidas y los capitales 
invertidos para conseguir aquellas victorias. Dando 
a la educacion ur: carricter adecuado, podria infiltrar- 
se en la inteligencia de  los i~ inos  la aversihn hacia 
una institircibn tan injusta corno i i~humani ta r in ,  Ins- 
pirarles el verdadero ari-~or i~ la justicia, despertar  en 
ellos sentimientos generoso;, aficiones científicas, tal  
es la obra que deben realizar el maestro y el pro- 
fesor. a 
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Otros dicen que esto m i s n ~ o  podría realizarse, 
primero en el interior d c  cada Estado,  por  rnedio de  
de  la instruccibn y de la educoc16n, la novcla, el pe- 
ribdico, el teatro, etc., etc., procui-alido c1cspiit:s la 
aproximacibn entre los individuos de  los diferentes 
paises, haciendo desaparecer las dil'crencias de Ipn- 
g u a  y cle legislacion para llegar, por iiltimo, a una 
como Confederacion de todos los Estados, con sus 
tribunales encargados de resolver pacificamente sus 
contiendas. 

En  otros, por  medio de  rstadisticas, se ponen d e  
manifiesto las exorbitarites sumas que cuesta a las na-  
ciones el mantenimiento de sus ejkrcitos; otros son 
mcros relatos de la obra realizada por los pacifistas, 
de los obstaculos con que han tenido que luchar, de  
los progresos y de los resultados alcanzados; y en 
casi todos se repiten los mismos argumentos 6 muy 
parecidos, y se  repiten las objecciones que suelen 
hacerse, y se  mantiene la esperanza de  que  triunfen 
«la razbn», y «el ideal)), de  que llegue el verdadero es- 
tado de  «la conciencia humana)),  coino dice M. La- 
farguc. 

Ln las sesiones que restan para terminar el curso  
leeremos algunos de los tratados d e  arbitraje exis-  
tentes, con lo cual dai.ernos por  terminado nuestro 
estudio'del movimiento en favoi- d e  la Paz .  

'I'al es, expuesto a grandes rasgos y citando sblo 
los datos m i s  salientes, el resultado de  nuestra infor- 
macidn. Ella nos demuestra que existe hoy una co- 
rriente poderosa en favor de la soiucihn pacitista d e  
los conflictos internacionalcs. IIay multitud de agru-  
paciones y sociedades en favor de la Paz que, por 
medio de congresos, conferencias, discursos y toda 
clase de  p~iblicaciones, procuran el triunfo de esta 
causa. Po r  otra parte, se  ve que los Estados celebran 
tratados de arbitraje; todo lo cual hace creer en la 
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posibilidad de  que, al igual de  lo que suceclii> en el 
interior de  las naciones, el Derecho llegue i sobre- 
ponerse a la I+'uerza y de  que las contiendas se re- 
suelvan de  una manera mas justa y econbmica. 

SEMINARIO DE HISTORIA DEL DERECHO. 

Alumnos inscritos, veinte; de  ellos, dos Licencia- 
clos en 1)erezho A part ir  de  Enero quedaron redu- 
ciclos á once. Niimero de  sesiones celebi-adas desde 
el 15 Octubre 1904 al  12 de  Abril de  1905, veintiuna. 

El tema escogiclo por los alumnos fuk: L a  vida 
del obrero en España A part ir  del siglo viri y princi- 
palmente cn  lo relativo ii jornales, jornada de  trabajo 
y corisideracibn social y juriclica. La cxposicic~n del 
tema lué hecha por el Si-. Albornoz, antiguo disci- 
pulo de  esta Escuela, tomando por base el libro de  
lIauser, Otn~t-iers des tcrnfis $asses. El programa d e  . 
ciiestiones que de  esta exposicihn, y de  las observa- 
ciones qiie nos hubo de  sugerir,  1-esult6 en la sesibn 
primera, lo conceptuamos como 5 rovisional y recti- 
ficable, según lo que la investigacibo misma fuese 
dando de  si. 

En  la n-iisma sesibn expuse el estado de  la litera- 
tura hist0rica cspañola sobre el asunto y clistribui 
enti-e los aluninos, para los resúmenes correspon- 
dientes, los libros y artlculos de  IMoi-ato, Ufín y Zan-  
cacla. 

IVingi~na de  estas fuentes adelanta cantidad apre- 
ciable d e  noticias sobre nuestro asunto,  ni  nos excu- 
sa de ver los documentos que extractan con dema- 



siada brevedad. E1 libro del S r .  üiia,  rico en da tos  
sobre la o~.~nnizaciOn de los gremios, no entra ,  corno 
es natural, en el campo propio d e  nuestro terna. Los 
articulas d e  Morato, aparte su exigüidad documen- 
tal, exigen reservas, por el proposito tebi-ico que los 
informa. Quedo descartado de  nuestro plan el estu- 
dio d e  los siervos, cuya condici6n excluía muchos d e  
los particulares q u e  íbamos buscando, y cuya histo- 
ria ha sido ya muy escudriiiada y en gran parte es 
hoy perfectamente conocida, merced, sobre todo, á 
los estudios de  Minojosa. El obrero d e  niiestro tema 
es, preferentemente, el obrero libre, O semilibre, que 
ya se  encuentra en los fueros realcngos y seiioriales. 

Seguros ya de  que hallariamos escaso ahorro d e  
invcstigacion en los trabajos anteriores, procedimos . . 
al estudio directo de  las fuentes ori;;innlci. 1-le nqui 
las examinadas: Fiieros contenidos c.] 1;r colr:ccit>n 
de Muñbz y ,  a r~iás ,  los d e  Pliisen:i:i, Siiliimanca, 
Caceres, Oviedo, Avilés, Madrid,  Erihuega, S a n -  
tiago y su tierra, Alcarria (los publicados por Ca- 
talina y Garcia), S i j c rn ,  llclcs, Agiiei-o y Alc;ili~; 
l)ocumentos corltenidos c c  el libro sobre, los 31udC- 
j a r a ,  de 1:ernandez y Gonzalez; Actas dc  las Cortes 
de  Lebn y Casti.lla (ts. 1 y 11); Actas de  las Cortes d e  
Cataluña (vols. 1 y 11). No tuvimos tiempo para ver 
otros. 

La  cantidad de datos quc henios hallado es con- 
siderabie, pero casi todos se rcfieren a un reducido 
grupo de cuestiones y de olicios manuales, repeti-  
dos en todos los documentos: fijacibn d e  salarios 
(labradores, braceros, pastores, amas de  cría, cos- 
tureras,  criadas, albañiles, viñadorcs, andadores del 
concejo, etc.); tasas d e  productos y d e  servicios (he- 
rradores, sastres,  olleros, ladrilleros, curtidores, te- 
jedores...); prohibicion de trabajar d e  noche y de  
emplear menores de  cierta edad; garantías del jornal 
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y penas á los patronos que no lo satisfacen (algunas 
de  estas penas scn  s ingular is imas);  limitacibn de  
ciertos usos com~ina les  (espigueo, v .  g.) y del número 
d e  obreros que  cada persona puede llevar; penas por  
faltas en la obra encai-g.acla y por  no entregarla en el 
plazo indicado; frccuentre divisibn clel jornal en dos 
partes,  una que  s e  paga en especie y otra en dinero, 
y las conocidas c l i~~ic~s ic iones  contra Id  vagancia y 

P .  

contra lci forinacicin de  cofi-adias t\ sociedades. l a m -  
biCn hemos encontrado,  en diferentes documentos, 
datos  especiales sobre la divisibn d e  las pi-ofesiones 
en liberales y manuales (fuero de  Villafria y Orba- 
neja), sobre  1; perdida del permiso d e  trabajar si se  
deja d c  hacerlo duran te  un año  (fuero d e  Cáceres) y 
otras  particularidades interesantes.  La  presencia, en 
el seminario, de  un alumno natural  de Extremadura 
y buen conocedor de las costumbres d e  su patria,  
110s ha permitido comprobar ,  muy á menudo,  In per- 
sistencia coilsuetudinario en aquella rt.giUri de  cosas 
y nombres iilcdioevales referentes A las relaciones 
econbmico- juridicas.-Como notas generales d e  toda 
a Iegislacibn estucliacla consignamos. el respeto a las 

diferencias regionales y locales, expreso, ya en la 
publicacibn d e  orclenamientos diferentes, en Ia mis- 
ma fecha, para  Andalucia,  Castilla, Galicia, etc. ,  ya 
en el permiso a los alcaldes para clue redacten orile- 
nanzas acomodadas a las circunstancias d e  cada lu- 
gar; y la remisibn a la costumbre d e  muchos puntos 
reierentes al coritrato de  ti-abajo, no obstante  Ia mi-  
nuciosidad d e  los Ordenamientos.  Las  noticias que  
algunos d e  estos contienen nos permitieron rehacer,  
sobre el innpa, y con el auxiiio de  las ir,vestigaciones . . 

cIe l'inot y Fernández Z>uro, algo de  la geografia 
comercial española de la E d a d  Media. 

Paralelamente con el estudio d e  los documentos 
citados, hemos hecho el de los viajes por Espada,  e n  
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busca d e  noticias para nuestro asunto. Despuks d e  
una ojeada de oi.ientaci0n a las hibliogral'las clc 120ul- 
chi': Llelbosc y l:arinelli, herno; leido los viajes in- 
cluidos en la colección de Liskc, los publicados por 
el S r .  I"abi& en la Colcccion de libros de : ~ ~ i l / l ? ~ 0 ,  la 
einhajacla dc: Oto11 1 á Abdlierraman (l?evis/'t de CAP 
chivos, Ií, 1872) y algún otro. El desen:anto ha sido 
grande, pues no hei-i~os encontrado 11; un sblo dato 
aprovechable en esas relaciones. ].,a vida de  las rla- 
ses populares no intei-es0 a los viajci-os, que suelen 
ser tan ricos y curiosos de  nnticias sobre las costum- 
bres. Kada hay, en los estudiados, que se acerque á 
las iml>~rtr intcs  notas quc  Joung 1-eunib, siglos m i s  
tarde, rcspccto de  los obrcros del "llto Aragón y de  
Ci~taluña. 

Como para la exacta apreciaci0n del v:,loi- de los . . 
jornales y tasas, nos ci-a ileccsai-io el c. :.;?i!.-,;r:nro de  . . .  
los monedas., procuramos reunir t3-13s Iris : . i  .licacio- 
nes que respecto d e  ellas enconti-;im!i,; en los clocu- 
incntos citaclos p cn otros buscados d c  propbsito; asi 
coino cstudios c~peciales ,  V .  gr .  el clc Cleil-iencin ( \ lo-  
necia en tiempo de los Reyes Catcilicos: Wei~zo t . i~ . s  de 
l¿r rAcadenzim de I n  Hisfoi-in, t .  VE), \.7azquez Queipo 
(&xni s z i ~  les sysldnzes iizetriqzies e l  ~nonndtaii-es) y Vi- 
ves (Discurso sobre las monedas cnstellanas). Nues- 
tras conc l~~s iones  han siclo, por de  pronto, desanima- 
doras. Ko sOlo la gran variedad de inonedas que hubo 
en los tiempos rnedioevalcs y su frecuente variaciOn 
de valor, aun dentro de ui: mismo reinado, dificulta 
la investigacibn, aunquc se la reduzca a determinar 
el cuadro y valor respectivo de  aquellos, sino que e [  es -  
tudio de las tentativas hechas para reducir a los valo - 
res rnodcrnos los antiguos, nos h a  pi-oducido la con- 
viccihii de q u e  este prolslcma es insoluble. lgualineii- 
te  lo es-y seguiría silnclolo, aunque cl anterior se 
resolviese--el de  deducir cxactrimentc el valor corner- 
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cial d e  la moneda ant igua,  de  modo que  pucda fo r -  
marse idea d e  la situacibn econbmica comparada del 
obrero del siglo xv,  v .  gr., y el del xix, y llegar a 
esas conclusiones absolutas (tan frecuentes, sin em- 

- bargo, en los historiadores poco escrupulosos) que 
declaran ser  mejor b peor la condicion d e  aqukllos 
que  la d e  &tos en punto a la posibilidad de  adquirir 
con su jornal las cosas necesarias para su vicla. En 
virtud d e  esto, dejamos establecido provisionalmente 
que s6lo podemos utilizar los datos hallados, para: 
I .O Formarnos alguna i c l e ~ ,  aceptando las reduccio - 
nes que  proponen Clemencin y otros, del valor legal 
d e  la moneda en ciertos periodos. 2.' Componer el 
cuadro c ~ m p a r a d o  de  la cuantia de  los jornales en 
cada tiempo y del precio d e  los articulas d e  primera 
necesidad, para deducir lo que  podría comprar  en- 
tonces un obrero.  3.' Añadir  las noticias encontradas 
sobre costumbres d e  los obreros, ajuar, gremios, 
garantías ,  penas, etc. 

A este triple trabajo dedicamos las seis iiltirnas 
scsior~cc, ultimando el segundo y tercero 31 propo- 
nibndonos continuar la labor, extendikndola a los si- 
glos xvr, xvii y svirr, en el venidero curso. 

RAFAEL AL'I'AMIRR 

TRABAJOS DE LA REUNIÓN GENERAL. 

A diferencia del curso anterior,  en el presente 
no se h a  llevado u n  plan fijo en las materias t ratadas 
en la reunion general. El examen dc  libros O zues- 
tiones d e  actualidad, la conversacibn sobre asuntos 
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importantes a la sazbn, el articulo d e  revista, etcb- 
tera, etc , han suministrado materia suficiente para 
ocupar cl tiempo que todas las semanas dedicase a 
esta reunibn. 

Comenzamos por  estudiar el origen y fundamen- 
tos de  la guerra ruso-japonesa. 

El hecho de haber  dejado iniciada esta zuestion 
cn cl curso anterior, y el ser este asunto uno de  los 
que por entonces mas llam6 la atencibn, nos hizo to- 
mar  como primer tema el que habíamos suspendido 
forzosamente por las vacaciones del estío. 

Con el auxilio d e  varios mapas (atlas Vidal-La- 
blache, cartas inuralzs, etc.), se  vió Ia situacibn gco- 
grifica dc ambos beligerantes y el territorio objeto 
d e  litigio. Estudióse el caracter, poblacibn y costum- 
bres de los piieblos contendientes y se  hizo un ana- 
lisis del libro de G. \Yeulersse sobre Le J-q5on d'au- 
g'ozt~d'lzui, por ser  obra qlie se ha publicado reciente- 
mente. Esto nos llevo ii estudiar los fundamentos en 
que tal carnpaiía descansa, asi como las probables 
consecuencias que para ambos pueblos traeria su 
victoria G derrota respectiva. 

La  publicacibn castellana d e  las famosas senten- 
cias del buen j u e ~  francks, M. Magnaud, hizo que  nos 
detuviésernos en el analisis de  algunas d e  ellas, y so- 
bre  todo, en el estudio d e  esta &andiosa figura d e  la 
moderna magistratura, que con tanta equidad sabe 
adaptar  los esc~ietos preceptos legales, a los dolores 
y males sociales. E l  presidente del 'Tribuilal de  Cha- 
teau-Thicrry, que de modo tan lierinoso sabe cum-  - 

plir el precepto suzim cttiqaie tribiiere y que tan dis- 
cutido fué desde que dict6 la sentencia absolutoria 
d e  la hambrienta Menard, lo estudiamos con deten i- 
miento a travCs d e  su labor universitaria. Al efecto, 
se  leyeron el prólogo a la traduccion espa ñola y dos  
articulas insertos, uno en El Imfiarzial (por Gbrnez d e  
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Eaquero) y otro en la revista x u e s l r o  Tiempo (por 
el S r .  Altamira) y val-ias de  las sentcr,cias. 

L a  Revolución francesa, cn algunos de sus epi- 
sodios, tuvimos o:asión d e  recordarla con motivo 
de  la lectura que hiciinos del d rama titulado V a r e n -  
nes, recientemente estrenado en París,  y que tanto 
kxito alcanzb en sus representaciones. La huicla de  
Luis  XVI y su  detencion cerca d e  la frontera, con 
otros varios episodios, es el asuntoiprincipal .de la 
obra. Esto nos oblig6 a t ratar  histbricamcntc los 
puntos que en el drama aparecían [antaseados, y a 

hacer la critica de  la obra 
L a  Memoria presentada por el Dr .  D.  JosC Casti- 

llejo, alumno por esta Universidad en 
Berlín, llevó fiuestra labor al estudio de  la organiza- 
ción d e  la enseñanza en Alemania. 

S e  leyeron con verdadera clelectación casi todos 
los capit~ilos que comprende la Meinoria,. y en espe- 
cial nos detuvin~os en el examen que hacc el sciíor 
Castillejo, d e  la organizncibn de  los Seminarios cn 
Alemania. Vimos los sistemas scguidos por los pro- 
fesores Gierke, Kohler y S tammler  en sus cursos, 
llamándonos mas la atencibn este iiltiino, tanto por 
el modo que emplea de esponei- la doctrina coino 
por  los gráficos de  que se  vale pará hacerla m i s  
inteligible, y por la intimidad con que trata A sus 
discipulos, pucs, segun dice el S r .  Castillejo, ((in- 
vita tres ó cuatro veces al mes generalmente, clore 
alumnos íí su casa. S e  trabaja de  seis a ocho sobre 
asuntos d e  Filosofía del Derecho ¿I cuestiones iil:-)SO- 
ficas de Derecho civil, y luego cenan los alumnos 
con la familia de  Stammlei- y se permanece en su- 
ciedad hasta las once.)) 

O t ro  asunto que nos entretuvo durante  algunos 
dias, lue el homenaje rendido a D. Francisco Coclci-a, 
con motivo d e  su jubilación del pro~esoraclo, por 



DE LA U N I V E R ~ I D A D  DE OVIEDO 127 

varios arabistris 6 investigadores d e  la civilización 
oriental. En  el libro dedicado a este objeto, a cuyo 
frente va una biografía del fundador de la Escuela de  
arahistas espalioles, encukntranse firmas de snbios 
clc Europa,  Arnkrica y Norte de  Africa, juntamente 
con otras de  personalidades españolas. 

De todos los trabajos que comprende, nos fijanlos 
principalmente en la biografía del S r .  Codera, hecha 
por el S r .  Saavedra, y en el estudio del presbltero 
D. Miguel Asin sobre el Averroismo de Santo  Totnds. 
Para ampliar algunos datos, se leyeron tambien dos 
artícutos que, con motivo de  este homenaje, se pu- 
blicaron en la revista .xues / t .o  Tienzjo (por l). Scve- 
rino Aznar, Octubre de  1904 y Enero d e  1905). 

No hace falta indicar la profunda impresibn que 
en todos nosotros dejaron tales lecturas, tanto por  lo 
que se reficre a la figura de Codera, en que no sc  sabe 
que admirar m i s ,  si la incansable laboriosidad de 
investi(pador cientifico 6 ia modestia suma,  6 el espi- 

b. 
ritu ablerto i~ todas las nobles aspiraciones; como 
por lo que toca al concienzudo trabxjo del S r .  Asin, 
quc de  manera irreflitiible y valiente demuestra c0mo 
el Iloctor Angélico se  inspirb en las obras clel espa- 
ñol Averroes. 

La  lectura del articulo publicado en L a  fi,'sfiafia 
t3/lodcr?zn (Marzo, ~ q n ; ) ,  por el h;spanofilo Martin 
I-lume, titulado: Jnllr~enciil esfiañola sobi-e la L i t e ra / z~~*n  
in,qlcsa, nos sirvib para iiablar de los trabajos reali- - 
zados por los ingleses para conseguir historiar nues- 
tra literatura, y de  la obra y labor de  Gayángos en el 
Museo britanico. Corno en este articulo se habla de  
Sbneca c l  jovcn, como gran moralista, y muchos no 
habíamos leido nada de  este f losofo, dedicamos u n a  
tarde a la lectura d e  algunos trozos de  sus obras, 
entre ellos el que habla 'Be  12 tranquilidad del,áni?lzo. 

Otra cle estas reuniones la empleamos en hacer, 
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in mente, un viaje por el Mediodia de  l'rancia y por 
Italia. P a r a  ello, nos servimos d e  dos iilburns de  foto- 
grafías d e  los edificios y m o n u r e n t o s  artisticos más 
notables d e  estas regiones, coleccionadas con mucho 
gus to  por  el malogrado asturiano D. Joaquín Gavcia 
Caveda, quien, para buscar alivio á su  salud,  empren- 
dib una  excursión artística por  los lugares indicados. 
TambiCn utilizamos otras  publicaciones semejantes, 
todo lo cual nos sirvi6 para conversar sobre e l . A r t e  
en Italia. 

E l  tercer Centenario d e  la publicacion d e  Dort Qui- 
jote de la tWa9zchn, tambien fui! celebrado por nos- 
otros, sirviéndonos d e  base el discurso leido en la  
Academia inglesa po r  el notable historiador d e  nues- 
tra l i teratura, Mr. Fitzmaurice Kelly, t i tulado, Cer- 
vnntes en Inglaterra.  P o r  la traduccibn, q u e  e s t u v o ~ á  
cargo d e  un alumno,  se pudo apreciar el sent ido en 
que  se  orienta Alr. Ke!ly, pues t rata  d e  demost ra r  
que  los ingleses fueron los primeros extranjeros que 
conocieron la obra d e  Cervantes, los quc  hicieron las 
primeras traducciones, así como los que  procuraron 
antes que nadie hacer una biogralia del manco di: 
Lepanto.  

Es to  nos hizo recordar los trabajos d e  los erudi- 
.crvuntcs tos españoles para  descubrir la patria d e  (' 

y cuiiles son las mejores ediciones, nacionales y ex- 
tranjeras,  que  d e  aquella obra s e  han hecho. 

Finalmente, la iiltima reunion estuvo dedicada al 
resumen d e  los resultados obtenidos en las tareas d e  
cada seminario, con lo cual dimos por  terminadas 
las d e  este curso. 

JosÉ M." SE,MI'El'CE. 



LA SEGUNDA 

ASAMBLEA UNIUEfiSITAfiIA (1) 

nteceden~es. -En todos los pueblos cultos, los 
profesores dc los divcrsos Ordciies de  la cnse- 
iianza se rehnen con freeucncia para cxaini- 

nar  en comun s u  obra, cambiar ideas respecto dc  lo 
que hacen y lo quc  debieran hacer, y contribuir asi 
eficazmente al progreso de la educacibn nacional. 

En  Espana, s610 los maestros d e  instruccibn pri-  
maria hnbian celebrado algunas reuniones aisladas, 
sin obedecer a un programa definido, con anteriori- 
dad  al Congreso pedaghgico de  Xadrid de 1882, que 
revcl6 la existencia de  una opinion reformista m u y  
considerable. 

El Congreso p e d a ~ . b ~ i c o  hispano-portuguks-ame - " .y 
ricano, celebrado tambien en Madrid, para conrne - 

( i )  Extracto del informe redactado por orden del Excmo. sc- 
fioi. Alinis~ro de lnstruccibn piiblica y de Bellas Artcs. 
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morar  el descubrimiento del Nuevo Mundo, en Octu- 
bre de  1892, delibero sobre problemas refereiites a 
todos los brdcnes y grados de la educacibn, rcunien- 
do  a multitud de  profesores españoles y no pocos de  
Portugal y las Repúblicas hispano americanas. S e  
dividi6 en varias secciones, correspondiendo a la 4." 
el estudio de  la llamada ((Enseñanza Superior)). Con 
currieron a las sesiones gran ni1mei.o cle catedrati- 
cos, representantes de corpoi.aciones de alumnos y 
de  la enseñanza privada, y se emitieron importantes 
votos, algunos de los cuales señalaban nuevas direc- 
ciones en la obra de  la educacibn. 

E n  aquel Congreso se aprobb por  unanimidad la 
siguiente mocibn, presentada por los Sres .  Rodri- 
guez Miguel y Sela. 

c<Considerando que uno de los meclios mas efica- 
ces de  asegurar el Exito de las reformas votadas por 
la Seccibn es Ia reunibn frecuente de los profesores 
que han de  llevarlas d cabo y de las demás personas 
interesadas en el asunto; y 

»Que los intereses materiales del prclesoraclo han 
d e  hallar tambikn en esta comunicacibn frecuente 
poderosa ayuda; 

»Los miembi-os del Congreso que suscriben tie- 
nen el honor de proponer a la Seccibn que, sin per- 
juicio de las resoluciones que con carácter general 
pueda tomar el Congreso, se sirva acordar lo si- 
guiente: 

»Priinero. S e  celebrarán reuniones bienales de  
catedraticos de  Cniversidad para estudiar las cues- 
tiones relativas a la misma. Podrán concurrir tam- 
biCn a estas reuniones las personas que, sin scr cate- 
dráticos, se  interesen por los asuntos universitarios. 

»Segundo.  S e  elegiri una Comisibn perinanente 
que  prepare estas I-euniones.)) 

Para  formar esta Comisibn, fuk designada la Mesa, 
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cuya presidencia efectiva ocupaba el S r .  Rodriguez 
Carraciclo, cztcdratico de  la Facultad de  Farmacia 
en la TJniversidad Central. 

I'or  not ti vos que no es del caso indicar aquí, no 
se  cumplib este voto de  la Seccibn 4.' del Congreso 
hispano-portugués-americano, y el profesorado uni- 
versitario permanecib sin comunicacion directa enti-e 
sus miembros, hasta que  los organizadores de  las 
fiestas del Centenario de  1.1 fundacion de  la Univer- 
sidad de  Valencia, en 1902, tuvieron el buen acuerdo 
de  convocar una Asamblea universitaria. S e  celebra- 
ron S L ~ S  sesiones del 27 al 3 1 d e  Octubre del año men- 
cionado, con asistencia de  representantes de todas 
las I;nivcrsidadcs españolas, y se votaron varias con- 
c l~~s iones ,  relativas a l  fin y organizacion de las Uni- 
versidades; la formacion é ingreso, derechos y de-  
beres del profesorado; las condiciones d e  un buen 
rkgimen cscolar universitario; los medios que pue- 
den emplcarse para dar  mayor alcance al trabajo del 
profesorado oficial de las Ui-iiversidades, y las con- 
diciones jurídicas de  l ú  libertad de  enseñanza: acuer- 
dos que se han publicado en numerosa edicibn, y 
que, además, se  hallan resumidos en los Anales de la 
Universidad de Oviedo, tomo 11. 

En  la iiltima sesiOn de ,7quella Asamblea, el .pro-  
fesor q u e  suscribe, insistiendo en su proposicibn de  
1892, y teniendo en cuenta la conveniencia d e  rendir  
a Cataluiia y a su  prestigiosa Universidad un t r ibuto 
de  afecto y consideracibn, que alejara, además, toda 
idea de  rivalidad entre las regiones españolas, pro- 
puso, y se aprobb por unanimidad, que la Asanlblea 
universitaria, tan brillantemente inaugurada en Va- 
lencia, celebrara sesiones cada dos años, y que la co- - .  

rrespondiente al año 190.1 s e  verificara en Barcelona. 
El S r .  Rector d e  la Universidad de  Barcelona, que 
se  hallaba presente, después de  consultar a la .Dipu- 
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tacibn y al Ayuntamiento, acepto con gratitud la de- 
signacihn; C inmediamente se  procedib a nombrar  la 
Comisihn organizadora, que quedb conlpuesta por 
los Sres .  Kodriguez Nltndez y Rivas Mateo, faculta- 
dos para asociar a sus tareas a todos los que creye- 
ran conveniente. 

Ol-ganizacidn.-En I . O  de  Enero de 1904 esta Co- 
misibn dirigib a los rectores de Universidades la si- 
guiente circular: 

((Debiendo celebrarse la 11 Asamblea univers~tai-ia 
en Barcelona, hacia mediados de  Octubre de1 presente 
año 1904, según acuerdo unanime tomado en la de  
Valencia el 3 1  d e  Octubre del pasado ario 1902, hemos 
creido necesario, antes de  acometer otros trabajos 
preparatorios, dirigirnos a V. S , para que a su  vez 
lo haga a las Facultades de  esa Universidad y Escue- 
las especiales que de la misma dependen, con el fin 
de  que nos indiquen si podemos contar con la coope- 
racibn dc sus dignos profesores, y con l a  asistencia 
de  uno O varios delegados que la representen cn Ias 
sesiones de  la prOxima reunion. 

«Ya en Valencia demostrb el prolesorado que las 
Universidades ecparioIas sentlan la necesidad cle ain- 
plias y rndicales reformas, si habían de responder á 
la importante misibn que Ics esta encomendada. 

» A  part i r  d e  entonces, algo, aunque poco, se  ha 
conseguiclo; pero es indudable que, continuando por 
este camino, reuni6ndonos en Asambleas, cliscutien- 
do con serenidad de  juicio, cambiando impresiones 
y conoci&ndose el profesorado, Cste adquirira mayor 
vida, mas energia, mas autoridad, que s ah r i  impo- 
ner sin violencia alguna, con el laudable fin de  rcge- 
nerar  la C'niversidad española, la principal arteria 
que ha de  llevar vitalidad a nuestra querida España. 

) )Por  ella y por nuestro cariño a las Cniversida- 
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des, aceptamos que se verificase cn Barcelona la se  - 
guiida Asamblea, y no dadamos que, tanto l-. S. co- 
mo el profesorado que tan dignamente representa, 
coadyuvaritn al mejor resultado d e  aquklla.)) 

En  vista de  la contestacibn satisfactoria recibida 
de todas las Universidades, se acordO y a  en firme la 
celebracióri d e  la Asamblea y ,  para hacerla compa- 
tible con el cumplimiei.ito de los debei-es oficiales de  
los pi-oí:soi-es, se fijo la epoca de  las vacacioiles de  
Navidad para las sesiones, que hubieron de verifi- 
carsc en los dias 2 á 7 d e  Enero de  1905. 

l<stimando el valor d e  la representaci0n dcl pro- 
lesorado d e  segunda enseñanza, Escuelas normales 
y Escuelas especiales, no tuvo inconveniente la Co- 
misión e11 ensanchar  los moldes cle la primera Asam-  
blea, llamando tambikn Li la de Barcelona a los cate- 
draticos de estos centros, aunque el fin principal que 
se propusiera había de  ser tocante a la enseiiaoza 
universitaria en sentido estricto. 

La Comisibn organizadora, que hubo de  arnpliar- 
se con gran riiimero dc  profesores de 13ai-celooa, d i s -  
tribuyb oportunarnentc el programa d e  trabajos d e  
la Asamblea, y nombro ponentes para informar acer- 
ca de  los temas que comprendía, á los seiiores si- 
guientes: 

7 7  1 ElIAS GESERALES: 

I . O  cAutonomia ziniversitaria: D .  Gumersindo. de  
Azcárate, catedrático de  la Universidad de  ~Madrid: 

2.' Enseñanza uniz'e7.silaria: D .  Aliguel de  Una- 
muno, rector de la Universidad de Salamanca. 

3.'' El $rofesol-ado: D .  Blas Lázaro, catedrittico 
de  la Universidad de  Madrid.  

r .O  eeorganizncion de la Facultad de Ciencks:  
D. Miguel Marzal y D. Sim6n Vila y Vendrell, cate-  
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draticos d e  la Universidad d e  Barcelona, y U.  Sa l -  
vador Lnlderbn, catedrático de la d e  Madrid.  

2 '~e01-ganizaci,7n de la f i cu l lad  de d e d i c i n a :  
D .  Antonio Sirnonena,  catedrático de  la Universidad 
d e  Valladolid, y D.  Carlos Calleja y Boi-ja, catedra- 
tico d e  la LIniversidrid d e  Barcelona. 

7<eorganizacib~z de la Facultild de Fa~.nzacia: 
D.  Josi3 Casares Gil, cciteclrati~o d e  la Uoiversidacl 
d e  Bar  cclona. 

4.' *Real-g~nización de la Facull¿rd de 1)erccho: 
1.1. Aniceto Sela y Sampi l ,  catedratico de la IJ'niver- 
s idad  d e  Oviedo. 

5." CP\eorganizL7cidn de la Facultad de Filosofia y 
Le1~a.s: D. Julián Ribera  'l'arragb, catedrático d e  la 
Universidad de  Madrid, y D. Eduardo  Ibai-ra Rodri-  
guez, catedrático de  la Universidad de  Zaragoza. 

6." Las Escuelas %o)-insles: D.  A. Augus to  Vi-  
da1 l'erera, catedratico y secretario d e  la Escuela 
Normal d e  maestros  de Barcelona. 

7." L a  enseri~nza de las  al-/es itz.cl~~slri.~les en Es- 
paca: D .  Rafael Domenech Gallissá, catedrático de  la 
E ~ c u e l a  especial d e  P in tura ,  Escu l t~ i r a  y Grabado ,  
cle Madrid. 

S." L a s  Escuelas de  Comercio: D .  R. Esteban d e  
San  Josk, catedrcitico clc: la Escuela superior rle Co.- 
mercio, d e  Barcelona. 

Con el n u m .  9 ", aunque comprendiccdo ver- 
daderas  adiciones á los temas  generales,  presentb 
tambibn D.  Francisco Moliner, catedi-atico d e  la Uni- 
versidad de  Valencia, una mocibn, con el titulo d e  
Politica f i ed~góg ica ,  ejeculivcl y $ r d c l i c ~ .  

De D JosC Pra t s  y Aymerich,  catedi.Utico d e  la 
Escuela superior  d e  Iildustrias y d e  Ingenieros d e  
I n d u s ~ r i a s  textiles de  'I'ai-rasa, es una enmienda á los 
temas  generales, comprendiendo las %ases .fiind,z- 
me?ilales pava fa veot .ganiz~ci6n de la ensefianza. 



1). Juan Bau t i s t a  Gali ,  pi-esciitU o t ra  cninienda a 
la ponenciri dcl  tema octavo, proponiendo In Incor- 
$ornci(j~l de las E s c u e l ~ s  de Náutica h las supet-iol-es de 
Lo~ízct-cio. 

rl'odos estos t rabajos ,  una  vez impresoc ,  s e  d i s t r i -  
buyeron en t re  los asamhlcis tas ,  en su mayor ía  corl 
tieinpo suficiente parii q u e  pudieran S-r  esti.icliados 
antes  d e  la fecha señalada  pa ra  las  ses iones  

Algunos  d e  ellos fueron re t i rados  p o r  s u s  au to -  
res, despu.i.5 d e  irnprccos, p o r  causa d e  la excisi011 d e  
q u e  luego s e  hablai-A; pero, a u n q u e  dcfii-icndo a l  d c -  
seo d e  sus autores ,  no  se d i sc~ i t i e ron  en  13 Asarnblca,  
const i tuy-n ,  sin embargo ,  una  apnrtaciijn A s u s  ta- 
reas,  q u e  sería injusto pre ter i r .  

Comfiosicidn de la +lsamblea - S e  adl-iiriei.3i1 a la 
Asamblea  todas  las [ .~n i re r s idades  d e  E s p a ñ a ,  pcro 
no todas  estuvierori representadas  pe r sona lmen te  p o r  
a lguno d e  s u s  profesores.  

También  s e  adhirierori  varios Ins t i tu tos  d e  scgiiri- 
da  enseñanza,  l<scuc.las d e  Comci-cio, I<';cuelas Nor- 
males d e  mncstros y maest ras ,  I ~ s c u c l a s  d c  lndus - .  
t r ias y la Escucla d e  Ii lgenieros Indust t ia les  d e  )(la- 
clritl, cuyas i~cspectivas rttpi-csentaciones s e  han 1ic- 
cho constar  en las ac tas  O poi. medio  d e  d o c u m e n t o s  
dirigidos a la Comisibn organ izadora.  

1 3  niimero d e  asliinblcistas inscri tos,  deduc idos  
los q u e  s e  i-etiriiroll pocos d ia s  an tes  d e  abril-se las 
sesiones, ascenclib a 2.1o. ílsistiei-on asiduamecitc i 
Iris sesiones unos ciento,  en t r e  los q u e  d e b -  citai-sc, 
como habicndo toinnclo pa r t e  activa constt intemcnte 
en la preparaciOn d e  la Asamblea  y en s u s  cjelibcra- 
ciones, i los S r e s .  Rodr iquez  JIkndez ( D .  l ia rae l ) ,  
F a r g a s  Roca ,  Calleja y 13orja. Rodr iguez  I i ~ i i z ,  Pi y 
S u ñ e r ,  P i  y 3101-ell, Beni to  y cle 1:nclai-a, Beni tez  (;a- 
Ián, Jlart inez Vargas ,  Casni-es Gil, Es teban  d e  S a n  
.[os&, I:ontserL:, Vidal  I-'eri-era, (-;al¡, Nacente,  'I'ude -. 



l a ,  Valles (D." i\ngela), FernAndez (D.& Wipblita), 
Al-anzadi, Subirii ,  Rlir' y Nirb,  Ginei- de  los Rios 
(11. 1-Iermei,egildo), S a n  Clemente,  il,lundi, De Uuen, 
Vila y \'endrell, Sanchez Diezma, 3eque jo  y Alonso, 
Batet,  Garcia y Molina ivlartcll, Navarro ( D .  Martin), 
Machi, ,kloliner, I,op:z J'iartincz, Bar tua l ,  GOmez 
Reig, Alolla, C:asteli, Jordi ,  P r a t s  y Ayinerich, 110 
menech Gallisá, L,izaro, Kecasens, Ledn y Ortiz,  
Rivas Alateo, 'Tarazona, S c h \ ~ a r t z ;  Eonct  y ,  ISonet, 
Castells, Ag~illr5, e tc . ,  etc. 

L a  ponencia al tema segundo d e  los generales, 
reclactada por el SI-. IJnarnuno, contenía una conclu- 
sibn relativa al Concoi-clato con la Santa  Sede  y A la 
ley de  Instruccibn publica de  1857, que algunos se- 
ñores asarnbleistas creyeron que no podian autoi-izar, 
ni siquiera para sei- discutida; y en su  virtud anun-  
ciaron su proposito de  retirarse, entre  otros ,  los se- 
ñores Trias  y Giro, Alestres, Vallina, Cortejbn, S o -  
riano y Sinchez,  í;uitart, Climent,  F o n t  Roclona, 
lioclrlguez Coclolti, Dnrnenech I<st:ipi, Saéne, Siino- 
nena y algunos m i s ,  cuyos nombres no constaban en 
las listas de  los inscritos 

Durante  las sesiones, se recibii) tarnbikn una co- 
municacion del S r .  Decano cle la Facul tad de  Cien- 
cias de  Granada,  retirando s u  adlicsión. 

Fal tando muy pocos días para abrirse las sesio- 
rics cuando se hizo piiblica la actitud d e  los respeta- 
bles compañeros mencionados, la CoinisiOn organi- 
zadora creyó que, a pesar de este desagradable inci- 
dente ,  no clebia suspendei. la Asamblea 

Las  sesiones. -E l  dia sefialado, 2 de  Er?ero de  
1905, a las doce de  la mañana ,  el S r .  Rodríguez 
Mkndez, rector, presidente d e  la Comisi6n organi-  
zadora, abrih la sesión inaugural en uno  d e  los salo- 
nes de  la Universidad. 



Despu&s de cxponer los fines que a su juicio d e -  
biera proponerse la AsambIea y d e  saludar cariño- 
samente i~ los asambleistas alli reunidos, y A los que 
por  causas justificadas no habiari podido concui-rii-, 
concedió la palab1.a al S r .  Nacente, secretario de  12 

Comisibn organizadora, que había sustituido en este 
cargo al S r .  Marzal, para que leyera la Menzol-iír de  
éste, en la ciial sc refieren todos los trabajos de pre - 
paracibn do la Asriinblea. l'aixbikn ley9 el S r .  Na- 
cente la I i ~ t a  de  los miembros de  la Asamblea y cle 
las Corporaciones adhei-idas. 

Elegida, ri propuesta del S r .  Kodriguez iI4Cndczl 
una (.;omisiGn nominadora, Csta design0, y la Asam 
blea api-obb por aclainacibn, la siguiente 114esa. 

Presidente honorario, Excmo. S r .  :llinisti-o de 
Instr~~ccioi.i piiblica y 13ellas Artes 

Segundo presidente honorario. 2. I<.,i;,cl I¿odri- 
guez MCndez, rector cie la Univerbid,:cl de  13:ircelona. 

3Iiembros de honor: Rcctorzs de las Universida- 
des españolas, Senadores univei-sitarios, Catedrati- 
cos diputadosy sccnadorcs. 

\-'residente efe~tivi):  D. .Iniceto Selo J Sampil.  
Vicepresidentes: D.  Juan Bartual,  D. n ias  Liza- 

1-0 t Ibiza, D. 1,orenzo 13enito y de 12ndai-a, D .  l'ru- 
d a c i o  Requejo, D. Federico Scliwai-tz y D. Augusto 
1'; y Su;icr,  , 

Secretario general: D .  Luis ,\'l. Jordi.  
Szcretai-ios de  a c t a s  11 A. Augusto Vidal Pare- 

ra y D. Enrique Ni r  y Alirb, 
La  .\leca tomO posesi0 n en el acto, pi-onur~ciando 

el presidente u n  breve discurso para da r  las gracias 
y para indicar que, en s ~ i  opinibn, l o  autoridad y la 
eficacia de  los acuerdos de  la Asamblea habían dc  
depender del aciei-to con que pi-0cediei.a y de  !íi pro 
paganda cle sus ideas, hecha en forma que  se con- 

.:->, 

quistani la opinibn piiblica, hoy bastante apariecla//-~~~-- <- 

., S' . \ 



cle las Universidades. Seña lo  el orden d e  los traba- 
jos, las horas  y locales en que  l-iabian cle reunirse 
clesde el siguiente las Sec:iones, la orden del día 
para  s u  pr imera 1-e~inibn y la reuniOn plena,  y levan- 
tG la sesion. 

71-abajos de las Secciones.-La Asamblea dividib 
su s  trabajos en ~ e s i o n c s  plenas y secciones. No se 
han redlictado actas  parciales d c  Gstas. Los  congi e -  
sistas s e  sgl-uparon segiin la Facul tad i i  ordcii d e  
estudios ií que perteneciar., y del resultado de  sus  
deliberaciones sc di6 cuenta en  sesibn plena. Asi s e  
clis;.utiei-on todos los tenias especiales, y s e  acorda- 
ron las coilcl~isiones rc la~ivas  a los misinos, clue lue- 
go fueron aprobadas por  la Asamblea.  

Sesz'ories gcner¿rles.--Las sesioiies genei-ales orcli- 
nai-¡as sc verificaron los dias 3, -1, 5 y 7 cle Enero,  
por  m n i i ~ i n a  y tal-cle, a 1101-as distintos .clc las señala- 
diis pa1.a lo rcuni0n cle las seccioi~cs, y cn ellas sc de- 
libcri, acerca d e  los tcinas g-cnerales; sc api.oharon, 
coi-ifofoi.irie a l  reglaimento, las ponencias cle los tcmtis 
cspecialcs,  scguii f'~ie1.013 pi-opuestas por ltis respec- 
tivas secciones, y s e  t rataron a1guiios otros  asuntos 
IIOI- iniciativa de  los rnienibi-os d e  la Asainble~i .  

r .  LEMA 1. AztLononzíu zu~i~ief.si/clr.in.-- I':l lema pr i -  
~ C I - o  cle los~generalcc (p3nencia del S r .  Azcii-ate) f u k  
poco discutido. 1'1-oponiendo la poncncia una solu- 
c ib i~  d e  concordia, 5 que  han llegado ~ - e ~ r e s e n t a c i o -  
nes de  todos los par t idos y de  todas las teilclencias, 
y que  ha  sido aprobada por  ambos  Cuei-pos colegis- 
ladoi-e:, Inltindolc. iinicainente para ser  ley In apro-  
bucibii dcíiiiitiva del clictainen cle la Con2ision mixta, 
d e  I S  d e  Abril d e  1902, solo el SI-. Aranzadi  pre-  
sentb algun¿is e n m i e n d ~ s ,  que luerun desechadas, 
1101- entenclei- la Asamblea, de  acuei-do con el ponen-, 
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te,  que  cualquiera modificación que s e  introdujera  
en el dictamen mencionado dil;cuItai-ia y dilataría 
su aprobacibn, quc  dc  otro modo puede scr  inmcdia- 
ta,  tr,n pronto como se reúnan las Cortes.  Asi lo di- 
jeron, abundando en las coiisidei-acione; d e  la po- 
neiicia, los Sres .  Vila y Vendi-el1 y Castell, contes- 
tarido a1 S r .  Aranzadi. 

l'E!MíI 11. La  e n s e ñ ~ n z a  z tn ivers i~~~- ia .  --ida ausen- 
cia del S r .  Unamuno privó d e  gran parte  de  su  inte- 
rés a la discusion d e  su  ponencia. La primera con- 
clusion, por la cual se afirma el carácter d e  centros 
d e  elevada cultura que deben tencr las lJnivei-sida- 
dadcs, dc  acuerdo con las eonclusione; del Congreso 
ped¿ix&gico de 1892 y de la Asamblea cle Valencia, 
l u k  aprobada por  unanimidad, despuks clc recordar 
estos antecedentes los Sres .  Arnnzarli, I .cCi:; y Ortiz 
y Idopez hlartínez. 

L a  conclusion segunda, q u e  picl,: Ia bifurcacion 
de  los estudios de  segunda enseñanza, di6 lugar á 
un animado debate  cntre  los S re s .  Giner cle los Ríos 
(D. 1-1.) y Vila Vendi-ell, que la coinbatiei-on, y los 
Sres .  I3atet; l)e Buen ,  Rivas :llateo, que la delen- 
dian, y el Si-. Sanchez Diezma, que proponía que los 
prolesores de  segunda enseñanza presentes en la 
Asam'blea se constituyerau en seccion y ernitierún 
dictamen iicerca de  este tema.  En votacion nominal, 
luh desechada la conclusion. 

S e  api-obb por unanimidad, t ras  una ligera ob-  
scrvacibn del S r .  LeOn y Ortiz, la tercera.. 

Leida la cuarta ,  que es la que  habia dado  motivo 
o pretexto a la excision mencionada arriba, el presi- 
dente propuso a la Asamblea que, para no herii- los 
sentimientos d e  nadie, y puesto que el asunto había 
ciclo ya resuelto en ei sentido de  la ponencia, aunque 
en  otra forma, en Valencia, se aprobara por aclama- 



inticibn la enmienda presentada por varios scñores 
asambleistas, y que  es reprocluccibn I i  teral cle la con . 
clusi0n que  en la primera Asamblea se aprobb por 
unanimidad,  a propuesta d e  D .  Rafael Olbi-iz y don 
Ismakl Calvo y i\lodi-ofio, la cual dice así: 

((l'odc. profesor oficial debe ejercer libremente s u  
funcion cloceiite, y esta libertad, s61o limitada por los 
preceptos del Codigo penal, supone la del criterio 
en cuanto al fondo de  la doctrina y la.del plan y mé- 
todo cle investigacion j exposicibn.)) 

QuedO aprobacla por  aclamacion. 

rl'l*:SllA 111. E l  $I-oJ;soI .J~o.-L~ discusion de  la 
ponencia del SI-. L4zaro -sobre el pi-ofesoi-ado, ociipb 
toda In sesihi-i de l  día 4 y gran  parte d e  la del 5. Con- 
sumieildo tiirnos, apoyando enmiendas,  aclarando al- 
gún punto debatido, G promoviendo nuevas cuestio- 
nes incidentales, intervinieron, además del ponente, 
los Sres .  Vi1,i Vendre!l, Lbpez J,lartincz, Schwnrtz,  
Riquelilir, Gali, P ra t s ,  Ilomenech, 1,ecin y Ortiz. 
Castells, Bartiial,  Rodriguez liuiz, Sovai-ro ( U .  .\\.;ir- 
t i n ) ,  Floi-es Agiillb, Casares, Jlollá, Bonet  y .\\ile;o. 

1,os puntvs sobre que  el clebate estuvo i l ~ á s  e m -  
peñado íueron: la reorganizacibn de  la encenanza, 
como condiciUn obligada cle la r e ~ r ~ a n i z a c i o i i  del 
profesorado; I n  crcacibn de  una 1Sscuela especial cles 
tinada a I n  preparación d e  los profesores, que  fue 
desechada por  un voto de  mayoría en momentos en 
que  habian srilido del sal611 varios asambleistas, pero 
que  se reclama en algiino de  los temas especiales, 
como base indispensable d e  toda reforma shlida; la 
oposícibn, como iinico medio de  ingreso, q u e  f u k  muy 
combatida, aunque  5.e aprobo al Ti11 por considerable 
mayoría; la retribuci0n de  los profesores de Univer- 
s idad,  respecto d e  la cual,  la Asamblea, aiirinando 
la neces~clacl de  elevarla para que  el profesor pueda 



dedicarse exclusivamente i la enseñariza, se  mantuvo 
muy  indecisa entre  adoptar  e1 criterio del ponente, 
expuesto despi~Cs d e  maduro  estudio del asunto, b 
pedir la reproduccibn del proyecto d e  ley modifican- 
d o  el escrilafon, presentado a las Cortes por el seiior 
Garcia Alix, prefiriendo al fin el sistema d e  la po- 
nencia y enlazándolo con la jubilacibn forzosa a los 70 
años d e  edad, previa la declaración de  que  no podia 
aceptarse sin establecer al mismo tiempo los qu in -  
quenios, cn  vez del actual sistema de  ascenso; asi 
como la cuantía de  las pensiones que se proponen 
para prc~niai--a los catedraticos y para completar es- 
tudios eri cl extranjero, mostrAndose muchos d e  los 
que terciaron en el debate, partidarios d e  que  s e  am-  
pliara su numero, aunque no s e  aumentase la con- 
signacion señalada a cada una. 

1,as conclusiones relativas a los deberes d e  10s 
profesores, que iigiiran a l  final de  la ponencia, fuc- 
1-on aprobadas por  unanimidad. 

- 1  1 E,\IAS ECPECI,\I.ES.-~:~ las restantes sesiones, se 
aprobar011 los dict imenes de las sccciories sobrc los 
temas cspeciales, t ras  breve disc~isión de  algún ex- 
trdnio del correspondiente ri la Facultad d e  Ciencias, 
en contra del cual votaron los señores Castells y 
Agullb, representantes d e  la Escuelá d e  Ingenieros 
Industriales de  .Madrid. 

A la ponencia de  las Escuelas de  Comercio, pre- 
sentb e1 S r .  Gali una enmienda, pidiendo que se  les 
iricorporen las Escuelas de  Náutica, que  tarnbikn f u e  
aprobada. 

Sesión de  c1az~sura.-En la sesion d e  clausura, la 
Asamblea aprobb varios votos de  gracias á Ia Uni- 
versidad de Barcelona y á s u  rector,  Sr. Rodriguez 
!Pl&ndez, por  la franca hospitalidad dispensada 8 los 



asnmbleistas;  al Ayuntamiento de  13arcelona, por  21 

clecidiclo apoyo que  le prest6, y a la p r e n s a  de. I ja r -  
celona y J'ladrid, q u e  publicb extractos d e  las sesio- 
nes, contr ibuyendo eficazmente A la propaganda  de 
las ideas expuestas. 

, 7  

l ambikn s e  acordi, d a r  expresivas gracias don 
A r t u r o  Pkrez Mart in,  catedratico d e  la Universidad 
d e  Oviedo, por los numerosos ejemplai-es de la hoja 
resumen d e  SLI discurso i ~ ~ a u ~ ~ l r a l  sobre  politica pe- 
dagiigica, que  regalo a la Asamblea.  

A propuesta del S r  Moliner, s e  tomG en ,consi- 
deracibn s u  mocion impi-esa, y - q u e  á aquella hora  era 
ya imposible discutir ,  por  fal tar  sblo coiltadoa in inu-  
tos  para el tCrmino obligado d e  la sesibil y d e  la 
Asamblea.  

P o r  último, Sueron aprobadas  las siguierites ino- 
ciones: 

Del S r .  Lopez il,lartinez, cleclaraildo urgente  la 
inejora d e  la situacibn del personal a d i n i n i ~ t r a t i v o  y 
subalterno d e  las Universidades; 

Del mismo, exigiendo titulo universitario a los 
que  se  dediquen i~ la enseñanza pr ivada;  

Del S r .  Giner  d e  los Ríos (1). Id.), para que  cl 
Colegio d e  S a n  Clemente  d e  13olonia y la Academia 
d e  Bellas Ar tes  de R o m a  pasen a dzpender  dcl  J1i- 
nisterio de Instruccion publica; 

Del Pres idente ,  para q u e  se  constituya una comi- 
sihn ejecutiva encargada del cumplimiento d e  los 
acuerdos  d e  la Asamblea y d e  la preparaciGn d e  la 
prbxima;  para. q u e  ksta s e  celebre en Madrid du ran te  
las vacacioiles d e  Seinana  S a n t a  del año 1907; para 
que la Comisibn ejecutiva es tudie  el medio d e  que  a 
la prbxima reunion d e  la Asainblea concurran repre-  
sentaciones del  Cue rpo  escolar, y para que  se nombrc  
o t ra  comisihn encargada  de  defender los prestigios 
y los intereses d e  l a  enseiiariza y el proFesoraJo, 
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-?<eszimen.-Antes d e  levantar la sesihn, declaran- 
do  terminadas las tareas d e  la Asamblea, el Presi- 
dentc dijo: qiic :lcbia renclir un t r ibuto de  gra t i tud  a 
~ G S  señores acainbleistas que,  con s u  cortesia, s u  dis- 
creción y su  laboriosidad, habian hecho facilisimo el 
desempeiio cle la presidencia. Hizo notar el car icter  
que han revestido las deliberaciones y los acuerdos 
d e  la Asamblea, que se  distinguieron por s u  desin- 
terCs y su mocleraciUn. Coi~sidei-a como notas dignas 
d e  señalarse, en t re  los trabajos, todos interesantes, 
de  la Asamblea. 

El reconocimiento por parte del proCesorado d e  
que a el le incumbe principalincnte la correccihn d e  
los dcicctos de q u e  ndolecc la enseñanza, facilitan- 
clclle el Estado las condiciones materiales necesarias; 

La aliriliacion, tantas veces repetida, de la nece- 
sidad de  la autonomia univei-sitai-ia, siquiera sea tan 
limitada y prudente como la establece el proyecto 
de ley cuya reproduccion y aprobacibn definitiva se 
solicita d c  las (:artes y el Gobierno: 

1<;1 amplio sentido d e  ln T;niversicliid, que en la 
situncii'~n actual dc  ICspai7a, y clacla la penuria dc 
nuestros medios, debe comprender el cultivo d e  la 
ciencia pura, la preparacihn profesional para el ejer- 
cicio de  las divei-sas carreras y el movimiento, ya 
hoy' tan poderoso, en favor d e  la educacihn pos t -  
cscolcir; 

Y la necesidad d c  que la enseñanza sea, en todos 
sus órdencs y grados, intuitiva y realista. 

Señalo tambikn la importancia d e  algunas de  las 
ponencias de  los tcilias especiales, quc  abrazan la re- 
organizacion completa de  las respectivas 1;acultades 
y la unanimidad con que 'en ellas s e  plantean y re- 
suelven varios de los problemas comunes a todas, en 
forma que permite reconocei- la existencia d e  una 
opi nibn bien definida en aquella parte del profesora- 
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d o  que se  preocupl activa y colectivamente de  los 
intereses d e  la enseiianza. 

Es t a  coincidencia d e  opii-iiones, resultado del cain- 
bio d e  ideas entre  los profesores; la propaganda, que  
va siempre unida la reunibn de  Congresos como el 
presente, y los vinculos que se  crean o se estrechan 
entre  personas que, aun consagradas a la misrna pro- 
fesion, quizá no se  tratarian nunca de  otro modo, 
son, i~ jiiicio del presidente, los frutos.mits inmedia- 
tos de  las Asamble,is universitarias, que por lo que 
toca a la de  Barceloi-ia, se han logrado ya, sin perjui- 
cio d e  que  se  procure poner en práctica las conclu- 
siones que  demandan el concurso d e  los Poderes  pú- 
blicos, cuando llegue el momento oportuno para ello. 

Las  comisiones permaiiente y ejecutiva que aca- 
ban de  nombrarse, añadib, han d e  contribuir tam- 
bién d e  un modo eficaz tí la realizacion d e  los fines 
que el profesorado persigue. 

P .  l erminb el presidente enviando un afectuoso sa- 
ludo de  la iZsamblca A los profesores que,  habicndo 
enviado trabajos, no pudieron concurrir i clla, y es - 
pecialinente á los Sres .  Azcárate y Unarnu no, ponen - 
tes d e  los dos  primeros temas generales. 

Co~zclz~sio~zes .de innlediaLa ~.ealizacidn.--Entrc las 
conclusiones votadas por  la Asamblea, las hay d e  
carácter tehrico, O cuya realizacibn incuinbe los 
profesores mismos que,  formulando estas declara- 
ciones, s e  obligan mas y inhs para con sil conciencia 
y para con la opini6n pública al cumplimiento escru- 
puloso de  todos los deberes propios de  su  mision 
ediicadora y docente. 

Otras ,  por  s u  complejidad, no pueden llevarse, 
desde luego, á la practica, y los Poderes  piiblicos 
habrán de  tomarlas como ponencias sobre las ctiales 
se  continile trabajando hasta llegar a una re0r;;an.i- 
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zaciiin completa de  la i~ s t rucc ibn  phblica, acometida 
por meclio de reformas prircialcs, pero coii sujecibn 
a un plan de  conjunto y con espiritu de  continuiclad. 

Pero hay algunas, respecto de las cuales la opi- 
nión piiblica se  halla scificientemerite preparada, y 
que, desde luego, podran implantarse. 

P .  J. ales son lac siguientes: 
Autonomía universitaria: reproduccion y aproba- 

cibn por las Cortes del proyecto de  ley sobre organi- 
zaciGn de  las Universidades, conforme al dictamen 
de  la co:nisibn mixta del Congreso y el Senado, fe- 
cha 18 de  Abril d e  1907. (Ponencia del S r .  Azctírate). 

Consignacibn cn los presupuestos de  cantidades 
destinadas a subveniionar la publicacion de  revistas 
(5 boletines, en que se  exteriorice la obra de  la Uni- 
versidad y de sus profesores. (Ponencia del S r .  Una- 
muno; conclusi6n 2 . " )  

Aumento de los derechos de  matricula en las cla- 
ses prácticas de la Facultad de  Ciencias, hasta 30 pe- 
setas por alumno y asignatura experimental. (Conclu- 
si6n '1.1 del tema especial 1). 

nlIodificaciOn del calendario escolar, en el sentido 
de disminuir los días feriados, para mantener la re- 
gularidad del trabajo; disrninucibn de  las vacaciones 
de Navidad, que, colocaclas en el tercer mes del cur -  
so, desorientan a los alumnos, interrumpiendo los 
hibi-tos dc  estudio cuando empiezan a formal-se; dis- 
minucibo, también, de las del verano (sobre todo, si 
se reducen los examenes a los de  los alumnos libres), 
prolongando siempre el curso hasta que s e  hayan 
dado las clases que se  fijen, cuando, a l  llegar al ter- 
mino ordinario del mismo, no se haya completado 
el numero, cual quiera que sea la causa. (Conclusio- 
nes de  varios temas especiales, como Facultad de  
Ciencias y Facultad d e  Derecho.) 

Supresibn de  los preparatorios d e  Dereeho, C in- 



greso en.esta Facultad y en la d e  Ciencias, mediante 
examen comparativo. (Ponencias de  Ciencias y De- 
recho). 

Nombramiento d e  una comision que  señale las 
obras clásicas publicadas en el extranjero en las di- 
ferentes ramas de  la Facultad de Cieticias, que deban 
ser traducidas al castellano, y proceda A su  tracluc- 
cibn y publicacibn. (Conclusión 13 ."  del tema espe- 
cial 1). 

Supresihn d e  los exámenes por asignaturas. (Po- 
nencias de  las I ~ a c ~ ~ l t a c l e s  de  Medicina y Ilerecho). 

Creacibn d e  una c i tedra  de  Derecho foral y otra 
de  Derecho maritimo en la Univei-sidacl de  13arcelo- 
na.  (Ponencia d e  la Facultad d e  Derecho). 

Creacion de  cátedras de  Derecho industrial en la 
misma Univet-sidad, en la de  Madrid y en la d e  Ovic- 
do .  (Idetn, id.)  

Separacibn d e  los estudios elementales del Ala- 
gisterio, de  íos Institutos donde se hallen estableci- 
dos. (Ponencia del terna VI). 

ünificacibn del titulo d e  maestro de  primera en- 
señanza. (Idem, id.) 

01-ganizacitn d e  Exposiciones nacionales d e  ar te  
d e c o r a t i ~ o .  (Ponencia del tema VII). 

Mejora de  la situncion econhmica del personal 
facultativo, administrativo y subalterno de las Uni- 
versidades. (Ponencia del S r .  Lázaro y inocion 3.''). 

Tncorpoi-acihn al .\linisterio de  Instruccion p i~bl ica  
del  C9legio d e  S a n  Clemente d e  Bolonia y la Acacle- 
mia d e  Bellas Artes de  I ioma.  (8lociOn 5 "). 

Y, por Ultimo, aunque sobre esto no ha recaido 
acuerdo oficial d e  la Asamblea, los profesores reuni- 
dos  en Barcelona confían, fundadamente,  en que  el 
S r .  Ministro de Instruccion pública auxiliara con los 
poderosos medios cle que  dispone la reunihn d e  la 
tercera Asamblea, en >;ladrid, en la Scmana Santa  



c l i  1907, facilitando i~ la Comisibn organizadora el 
cump1iu:iento de  sus fines. 

111 pznsarniento a2neral zn este punto es que ? 
la Asamblea universitaria se constituya de  un modo 
permanente, celebrando sus reuniones ordinarias 
cada dos años, y hallándose representada, mientras 
tanto, por la Coinisibn que se ha nombrado; que los 
trabajos que hayan de discutirse en las sesiones se 
preparen y distribuyan con suficiente antelacibn, 
para que puedan ser conocidos y estudiados; orgaiii- 
zándose, en suma,  la Asamblea en forma semejante a 
la que con tan excelentes resultados tiene adoptada, 
desclc su  iundacion, el Instituto d e  Derecho Interna- 
cional de  Gante. 

h': - p.-p :- . . . .< 
* .- 

CONGRESO AGR~COLA DE CASTELLON DE L A  
* * 

En los primeros meses de  1905, el Presidente de  
la Federacibn agraria de  Levante dirigio a la Univer- 
sidad atenta invitacion para q u e  tomase parte en el 
segiindo Congreso agi-icola regional, cuya celebra- 
cibn se preparaba por entonces. El Claustro de pro- 
fesores acordó aceptar Ia invitacion y designar para 
que lo repi-esentase al S r .  Altamira, en s u  cualidad 
dz  catedratico encargado cle la asignatura de Econo- 
mia, el cual, escogio como tema de su ponencia, las 
Fol-nzas colec¿iva~ de $t.ol>izdad d e  la tiel-r;l y zle de be11 
c onse r~ar se  O 7 . e s f a u ~ - ~ t ~ s e .  



L a  circunstancia de haberse trasladado la cele- 
bracibn del  Congreso, desde su primitiva fecha- 
segunda quincena de A b r i l 4  los dias 16 á 18 de  
Junio, epoca de  exámenes en la Universidad, privb 
al S r .  Altamira de acudir y tomar personal partici- 
p a ~ i b n  en las tareas de  aquella Asan-iblea agricola. 
L a  de  nuestro compañero fué leida, en sus- 
titucihn suya,  por el corigresista S r .  Espinosa. El 
Congreso la recibib con aplauso y acordb p o r  acla- 
macibn telegrahar a la Universidad C~licitanclo a l  
Claustro de profescores y a sus representantes. El 
telegrama, recihido el dia 16 de  Junio, fué contesta- 
d o  por el S r .  Altamira, previa consulta al señor 
Rector, con otro de gracias y de aplauso 6 la obra 
del Congreso. 

L a  ponencia se publicaril integra e.i el prGximo 
volumen de los Anales. 



MEMORIA 
PRESENTADA POR EL SEGUNDO PENSIONADO 

D E  LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

N la pág, zGr del vol. 11 de  estos Anales se an- 
ticipii la noticia de haber sido nombrado, 
previa oposicibn, pensionado de  la Lniversi- 

dad para completar sus estudios en el extranjero, el 
Dr. D. Jose Castillejo y Duarte.  E l  Sr. Castillejo 
escogih la Lniversidad de  Eerliri como centro d e  su s  
trabajos, que luego amplib en otras Escuelas alema- 
nas y en Inglaterra. E n  cuinplimiento de  lo que la 
legislacibn preceptua, przsentb en Abril de  rgoq una 
extensa NLemoria, de 422  cuartillas, y en Abril  del 
mismo año un suplemento de 6 2  cuarti[[as,  en que 
expone la liistoria y aprovechamiento de  s u  misi6n. 

L a  Memoria estii dividida en dos partes y en los 
siguientes capítulos: 

1. Idioma,-11. Bibliografía jurídica.-111. La eo- 
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señanz.a en la  Universidad, en general.-11'. Pedago  
gis.-\'. f'eclagogia universitnria: ejercicios.-171. Li- 
bros para ejercicios.-VI[. ~ le todologi r i  especial para 
la I-1istoria.-\'III. I-listoria del 11ei.eclio: lecciones y 
libros.-IX. D e r e ~ h o  c jv i l :  lecciones y Seminarios. 
-Derecho civil: l i b r o s .  -XI. Derecho coinparaclo: 
lecciones . - XII . Derecho compai-aclo : l i b ro s .  - 
1111. O t r a s  lecciones, Seminar ios  y libt-os.-El Apén - 
dice e s t i  pr i~icipalrnente  dedicado ~ i . e sp l i ca i  1qs cu r -  
sos  y procediinientos d e  enseñanza - clel p r o l e w r  
S t ammlc r .  

A cont i i~uac ibn  ~ - e ~ l - o d ~ c i r n o s  LIII capit~llc) d e  la 
,\Iémoria y par te  del .Ipkodice (1). 

LA CÁTEDRA DE D f R E C H O  COMPARADO 

DEL P R O F E S O R  KOHLER 

El profesot. Kohler  es,  cn esta Universidad, el 
principal representante  d e  los estudios dc  Derecho 
coinpai-aclo. Con asiduidad h e  asistido á sus  leccio- 
ncs del scinesti-e de  invierno, sobre a17ilosofia dcl 
l lerecho y Ciencia del  Derecho comparado)) .  La unibil 
d e  a m b a s  denominaciones indica q u e  Iichler consi- 
dera  el Derecho comparado como base cle nquella 
Filosofia. 

Es signilicativo, porque  parece apartar le  d e  la 
posicibn d e  Pos t ,  a que  antes  me referia, lo q u e  I?o- 
h le r  escribe en la Enciclopedia d e  tIoltzencloi-11': «I,a 
1-listoria universal del I'\erecho, q u e  suele I l a r ~ ~ a r s e  
tainbikn Ciencia del 1)erecho cornparcido.. . . .» 

( I )  El Sr. Castillejo, a p e n a s  t c r in inadü  su  p e n s i h ~ ,  .br: h a  
presentado á Iüs oposi-iones para proveei- uiia cdtedra de la E ' a c u l -  
tad dc i)ciccho e n  la LTriiversidad dc Scvilla y actunlmentc cs allí 
titiilar d e  la d e  Derccho romano. 



Sin  embargo, para sus  lecciones adopta esta ulti-  
ma dcnominacibn; así s i p i e  llamando a la revista que 
publica y en SLIS doctrinas en la catedra y escritos no 
parece abandonar la posicibn antihistbrica en el sen- 
tido arriba indicado. 

Si se prescinde del titulo y de  una ligera intro- 
cluccibn el primer día, puede decirse que en el curso 
no sc  ha  ocupado de  Filosofía del Derecho, si se  
entiende ksia como otra cosa que el Derecho compa- 
rado. I'or eso, y porque yo no he leíclo aiin sino pe- 
queñísima parte de sus escritos ( 1 )  no mc es claclo 
decir nada a x r c a  de  las ideas y posicibn iilosbfica d e  
I<ohlei-. 

Sblo ii guisa de noticia y ii reserva de  rectificarlo, 
O ,  al menos, precisarlo, pucdo anotar,  t o m ~ n d o l o  de  
su Filosofia del Derecho en la Enciclopedia de  Holt- 
zendorff, que el fundamento d e  su  sistema es un  
panteismo análogo al de  la filosofia Vedanta de  los 
indios y las teorias d e  Platbn,  1-Iegel, Schopenhauer 
y Ilartmann. En t r e  la filosofia Vedanta y las ideas 
de IIegel parece hallarse su  punto central. Difiere de  
IIegel en no aplicar al desarrollo del todo las catego- 
rias del pensamiento que, según E l ,  hzr~nanizan la 
historia (2). Es idea fundamental para Kohler la con- 
sideracibn del Derecho como un algo en evolucion 
constantc, 

En  la Introdz~ccibn,  sena10 como fin del Derecho 
comparado, el reunir el Derecho d e  todos los pue- 

( 1 )  Su  número cs extraordinario, y sobre las ninterias m á s  
diversas. Si  sc une á esto q u c  l ime cualru y hasta cinco horas 
diarias dc clasc en la Universidad a p a r c x  verdaderameiite Kohler 
como u n  prodigio de fecundidad y resistencia. 

( 2 )  '1 ciigo preparada la iraducci6n de cse csciito dc Kohler y 
scría pcrder cl ticmpo trncr aquí  Ii.ascs que ,  aisladas. pierden 
qui7.í si1 sentido. 
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bloc, no sblo de  los nuestros sino de  los cultos pre- 
sentes y pasados y de  los naturales. (Kohler emplea 
también estas dos denominaciones C incluye los me- 
dio-cultos entre los naturales). E l  desarrollo del de- 
recho no es siempre paralelo al de  la cultura. Pue- 
blos adelantados como los etruscos conservan la GZL- 
naicocj-acia (traduzco asi Nul!err-echl) mientras pue- 
blos africanos ha11 p ~ s a d o  á la Audl-ocracia (Vater- 
recht).-El trabajo de  los materiales dehe ser etno- 
ZJgico, ctrllur-histdr ico ( dirk asi (( kulturhistorisch »), 
hisló1.ico-juridico (rechtshistorisch) y analítico.-1-Iay 
dos mttodos:  b estudiar  una institucibn en los dife- 
rentes pueblos, 6 estudiar el Derecho de  cada uno de 
Cstos conlo en monografias. El segundo mktodo es 
más exacto, pero necesitamos el primero porque hay 
pueblos de  que no conocemos sino un momento h i s ,  
torico y hemos de obtener lo demás por compara- 
cibn. Ambos deben, pues, unirse.-El mktodo debe 
ser siempre histbrico, es decir, considerar el Derecho 
como algc movible y variable. 1,a mera posiciba prt- 
ralela del Derecho d e  pueblos diferentes es una teo- 
ria vacía y anticientifica, un dileltantismo. Hay que 
evitar también las construcciones ideales, donde por 
fuerza quieren encajarse los datos positivos.-Es cosa 
probada que todos los pzreblos han tenido andogas  firi- 
mitivas formas de desarrollo. Así podemos venir en 
conocimiento d e  la evolucibn de  los pueblos cultos 
por la comparacion con los salvajes -Los datos del 
Derecho comparado carecen de  valor sin la Filosofía, 
mas ksta no ha de  construirse a jbriori sino sobre 10s 
datos d e  aquél. Una Filosofia del Derecho no puede 
basarse sobre el materialismo. Renuncia este al ele- 
mento espiritual y al elemento teolbgico. Aun en la 
Sociologia busca s610 manifestaciones (Erscheinun- 
gen), pero no su conexibn (Zusanunenhang). 

Después d e  la breve introduccibn ha dividido la 
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materia en tres partes. general, especial y una terce 
ra destinada i hablar del porvenir del Derecho. L a  
par-te general esta dedicada a estudiar la signilfica- 
cionJílosdfic¿i y la evolucion hisL6ric.a de las i ~ ~ s t i t ~ ~ c i o -  
nes de  Derecho en los diferentes pueblos; y la par te  
especial a tratar del clesai-rollo del Derecho en los 
clilerentes pueblos cle la tierra. Es una aplicacion 
de  la unibn de  los dos inétodos a que antes me r e -  
feria. 

'Tiene este cisterna la ventaja, a mi juicio, de que 
en la primera parte se conoce el tecnicismo y el 
contenido j r  alcance d e  las instituciones (i\iIatriar- 
cado, matrimonio por robo, ordalías, venganza d e  la 
sangre, etc.), de  tal modo que, al estudiar en la se- 
gunda el Derecho de  los diversos pueblos,  puede 
abreviarse .esta tarea, que seria enorme, por la apli- 
cacion a cada pueblo d e  los terini:lu= ~l:i:lcos cuyo 
contenido ya se conoce; es clecii- clil:, (1 veces, se 
caracteriza el Derecho de un pueblo con unas cuan- 
tas afirmaciones y unas cuantas negaciones referen- 
tes a las instit~iciones jurídicas conocidas en la par te  
general (tal pueblo tiene tal y tal forma primitivas y 
no tiene esta y esta oira). Con esta ventaja creo que  
t a  unido un peIigro; el degenerar esa segunda par te  
en un juego mecánico aplicando con extrema lacilidad 

un un adjetivo, O atribuytndole una cual;-- 
dad sin f ~ ~ n d a m e n t o  bastante. Mejor dicho, se va con 
gran facilidad al sistema de  construccibn ideal (pri- 
mera parte) donde se encajan luego, quepan 6 nU, 
puesto que se empezb por  hacer los moldes, los datos  
conteniclos en la segunda parte,  que son los que di- 
rectamente vienen de  las fuentes. La mqnet-a de  evi- 
t a r  esto seria q u i z i  hacer que el contenido de  la par te  
gencral y el de la especial fuera e l  i?zis17zo, solo que, 
considerado desde aspectos diferentes, producto de  
la diversa ordenacibn de los materiales, 



D-ejando esto apar te ,  veamos algo (en cor to  espa- 
cio y s t l o  como m~iest i -a)  d e  lo expuesto por  Kohler. 

L a  $1-ofiiednd fue pr imi t ivamente  comiiri y p.as0 
gradualn-iente sei- inclividual, coincidienclo con el 
clesari-0110 cle la personal idad qiie no puede  existir  
s in  la propiedad pr ivada ,  I,a propiedad mueble s e  
individualiza ni-ites. E n  la inmueble pi-ececle la dife- 
rcnciricibn nacida d e  la sangre  ri la dilerenciaci0n b 
clivisihn, segiin territorio.-Ii:xpone, en rcsuulen,  las  
forinas d e  transicion y a lgunas  reminiscencias (pra- 
d o s  comunes ,  a lmende ,  retracto,  etc.) Con ese esta-. 
d o  coincide la comunidad  familiar compuesta  de cien 
y más  personas  (resto,  la zadruga)  p o r  quedar  en ella 
todos los descenclientes. Idos hijos ison dotados  d e  
los bienes comunes ,  los enfermos cuidados tambien 
con ellos. E1 Derecho penal  vive en la familia. Es t a s  
comunidades  las hal lamos en FI-ancia ( h a s t a  In R.cvo- 
lucibn), e n  Italia,  en España ,  cn Suiza (aiin hoy) y 
de l  m i smo  m v d o  en la India .  La  disolucii,n comienza 
~ d q u i i - i c n d o  los par t iculares  bienes fuera d e  la comu- 
n idad  (una especie d e  peculios), aceptándose la divi- 
sion d e  los bienes po r  consent imiento comiin, y con-  
sagrhndose,  p o r  ii l t imo, la m i x i m a  d e  que  cacla uno  
puede  reclainar s u  parte.-La familia rornrinn no  es 
un re t ra to  s ino una  c;irizatui-a d e  la i nd~-~c i -mr in i ca .  
E n  ella no  es I n  proliieclad cle la familia cinc] del p a -  
ter-famil ias .  Res iduos  son el re tracto gentilicio, la 
dacibn d e  bienes a los hijos al llegar cierta edad  y 
las legí t imas.  E s e  desarrol lo  tle la propiedad  no  es ,  
sin embai-go, el único. E n  ciertos pueblos se desar ro-  
lla p o r  conquis ta .  Asi  en t re  los chinos, dando  luego 
e l  Es t ado  la t ierra  B las familias y prcsci-ibikndoles'el 
cultivo, ha s t a  el siglo IV (a. d .  C.) en que comienza 
i aparecer  la propiedad individual con la facultad d e  



cnagenar.  Así, tambikn, cn el Japbn, y,  en parte ,  
entre  los Tncas. 

Fnlnilia.-IJa signillcaciGn d e  la fainilia consiste 
en que ,  personas unidas por  los lazos de  la sangre, 
forman una unidad en la vida y en e l  Derecho. P r i -  
rnitivainente absorbe la familia al individuo. Despues 
crece, de  un lado, la significacibn d e  &te, y toma,  
de otro, el Estado, muchas facultades de aqu6lla.- 
La familia se forma sobre la bsse de la niadre ¿I so- 
bre la base del padre. Los  pueblos primitivos no han 
conocido sino uno d e  estos principios, y solo la cul- 
tura  hizo armonizarlos. 1-Ioy no ccibe duda  de que el 
Alati-iarcndo ha precedido al Pati-iarcaclo. Pero esto 
no significa que en todos los pueblos se diera aquCl 
e11 la micina forma ( 1 ) .  D o i ~ d e  veiiios el 1'atriai.cado 
hallamos siempre, al menos, rcst ) s  U : :  ?ir~ri.iiircado. 
-El Patr iarcado se desarrolli,, 110 c:i consiíleraciiia 
a ser  el padre engendrador de  s ~ i s  hijos, si110 a ser  el 
jefe d e  la familia. Así, el hijo que  la mujer tiene con 
otro se  considera C O I T ~ O  de aquel. Si alguno no tiene 
hijos la mujer sc 10s procura co.1 un hermano del 
marido, generalmente. Algo semejante hallamos en-  
tre los griegos, y enti-c los gsrmanos se aprecian i-c- 
ininiscencias. Ent re  los judíos, el Levirato.-rll Pa- 
triarcaclo lia contribuido la idea d e  que el alina del 
padre paso al hijo. L a  i 'eknonomia se  basa en esto. 
Coi, el exclusivicmo agnaticio la madre tiene en la - 

familia posicibn d e  sierva O d e  hija.  La  iilcoinpatibi- 
Iidad entre la liimilin paterna y la materna es abso- 
luta.--A pesar  d e  haberse i ~ u a l a d o  las f:cinilias pa- 
terna y materna cqnservansc aun hoy restos de la 

( I ) Prescindo, claro, de 1.1s ~ ~ . ~ , l i c : i ~ i o n e j  dc: liolilci. para CX- 
potlcr lo que  es Matriarcado y Patriarcado, etc. >21i ob,jcto es sólo 
indicar la marcha del curso. 
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agnacibn (es preferido como tutor el abuelo pat-erno 
al materno; y también en la sucesi0n feudal, los fidei- 
comisos, etc.) 

d3ífatrimonio.-Aparece primeramente el matri- 
monio por grupos, casándose los hombres del grii- 
po A con las mujeres del grupo B, y viceversa. El 
Matriarcado se origina por pertenecer los hijos al 
tronco del grupo de  mujeres, si bien no a una d e  
estas determinada. Relacibnase esto con el Totenzis- 
mo o creencia en que un tronco (serie de  generacio- 
nes) tiene el alma de  un animal, reverenciando a este 
como Dios y adoptando su figura como signo. El 
niño no puede pertenecer sino a un l 'otem. Para  evi- 
tar  en el matrimonio por grupos cl casamiento de 
padres con hijos se hace divisibn de generaciones.- 
En algunos pueblos hallanlos que en lugar de cele- 
brarse el matrirnonio de un tronco con otro, se casa- 
ban dentro de  un mismo tronco. E s ~ a  e 1 7 d o g ~ m i n  ha 
podido ser una forma anterior a la esoganzia.--11 la 
desaparicion del matrimonio por grupos contribu- 
yen la disol~icibn de  Estos enlazada con relaciones 
ccon6micds y agricolas, la matanza de  niños, espe- 
cialmente niñas, que establecio una desproporcibn 
entre hombres y mujeres, llevando a la poliandria, y 
el desarrollo de  la individualidad que inclina al  hoin- 
bre a una exclusi8n en la posesion de mujeres.-El 
matrimonio individual se tiene por mucho tiempo 
como algo prohibido (de esto hay muchos vestigios). 
Ilistlricamente comienza por el matrimonio por robo 
(cita hechos y reminiscencias). A el sigue el matri- 
[nonio por compra, que comienza por el cambio de 
mujeres, dando una en compensacion de  la robada, 
a lo que sigui8 la entrega de  dinero y, si el hombre 
no lo tenia, de  servicios en la familia de  la mujer (asi 
Jacob). Establecida la compra adquiere el hombre la 



propiedad de la mujer y, en ciertos pueblos, se dis- 
tinguen varias clases de  matrimonio, segun se haya 
pagado el precio total, una parte  b nada. E s  frecuen- 
te  que del matrimoriio con precio se  vaya al Patr iar  
cado y del matrimonio sin precio al Matriarcado. 
Asi, la familia que no tiene sino hijos se  procura la 
continuidad por Lin matrimonio sin precio, viniendo 
el marido ii la familia de  la mujer (entre los mala- 
yos, cn Ceilan, en el Japon, etc.) L a  mujer es una 
mercancia: si  resulta infecunda !;e devuelve, exigien- 
do restitucibn del precio (entre los Bautus) b en- 
trcga de  otra mujer.  Luego desaparece la idea de 
eq~t iun len i ta  y el precio se  convierte en regalo. En 
otras partes se paga, pero recae en la mujer (Wi- 
tum). La  fabula de Eabilonia d e  vender las mujeres 
guapas para dotar  a las feas representa los dos ino- 
mentos: el uno en que la mujer se compra y el otro 
en que la mujer es dotada.-Ceremonias y creencias 
(union de la sangre; unibn mistica de  las alin,is) en la 
celebracibn del matrimonio.-Exogainia y Endoga- 
mia. 

Parentescos artificiales (hermandad de  leche, her- 
mandad d e  la sangre, cambio de niños, adopcibn). 
Eendicion de los grupos de  lbvenes (que Iiallamos en 
muchos pueblos) que p ~ i e d e  dar  lugar a la adopcibn. 
-f\dopcibn @os/ rno7,tem. 

sucesiones.-Significacibn Glosbfica y desarrollo. 
No se puede hablar d e  herencia mientras la propie- 
dad individual no se desarrolla. En la primera &poca 
de f j t a  b se entierran los bienes con el que muere o 
vuelven a la comunidad. Sblo despuks aparece el pro- 
blema de  le sucesión, resuelto según la organizacibn 
d e  la familia (Patriarcado 6 Matriarcado). L a  casa ha 
recibido en muchas partes consideracibn especial y a 
la misma idea (conservar la familia) responden los 



mayorazgos (en otros partes  es cl menor  el lzeredero), 
aci como el a s a m i e n t o  d e  una hija, según el !Matriar- 
cado, y la adupcibn fiost ~~zortem -Aparecen dos s i s -  
temas para comp~it ; i r  el parenteslo b contar el nuine-  
ro  d e  g:.cneraciones O el sistema d e  ps rcn te las  O líneas 
(Cste muy extendido chinos, judíos, indios, ccr-ma- 
nos). Influyen en la sucesion mushas coi~diciones cle 
cultura (religiosas, nacionales, etc.).-El Pa t r ia rcado  
produjo el sistema agnaticio que clesaparecih (al me  
nos en gran parle) al recobrar la mujer  SLI pcrsonriii- 
dad.  L a s  disposiciones d e  ul t ima voluntad e ran  a l  
principio un contrasenti(10. S u  adopcibn tuvo varios 
lundamentos y inodos la idea de  la contiiluacibn de  
la vida en o t ro  mundo,  ci-eykndose obligddos los so-  
brevivientes á c ~ i m p l i r  la voluntad del i~zuerto, por  
iniedo a la venganza que pucliera tomar ,  traspaso d e  
la propiedad, quedandose el disponente con el usu- 
fructo vitalicio transmisibn bajo la condicibn s u s -  
pensiva d e  la muerte;  entrega de  los bienesla una per- 
sona d e  confianza (nzancifiatio): ridopcibn de uno  co- 
mo hijo para dal-le la cualidad d e  heredero legitinlo; 
clisposicioncs testamentarias en Corma de  leyes (cilla- 
lis comitiis).- E n  otros  pueblos se  desarrollan los 
fideicomisos (Derecho germánico, especialmente en 
Inglaterra,  y Derzcho islamitico en unibn con lds 
fundaciones). 

'Dei.echo de obligacio~zcs (1 )  . -Esencia y signi- 
ficacion filosOfica. Desarrollo (respocsabilidad con 
cuerpo y vida; con libertad, honor, etc ) Celebrnci6n 
del contrato.  Culpa y mora.  Intereses. Dereclio d e  
prenda.  IJianza. Cambio y venta. DonaciOil. Comi- 
si6n y sociedad. Responsabilidad por aniinales. 

( r )  Para no dar  extcnsioii desmedida a csla parle suprimo 
aqu i  muchas indicaciones. 
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Dereclzo $enal.-Esencia d e  la pena. Desarrollo 
(venganza de  la sangre. CoinposiciOn. Responsabili- 
clad cn caso fortuito. Responsabilidad d e  la familia. 
Derecho de asilo). Paso al derecho penal del Estado. 

Vlcreclzo ~~~cjces~1 . -Esenc ia  y desarrollo. Influjo 
del elemento eclesiástico (juicios d e  Dios, juramen- 
to). Paso  al sistema moderno. 

'Del.echo $olitico.--13sencia y drsarrollo del Esta- 
clo. Sis tema de caudillos. Reuniones populares. 

Aqu í  el estudio es por  pueblos, empezando por  
los naturales y medio-cultos. Como ejemplo tomo d e  
inis notas  el primero: 

~ y e g r o s  az~stralianos.--Reina la Constitucibn tote- 
~ n i s / a  (V¿il/cer/o~emit~z~us y Toter?zgeschlech/e~-schep). 
Llonde la Eainilia se  ha  quebrantado en s u  un idad  
quedan las comunidades basadas en el l ' o tem ('Yo- 
temgcmeinschaften) entre  las cuales reina la exoga- 
irzia. M A k  aiin, cndd totern casa con  ot ro  totem de te r -  
minado. E n  algunas ramas subsistz eI matrimonio 
por  grupos;  en otras ha apareciclo divisibn, d e  modo 
que un hombre  de  un grupo  casa con una mujer  del  
otro.- Pero  el pensamiento del matrimonio por  g ru -  
pos s e  muestra ,  ya en el nombre d e  los parentescos, 
ya cn que  d e  tiempo en tiempo se  borra toda dictin- 
ciOn y reina la prcmiscuidad.-Los totem se subdivi- 
den en dos O t res  grados de  generaciones 3 7  casa el 
graclo de  un l 'o tem sblo con el grado corresponcliente 
del otro (asi no casan padres con hijos). L a  propiedad 
es por completo comunista; no hay api-opiacion par- 
ticular. La propiedad n~obil iar ia  es tan insignilicante 
que no entra  en coosideracibn.-El Derecho penal s e  
halla en el estado d e  la venganza de la sangre 
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trache) L a  com$osición ;o se  ha desarrollado.-Creen, 
como casi todos los pueblos, quc  nadie muere  d e  
muer te  natural  y cuando no ven la causa creen que 
la muerte  ha  sido causada po r  hechizos y bus:an al 
autor .  P a r a  ello emplean las  Pruebas  de  Dios, pre- 
ferentemente la del a taud ,  creyendo que  el cadavcr  
reacciona ri la aproxiinacibn del culpable. Observan,  
asimismo, la direccibn del humo,  que suponen sale 
d e  los sepulcros.-Juicios de  Dios (del agua,  del fue-  
go ,  etc.) no se  han encontrado.  

He aquí  las notas tomadas  en la clase, acerca de  
ese pueblo. P o r  el mismo estilo, deteniendose mas  6 
menos, segUn la importancia que  les concede y los 
materiales disponibles, ha recorrido los otros puc  - 
bloc naturales y n~ediocul tos  (papuks, polinecios y 
malayos, primitivos habitantes d e  India y China, 

* razas africanas, razas americanas y mongoles y fin- 
neses) . 

Despues, del mismo modo, los pueblos cultos, 
enumerados en  esta forma: peruanos y mejicanos, 
chino:, japoceses, Derecho birmano y buclhista; egip- 
cios; pueblos semitas (asirios y babilonios, israelitas,  
antiguos arabes y derecho islamita); pueblos indo . 
germanos (Derecho indio, persa, armenio,  griego, 
celta, eslavo, germano y romano) .  

Comparando este  criterio d e  agrupaciones con el 
que  adopta Vierkaudt  para la clasificacihn de  los 
pueblos en cultos y naturales (vkase inas adelante, en 
las notas d e  libros), puede apreciarse cuan lejos es- 
tamos d e  Ia unidad y a u n  d e  la analogia en estas m a -  
terias.  Kohler  no  ha razonado n i  t ra tado  d e  justifi- 
car  en la clase la divisibn po r  el aceptada.  

Ler rb  el curso con unas consideraciones acerca 
del porvenir del Derecho, sin gran  importancia, apar-  
te  dos aiii-maciones cuya trascendencia sólo hubiei-a 
podido apreciarse si  s e  hubiera detenido it desarro- 
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Ilarlas: que la propiedad individiial no desaparecib 
por ser una consec~iencia y una exigencia del progre- 
so (aunque para muchos iines adopte la forma aso- 
ciada); y que el fin del Derecho como el d e  Ia cul tura  
no es, ante todo, la igualdad y la elevacibn paralela 
de lo mediocre, sino principalmente la proteccihn, el 
empuje y el desarrollo libre de  los sziperhombres 
(Ilbermenschen), que son los portadores y los agen- 
tes del progreso. Cuando un pueblo perece no se  
pregunta si vivib feliz sino qui: hizo por  la huma- 
nidad. 

Basta con la extension enorme d e  Ia materia para 
comI>render que en u n  semestre (con sus mermas de  
vacaciones), a cuatro horas  semanales, ha tenido que 
ser la exposicibn sumaria,  rapidisima, superficial, en 
muchos casos, y siempre de  ojeada y vulgarizacion, 
por  grandes que sean (lo son, en efecto), el dominio 
de  la materia y el ar te  de exponer del profesor. 

UN CURSO DE STAIMLER. 

L o  que aquí se  denomina semestre d e  verano ( I ) ,  

dura oiicialmente desde 1 5  de  Abril a 1 5  de  Agosto;  
y por  la facultad que tiene cada profesor d e  comen- 
zar sus  lecciones en cualquier día d e  la segunda quin- 
cena de Abril ,  y de  cerrarlas cuando lo crea conve- 
niente, dentro de  la primera dc Agosto, queda redu- 
cido el t iempo efectivo de trabajo a t res  meses (mer- 
mados aun por algunos dias de  vacacibn). Como los 

( 1 )  El movimiento de germanización q u c  parece acent l iarse 
cada día, emplea Sommerhalbjan7-. 



profesores (de los que  yo he oido, todos) terminan 
en cada seinesti-e la tarea propuests ,  aclolece el de  
verano, especialmente en su  último tercio, de  una 
considerable precipitacihn. 

1-labiendo oido ya dos c ~ ~ r s o s  en Berlin, parecia- 
me  conveniente conocer otra  Universidad. Aprove-  
ché parri ello la proximidad d e  Halle (1) .  Llamában- 
m e  allí la atencion, principalmente: a) conocer la 
marcha de  una Universidad de  tipo pequeno; 1 7 )  vci- 
cBmo el profesor staminlei- ponia en pr3ctica s u  
sistcma de  enseñanza, d e  que yo tenia noticia poi- 
habcr  visto algunos libros suyos cle que en ini',\le- 
muria ci zsa Facul tad daba  cuenta;  c) ponerme en 
contacto con el mismo profesor Stamrnler ,  repre- 
sentante  principal eii Alemania de  una corriente f i lo-  
sofica y social dentro del Derecho privado. 

Proyectos más aniplios no parecían compatibles 
con un curso de  tres meses. 

Creo que  puede afirmarse que la vida en la Uni- 
versidad d e  Halle se  diferencia d e  Ya de  l3erlin shlo 
en aquellas cosas que dependen del número d e  alum- 
nos y profesores, del nilinero d e  cui~sos y de  las di- 
mensiones del local ( 2 ) .  

( r )  Terminada en I 5 de Abril mi pensión, no podía pedir al 
Minis~cr io  autorización para cambiar de  rcsidcncia, pues que no 
era pensionado; pero solieitada prórroga,  era conveniente seguir 
en Berlín para que  no hubiera soluci611 de c o n t i n u i d ~ d  en la resi- 
dencia. S610 la circunstailcia de hallarse Hallc tan prósimo, que  
en cualquier momento podía volver á Berliii, ine pcriiiitió conocer 
aquella Universidad. 

( 2 )  La Universidad de Berlín, por lo que  hace al local, se 
halla en un período de  trasformación y crisis. No se cabe, mate- 
rialrnentc, en el ant iguo edificio y sc alquilan pisos en casa con- 
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Prescindiendo dc  clinicas para la Facultad rle 
l ledicina, de un gran Insti tuto d e  Física de  la Es-  

. cuela superior d e  Agricultura,  etc., que  tienen loca- 
les propios, d e  gran capacidad, en diferentes lugares 
d e  la poblacibn, rorrnan la ITniversidad tres edificios 
contiguos: el LIIIO, así como ce i~ t ra l ,  ocupado por el 
aula (1) y las clases; ot ro ,  con clases y seminarios, y 
el tercero, con dependencias de  Administracibn, y 
la sala de la -4sociacion de  lectura de los estudian- 
tes. 

La IsibIiotecri ocupa edificio aparte, cinco minu- 
tos de la Universidad. p;I t ino dc bibliotecas univer- 
sitarias que conozco, luncionan dc crtc modo: ?A) 
Vna sala de  lectura, donde se haIlan a disposicibn 
d e  los es t~idiantes ,  diccionarios, enciclopedias y los 1i- 
bros de .uso mas general en cada rama. L o s  estudirtn- 
tes mismos toman los libros que  necesitan y vuelven 
a dejarlos en su sitio. Además, hay un catitlogo acce- 
sible tainbien a todos. B) Una oficina que presta los 
libros, previa entrega de una papeleta-resguardo: 
a) para ser  leidos cn la sala d e  lectura, b) para  lle- 
viirselos cl estudiante 3 su casa, por  plazo d e  un mes. 

L a  biblioteca d e  la Universidad d e  Ilalle tiene el 
inconveniente de  que  su Sala  de  lectura es pequeña 
en cuanto al sur t ido cle libi-os, y es muy frecuente 
que rstkn prestados los q u e  se desean ( 2 ) .  

El tipo de enseñanza es el mismo en Halle que 

t ig~ ia  hasta que se construya uno nucvo. Preguiitando á un pro- 
fcsor si edificarían cn cl mismv lugar, dccia: "1-Iay el grave incon- 
veniente de que  q~iitai iamos A. los nilios de Merlin unos rneircls 
de  jardín y una doccna de árhnlcs". 

j I )  Equivalente i nuestro Salbn de Actos, Paraninfo, ctc. 

(a) Como organización y f~~ncionamiento,  es admirable la 
Biblioteca Real dc Bcrlín, no solo para el préstámo dc libros, sino 
por tener una sala de lectura surtidisima. Está abierta doce horas. 
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en Berlin: de  un lado, ((lecciones» de  exposicicin 
oral, y 'de otro, ejercicios 6 seminarios, en que  el 
alumno toma par te  activa. 

E l  menor nhmero de  alumilos y una cierta tradi- 
cibn a que los profesores procuran permanecer fieles, 
hacen que las relaciones entre profesor y alumnos 
sean mas estrechas y frecuentes que  en Berlin. A 
ello contribuyen las condiciones de  la vida en una 
poblacion relativamente pequeña. (Halle tiene r6o.000 
almas). 

Ofrecen lugares y elementos de estudio las biblio- 
tecas d e  los seminarios. E l  de Derecho, a que he per- 
tenecido, tiene una muy bien surt ida biblioteca, en 
un local nuevo y bien acondicionado. Para  utilizar 
esa biblioteca, se depositan 5 marcos, obteniendo 
una tarjeta de  entrada,  que se cambia por  u n a  llave 
en la portería cada vez que se entra,  y se recoge dan-  
do,la llave al salir. Al  final del semestre se cuentan 
los libros y se anotan los desperfectos, reparandose 
todo con el fondo de  fianzas, y devolviendose lo que  
queda. E l  Estado coste6 y sigue sosteniendo la bi- 
blioteca. 

El profesor S tammler  ha explicado trece horas 
semanales (1); de  ellas, dos Derecho civil y once De- 
recho romano. S u  clase es muy  interesante desde 
el punto de  vista pedagbgico ( 2 ) .  Es,  de lo que llevo 

( r )  Era  rector y no podía dedicar más. El sdbado era para 61 
dia libre. Hay  profesores que tienen hasta veinticuatro horas se- 
manales de clase y más; sin perjuicio de una hora diaria, obliga- 
toria en su casa, á disposición de los alumnos. 

(3) Vease el artículo de V. G. SimBhovitch sobre uRudolph 
Stamrnleru en la Educational Reviecv, de New York, Marzo de 

1904. 
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visto, lo que más se  desvía del patr6n general uni- 
forme, no s6lo por el mctodo en si, sino por las cua- 
lidaclcs 1)erconcilcs de  Staminler.  Ejerce, en pr imer 
lugar, una poderosa atraccihn sobre los aIumnos, .de 
modo que ((nadie se d~iermz)) .  Habla d e  pie, con ra- 
pidez vertiginosa y en voz muy alta (precisamente 
todo lo contrario que eii cl trato pi-ivado), en conti- 
nuo movimiento, ya clibujando b escribiendo pala- 
bras en la pizarra, ya subrayando lo escrito, ya con- 
tanclo por los dedos, ya golpeando el pupitre, siem- 
pre con el alma entera dentro cle lo que dice, como 
si el reso!vcr las preguntas que se  hace fuera para él 
en cada momento cl mas apremiante negocio d e  sil 
vida. 

'Tiene tacto delicado para decir todo la preciso, 
pero no mas, y yo creo que la medida de  lo preciso 
para StammIer  es lo que el alumno necesita para 
orien/a?.sc, para f i~nd¿avientnrse y par4 i n t e ~ e s a r s e  en 
la cuestihn. E s  decir, Staminler no sc propone cnse- 
ñar a los rn~ichachos una asignatura (eso seria irri- 
sorio, tratandos?, por cjcmplo, de llerecho roinano 
en tres meses ( i ) ,  sino poi-ierlos cn condicionzs de  
que la aprendan. Para  ello, trata cada t emi  con la 
extensihn exigida por  los l in~i tes  indicados; d a  una 
idea del oacirniento y el lugar de  la institacibn en el 
sistema general; expone SLI naturaleza, lo mas fun-  
damental y quintaesenciada posible, é indica los de- 
talles que, 6 significan un nucvo elemento juriclico 
en el corazbn del asunto, C contienen el punto d e  
particla 6 de  apoyo para el desarrollo d e  institucio- 
ncs sucesivas, i~ el enlace con otras anteriores, 8 con- 
tribuyen ;i despertar y avivar el interés. 

El interks parece se r  el punto central de  su siste- 

( i )  Advierto quc estos aluiiinos, por lo rcgiilar, no  oycn ya 
m i s  Dci-ccho roinano en los cur3os sucesivos. 



166 ANALES 

ma. S u  explicacibn es como una serie d e  diminutas 
monografias de  instituciones presentadas d e  relicvc 
y con fuerza que pudiera llamarse dramática, teatral, 
ascendente. Suele comenzar con una narracibn colno 
de  cuecto: «En  el año taJ antes de  Cristo, paseaba 
un dia un  ciudadano romano por una calle d e  Ro- 
ma ..N O: ((Ayer abrí la correspondencia p hall& una 
carta de un abogado de Dresde, comunicanclo que 
una señora ha muerto, instituyendo- heredera A esta 
Universidad ... » A la narracibn se  enlaza una prcgun- 
ta y en seguida lo d e  ((10 mismo ocurriria, si 'en vez 
de  ese caso iuera este O tal o t ro»;  y tras la generali- 
zacibn, presenta en toda su plenitud la cuestibn ju- 
ridica, siempre en forma de  algo que hay que resol- 
ver, d e  necesidad que satisfacer, d e  exigencias que 
apremian; y asi van aumentando siempre la is~tensi- 
dad de su tono, la velocidad de su palabra, los dibu- 
jos y ariotaciones en la pizarra, la vehemencia de los 
ademanes, hasta que  alcanza el punto  culminante de  
interks, coincidiendo con la plena visibn (mental y 
material) de la cuestión tratada.  Desde ese momento, 
que suele ir  acompañado d e  la frase '«esto es todo)), 
«vean ustedes que faciln, ya desatamos 21 nudo»,  etck- 
tera, como para da r  un momento de  respiro la ten- 
sibn nerviosa, vienen en rápido descenso particula- 
ridades dichas como d e  pasada y dibujos comple- 
mentarios en la pizarra, asi como adornos, cemo re- 
lleno, como cosa amena,  que  ya no es trabajo ni fa-  
tiga. En seguida, cita las Cuentes doncle el asunto 
puede estudiarse, borra lo escrito en la pizarra y co- 
mienza mas reposadamente o t ro  cucnto y otra cues- 
tibn. 

El oyente no queda científicamente satisfecho, n o  
se imagina por un momento que ya tiene en su cua- 
derno cuanto necesitaba. Al contrario, á uu placer 
como d e  bienestar y victoria al terminar cada cua- 



dro, acompaña un deseo de escudriñar y tomar po- 
sesi8n de  aquel terreno que se rib como i la luz d e  
un relimpago, y una confinnda y seguridad absolutus 
en la  rectitud clel camino, en la inlabilidad del me- 
dio. 

El inspirar coilfianza es otro de los rasgos d e  la 
enseñanza de  Stammler-. Jamás alude a la relatividad 
de su obra científica, a la posibilidad de  haber toiila- 
(lo un camino equivocado, A la existencia de  otros 
proceclimientos, A la justificacion d e  un punto de  
vista cjistinto. S u s  alirmaciones son rotundas, con- 
tundentes. Con gran irccuenciu, emplea li-ases como 
(<todas cua;itas relaciones de  esta naturaleza puedan 
ustcdes imayinarse entran en este cuadro)), G «no hay  
otra base dc ~lasi[icacibn posible que las que ustedes 
ven», 6 .«con este criterio purden resolverse c u a n -  
tas cuestiones se  presenten)), etc. Parece esto unirse 
a la concepci~n general iilosofica d e  Starninler (clai-o, 
es muy dificil que hablc así quien no estk por su  
parte tan convencido), y se reliert: siempre, por tan- 
to,  al lado CormLil y inctodolhgico de  cada cuestibn; 
no A lo estudiado, sino al mCtodo de estudio; no a lo 
clasilicado, sin(\ al criterio d e  clasificacibn; no al con- 
tenido, sino a la justicia (elemento Ioi-mal) de  las re- 
laciones juriclicas. 

I,o q u c  en las observacioiies apuntadas haya d e  
estudiado, prep,irado y reflexivo, 6 de inconsciente y 
personalisimo en Stammler ,  y lo que pueda haber de  
engaño o itusion por mi parte, es para mí, natural- 
mente, muy dificil de  cleslindar. 

1,o dicho es un reflejo de la impi-csi8n eo mi pro- 
d~icida;  pei-o una serie de  indicios parece revelar que 
no diferia mucho la que los otros alumnos recibie- 
ron. En las :,pausas, se  oían preg~intas  y considera- 
ciones reveladoras de  que los muchachos estaban ver- 
daderamente dentro de la materia; no cerraljan los 
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cuadernos como el que  recogib y tiene encerrada y 
y segura  la cosecha, s ino los abi-ian y 1-epasaban lo 
escrito y dibujado y s e  hacian miituainente observa- 
ciones. Igual particil>acibn d e  los espír i tus  s e  notaba 
en los t rabajos escritos y ejercicios practicas (claro 
que  par te  d e  esto s e  ha d e  a t r ibu i r  al interks con q u e  
aqui  t rabajan los estiidian tes aplicados).  Un ruso,  
con sus  estudios terminados,  do tado  d c  grandes  in- 
clinaciones criticas,  que  s e  sentaba 6 mi lado, m e  
decía con gran  lrecuencia: « E s t o  no cs  explicar Ins -  
t i tuciones » clcsoi-din, que  manera d e  saltar 
d e  unas cosas 6 otras! y luego falta todo. Cuando  se  
empieza a ver una cuestihn, la deja y pasa a otra . ))  
Cito esto, sblo para iriclicai. que  no era  yo Unicamen- 
t e  quien veia en el mEtodo d e  S t ammle r  una  cliver- 
gencia d e  lo qiie s e  I-iace coniiinmente eri las clases. 

Un dominio d e  la rnateria que  le pcrmi te  inane- 
jarla como si Suei-a un juguete; una  visihn extensa y 
profunda,  y una memoria  felicisirnri, cso n o  s e  lo ne 
gabii ri Stammle r ,  ni el ruso mismo.  

Admi rando  SLI rapidez en t raer  cues t iones ,  en 
buscar relaciones y desarrol lar  tesis, p reguntaba le  yo 
un dia si podrían los muchaclios seguirle A tal  velo- 
c idad.  ((Hay q u e  acos t~ i inbrar los  qiie piensen d e  
prisa,  me  dijo, la rapidez en el juicio, q u e  no pci-ju- 
d ique  a la exactitud, es Lina cualidad indispcnsrible W 
un hucn jurista; yo cornpr~icho  en los ejercicios prác- 
ticos JJ en  los ti-nbajos escritos si  ine han seguido C, 

n o ,  eninicndo en los ejercicios los yei-ros de  la dema-  
siada rapidez, pero sostengo y aaineiito ksta t o d o  
cuanto los alutnnos pueden resistir .  Los  ejercicios 
son el manometi-o que  m e  indica si la pi-esihn es ex- 
cesiva i, iris~iriciente.)) 

E n  cuanto  a los electos d e  la enseiianza d e  S t a m -  
mlei. y á si SLIS a lumnos adolecen d e  ui~ilatei.alismo y 
parcialidad, 6 no, no he podido hacer observaciones 
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que me permitan una idea, ni aun provisional. S u  
rcp~itacibn coino pcdagog~~3 p:irece general; en c a m -  
bio, cientiricamente, creo que es contado el numero 
dc sus partidarios (se en t iende  entre Iris personas 
con quienes yo he hablado). Fle conocido algunos 
(por ejemplo, un privat dozent de aquella Universi. 
dad), cine lueron eiitusiastas de s u  doctrina, y hoy se 
hallan frente a ella, del lado de  lo? historicistac. Pero  
no creo aventurada la afirmacibn de que en todos 
dej8 huella prof~inda su enseñariza. 

Ida finalidad primordial de la enseñanza d c  Starn- 
mlcr parece scr el formar juristas para el foro. Colo- 
ca i los alumnos, y se coloca 61 mismo, para la labor 
de  clase, en la situacibn de  juez, d e  abogado, d e  par- 
te litigante. No lo he visto nunca adoptar el punto 
d e  vista de invcstigadoi- cientifico, tnn co i . i~ ' in  en los 
profecorec alemanes. 

Po r  ultimo, una prevencibn. 1'ii.a aprzciar el al- 
* 

alcance de  las observaciones que anteceden, y cori~o 
1-cserva, tkngase en ccien tn que  se reheren sblo d tres 
meses y a dos Ordenes de  enseñanza: Derecho roma- 
no, para nlumnos de I .Cr semestre, y pri'icticas de De- 
recho civil para alumnos de  q." 5." y 6 . O  semestres. 

Veamos ahora la enseñanza en concreto. 

Staminler ha dado la enseñanza del Derecho ro- 
mano agrupada en cuatro. series simultaneas, en lo 
que, en nuestro lenguaje oficial, para el efecto d e  las 
matriculas, se llamarían quizá cuatro asignaturas ( 1 ) .  

-- 

( 1 )  ~ ~ A s i g n a t u r a ~ )  en c l  sentido de  grupo de huros dc clasc 
comprendido en el índice bajo un epígrafe, y que  forma tina uni- 
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E s a s  ser ies  llevaban los t í tulos:  

Sislenza del Derecho roinano $ ~ . i v ~ ~ d o  -Cinco horas  
semanales .  

Ejercicios @rác¿icos eiz CUei.echo rovzano, p a r a  firi~z- 
cifiianles, con Irobajos esc~-i~os.-Dos horas  semanales .  

fIis/ol.ia del Derecho 7-onzano.-l'res 1101-as sema-  
nales (1). 

&jei.cicios exe.gt¿icos t r z  L)er.e~.ho rornano, p a r a  fil-in- 
ci?iaii/es.-Vna h o r a  semanal .  

Materiales d e  enseñanza: el  Coi.~usjzlr.is y el l ibro 
de l  misino S tammlcr  *lu/jyrben atls dern 1-6nzischeit 
i te lch ,  l,eipzig, 1c)or. P a r a  las c i tas  llarnai-2 i este 
l ibro L ib ro  de gjerzicios (2 ) .  

L o s  a l u m n o s  e r a n  d e  p r i m e r  se ines t re ,  es decir ,  
recien venidos la I ln ivers idad d e  a lguno  d e  los es- 
t a b l e c i m i e n t ~ s  d e  s e g u n d a  enseñanza y sin p repa ra -  
ciOn jui.ic1ica ~ l g u n a .  ( A q u i  n o  s e  es tudia  Derecl-io en 
la segunda  enseñanza). Ei-an los novci~os,  qiie en o1 
lcnguaje  es tudiant i l  se l laman ( (Fuchsc))  (~ui.i.os). 

El nUmero d e  los  q u e  as is t iamos ordinar iamcntc  
i~ clase e ra  de I j b 16. (Eastantes  m a s  ibnmos ril cur-  
s o  d e  ejercicios exegkticos, p o r  s e r  publico,  es decir ,  
gra tu i to) .  

'I'rata S t a m m l e r  cle llcvai-, en la inkiyor escala p o -  
sible, a la enseñanza cle la Jurisyruclencia el  ink~oclo 
intuit ivo directo.  P a r a  cllo: a)  F'crrnanczc s i cmpre  
de lan te  d e  la pizarra,  con cl yeso en la mano ,  y loda 
s u  explicaci6n es,  en lo externo,  desarrol io  de  cua- 

dad porn los efectos ncadci~~icoc; de i i ing~inn manera cii cuanto al 
contenido. A q u i  'se diría quc ( (ha  tcniclo cuatro (( Vorlcs~ingen~)  
sobrc Dcrccho 1-omanoi. 

( 1 )  Aqui tuvo q u e  sufrir una niodil'icazión cl plan primiti\.ii, 
por habci sido llamado y pasado cl Profesor Endemcinn a 13. Lni- 
vcrsid~id de 1-lcidclbcig. L o  quc cuiisigno cs lo ~ L I L  sc ha hecho, 
pi.cvinicndo dc. In pcq~icña discreparicio con cl plan iinprzso. 

(2) L a  traduccion litcral seria; CProblemccs de 'D. 'l<. 
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dros y trazado de  graficos, agi-upacioncs y lineas d e  
relacion y escritura d e  palabras capitales, cn carac- 
teres muy grandes a lo mejor y subrayadas con t res  
b cuatro fuertes trazos. 6) Procura siempre comen- 
Lar sobre un hecho concreto, tomado las más vcces 
de las relaciones sociales en que los alumnos viven, 
d e  sucesos del dia,  de  lugares conocidos d e  la pobla- 
cibn y alrededores, de  hechos de la historia patria.  
Generalizados y convertidos en cuestion juridica, las 
dificultades y preguntas practicas, que del hecho na- 
rrado surgieron en modo apremiante, no pierde nun- 
ca d e  vista, en cl desarrollo de  la teoria, aquellas rc- 
laciones concretas dc  que partib, y á cada conclusii~u 
general sigue una apiicacihn singular á los casos t ra-  
tados, hecha con un cambio de  tono y aclcnanes, y 
con una imitacihn de la realidad, que parecen querer  
poner de relieve aquella divisioii c.] q .I :  b i;i i  S tamm- 
ler sus estuclios de Derecho: aqiii cesa el jurista teó- 
rico y comienza el tdcnico ( 1 ) .  c) Comprueba el i-esul- 
tado de  su  ensefianza, estimula ;i los m~ichachos  a 
pensar y les hace (mejor dicho, Ics permite) tomar 
parte activa en la obra cientilica por medio d e  ejerci- 
cios escritos y orales, que consister? sienzfire en resol- 
ver un caso determinado, con aplicacibn de la teoria 
expuesta, <) en leer algunos pasajes de  las fuentes, 
siempre con un motivo o un fin enteramente con- 
cretos. 

La. ensefianza de  Staminler es ciclica en cuanto la 
materia que s e  di6 por  primera vez concentrada y re- 
ducida a formulas (producto de  un proceso analiti- 
co), .sale d e  nuevo a plaza, una i> dos veces, al cabo 
cle a lg~inos  dias y recibe uiri aumento d e  radio, relle- 

( 1 )  L)c aqui  porte su obra I)ie Lch1.e v o , ~  ~ Z L ' I ~  i ' i c l ~ t ~ g ~ 1 1  IIecI~tc 
( T e o r i , ~  'fe1 Di$-cclio jiisto). Creo notar cn Staiiimlei. una g ran  
unidad (al menos un intento de ella) cn s u  pensamíento y s u  acción. 
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nandose y recibi<nclct m i s  vida cada vez el p r i m i t i ~ ~ o  
armazbn. Esto se  vcra al describir el contenido d e  
cadtt ciirso. Cierto que, en tres meses, se opera ese 
proceso (por grandes que sean la agilidad mental y 
el dominio de la materia en S ~ a m m l e f j  en miniatura 
y de modo fragmcntai-io ( 1 ) ;  pero la idea esta ahí y 
s u  clesarrollo en mayor tiempo seria tanto mas fíicil, 

En  el movimiento de reforina de la cnscñanza 
universitaria, la idea de  suprimir,  6 reducir a pro- 
porcibn pequeñísima las explicacion&i 6 ((leccionesn 
(Vorleszmgen) no parece tener aqui miiclios partida- 
rios. Hasta los qiie reconocen su  justilicaci6ii peda- 
gbgica encuentran motivos 6 pretextos para decla- 
rarla irrealizable (2) .  

Starnmler rio suprime la ((leccibn)). Al contrario, 
convierte los ((Ejercicios)), en ((Lecciones)), porque, 
acaso por ganar  tiempo (los alumnos no pueden tra- 
bajar tan rapidamente como un profesor expone, y, a 
veces, tardan rriucho en hallar el camino y orientarse 
por si solos), concede una mínima participacibn ii los 
alumnos y se hace 61 mismo los ejercicios. Creo que 
con mas tiempo para estos, seria otra cosa. 

La parte que el alumno, ~ l c l i i ~ a  y exlernizr~renlc, 
toma en las clases clc Starnmler (3), se reduce a) A 
pequeños trabajos escritos, resolviendo uri  caso con- 
creto, que Stammler ,  tomandolo del Ldibro de l:j'cr- 
cicios, señalb como tema. CLlda alumno es libre de  
hacerlos cuando y chmo quiera, O d e  no hacerlos 
(salvo las prescripciones vigentes relativas al exa- 

( 1 )  Así, hay matcirias que, por falta de  ticinpo no pasan 21 

scgiindo ciclo y la mayoría de  ellas no llega al tercero. 

( 2 )  En los establcciniicntos d c  segunda enscñ;-inza q u e  he  vis- 
to, tiene tan~biin u n  g r a n  campo Iri disertación oral. 

( ? )  ICle relici-o sicrnpre <i las dc Dciecho ruinano d c  csie curso 
que  irato dc describir. 



men ( 1 )  del Estado). Un alumno suele hacer cuatro, 
cinco 9 seis en el curso. b) Contestacibn a la; p r e  
guntas de  resuluciba de  casos del Libro de Ejercicios, 
reducidas i corto numero y tiempo, por  aprovechar 
este Stninmler para hacer la ampliacibn de  la teoria 
expuesta en anteriores días sobre el caso de  que se 
trata.  c )  Copia de  los dibujos d e  la pizarra y anota- 
ciOn e n  el cuaderno de  párrafos que Stamrnler,  inte- 
rrumpiendo la explicacibn, dicta, y donde s e  con- 
densan, cn br'eves palabras, las ideas fundamentales. 
El dictado suele verificarse dos b tres veces en cada 
clase, y puede calcularse que, del tiempo dt: t s ta ,  45 
minutos, se  emplean en &1 ocho O diez. 

Creo haber dicho en la Memoria qlie algunos pro- 
fesores (por ejemplo, Schmoller,  en Uerlin), usan 
también ese sistema del dictado, muy cornbatido por  
otros (a). 

Las clases de Stammler  sobre Derecho romano 
que lian sido enumeradas, no tratan todas mater ia  
nueva, sino la misma, en tres ciclos, dc  este modo. 

I I-listoria del Derecho romano y Sistenla del 
Derecho romano privado. 

2 .  Ejercicios practicos en Derecho romano. 
3. Ejercicios exegkticos. 
Cada uno dc .10~ tres escalones debería ser,  si  el 

tiempo alcanzase, u n  curso completo d e  Derecho ro- 
mano. 

En  el niim. I ,  una exposicibn tebrica que, par-  
tiendo de hechos coiici-ktos y con ayuda de dibcijoc, 

(2,) i-\ludiendo al abuso del dictado (en ocusioncs), dccia y a ,  
por cjcmplo, en s u  tiempo, Puchtii, que algunos Profcsorcs pa- 
recían hsbcr olvidado q u e  hacc siglos q u e  se ha inventado cl a r te  
dc la impisnta. Otro tanto dicc tambiin Roder. 
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cuadros,  e lc , ,  terminaría con la forrnulacibn de  los 
principios generales y el esqueleto de  las Institucio 
rles del Derecho romano. 

En  el nuin 2 ,  un trabajo de  aplicacibn d e  los 
principios generales obtenidos, i casos pricticos, para 
i r  tocando, al contacto con la realidad, diricultades y 
diferencias y llenar d e  particularidacles y contenido 
viviente (b vivido) aquellos cuadros y conceptos. 

E n  el niim. 3, una'lectura explicada y comentada 
d e  los pasajes mas importantes d e  las luentes refe- 
rentes a la materia t ra tada ya en los nUmeros .I y 2 ,  

para conseguir un nuevo aumento d e  radio en el do- 
minio d e  la materia (aprovechando la finura y rique- 
za d e  la jurisprudencia romana), capacidad en el ma- 
nejo d e  las fuentes y concrecibn d e  la materia ya t ra-  
bajada en lo que  nos queda d e  la vida juridica ro-  
mana. 

Así traduzco yo el pensamiento de  Stammler .  En 
la práctica, de  este curso, ha quedado completo el 
nuin. I (si bien con cxccsiva pi-ecipitacibn): incorriple- 
to y fraccionado el ntlm. 2 ,  y cnterdmente fragmen- 
tario el nilm. J .  (Comparece el niiinei-o de  horas de  
cada uno). 

S t a n ~ m l e r  añade-y es par te  importante  de  su  
enseñanza-en cada uno d e  los ~ iúmeros ,  algiinas 
referencias de  las vicisitudes hasta y despuks de  la 
( ( l iecepcibn)~ (1) y del estado de  las iristituciones en 
el Lodigo civil. No si: quci extension y que finalidad 
asignarla 61 á. esta pacte de  referencias hist0rico-com- 
parativas si dispusiera d e  más tiempo. En la medida 
en que  hoy lo hace, parece ser,  d e  un lado, un resto 
y una  coinpensacion, si  bien pequeñísima, del  recien 
supr imido  estudio d e  las ((Pandectas)); y d e  otro, un 

.- 
( 1 )  Frase  tecnica, para indicar la adais ion del Dercchu roma- 

no en Alemania y su  derecho en los comienzos del siglo xvi. 
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medio d e  coi~sei-var cierta unidad en 10s es tudios  d e  
Derecho y d e  que  e1 romano  110 quede en  la men te  
d e  los muchachos  como una disciplina aislada y a p a r -  
te,  como una (ccuriosidad)), después  d e  publicado el 
COdigo civil, 

t o s  dos  cursos  d e  I-listoria y S i s t ema  del  Derecho 
romano han s ido una exposicibn sucinta,  p o r  el pro-  
cedimiento ya señalado ípart ida d e  un caso concre to ,  
grdficos, etc.) Los a lumnos  no tomaban  o t r a  par te  
activa que  la d e  copiar los párrafos dictados y los di- 
bujas.  A la clase d e  1-listoria, no he asist ido con re- 
sularidnd; a la dc S i s t ema  y a las restantes,  si  ( 1 ) .  

El plan de exposicibn dcl  Sistemzi cle Derecho 
romano ha s ido e¡ del  Cbdigo civil a ieman.  

Primci-o, una  Introduccibn,  dando  las nociones  
d e  Derecho (ya advzrti  al lector q u e  los a lumnos  e ran  
d e  pr imer  semest re  y sin preparacihn a lguna juridi- 
ca), Derecho privado y Derecho romano .  

Despues, cinco l ibros:  1) P a r t e  general:  11) Dere- 
c11o de obligaciones: 111) Derecho d e  las cosas;  IV)  Ue- 
recho d e  fr~ri- i i l i~~: y 1') Derecha cle sucesiones.  
Es el ordcn que  s igue  en el Libro de Eic?-cicios. 

Creo hahcr  clicho en la 3Iemoria q u e  es te  l ibro,  en 
su par te ,  des t inada á prir,cipiantes, contiene 
bajo los inismos epigi-ales dos  series paralelas d e  
. . .  

e j c r c ~ c ~ o s ,  unos fir ict i ios y otros  en-egeticos. 
Como muest ra  d e  los dibujos y cuadros  en la pi- 

Larra, ti-ascribo a lgunos ,  conservando las dcnomina-  
ciones a lemanas  Advierto que  esos cuadros  e ran  e l  
resultado d e  una rápida explicacibn: d e  m o d o  q u e  
cada palabra escrita supone  antes  la adquis ic ibn del  
concepto.  

. 
( 1  ) El niolivo dc  hacci- a clescion d i  crc iiiodo fu6 quc .  

plan primitivo, antes  dc irsc cl r ) i -of~sor Endeiuann i Hcidclbei . . 
, . 

tcnia estc i su ca igo  la segunda  parte de  la Historia. 

c. -. 
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PRIVATRECHT (1) - --_ 

1 
Ehc (4) Eltcrrl u Voriniri~rl- 1)inglich Ohli-ato- 

Kiiider ( 5 ) .  sclialt (6). 17) iiscli 6 , .  

(.\S) (nus) 
(1) Dcreclio privadn. 
(,,; Dereclln d e  famili.<, 
(3) Derecho d c  Iticnes. 
(,j) .\I:itrimonio. 
(j) Padres i hijos. 
(6) Tiiteln. 
(7) Keal. 
(8) D e  obl i~aciurics .  

Eigcntuin 
- 

Daminium sive propietns 

1 Nutzunp u. Ge- 
brnuch (2). 1 

I 
Ymphyteusis 
(Erbbpacht). 

(E) Derechos reales. 
(2) Disfrute y uso. 
(3) Seguridad,  
(4) Derecho d e  garantía, 
( 5 )  Prenda. 

Reciie 1x1 frcmdcr S'tchen 

Iura in r c  [alicna]. - 
Sicherhcit (3). 

l 

potestas _ . -- -- 
l,il>eri Uxor t.ilicri Ihomi- 

i n  potestn!c. in manu. iies in manci. 
pio. 



Cognati. l * -  
Uvor in manu < 

liberi 1 , -- 
Emniicipati Liberi ' in iiiancipio. 

in  putcstate. ! 
- -1 l 

1 

Claro que, por escrito, es imposible da r  idea del 
conjunto de  la «leccion», porque en eso precisamec- 
te estriba su especialidad: en que iio es un trozo b 
capitulo d e  un libro recitado h glosado, :sino una ac- 
ciiln viva que se amolda A las circunstancias y se  vale 
de todo género de  habilidades para ganar  el interés 
y facilitar la compresion de los alumnos. Es, coino 
dice Stammlei., una especie de juego de a j e d r e ~ .  De 
aqui que su eficacia 170 pueda sustituirse con la de  
libro. 

Sblo, como ejemplo y limitado a indicaciones, 
anoto el comienzo d e  una lección: 

a u n o  de  ustedes, al volver il su  casa, se  encuen- 
tra con Lin dependiente de la sastrería, que le lleva 
una cuenta. La paga; y al sentarse a comer le ad- 
vierte su hermana q u e  esa cuenta es la misma que 
habia sido pagada ocho días antes; no otra distinta.  
l)e seguro usted no t u v o  la intencicin de  hacer un re- 
galo a l  sastre y piensa inmediatamente en recobrar 
la cantidad entregada por error,  discurricndo con 
qué argumentos y titulos de  Derecho acudiria ante  el 
juez, si el sastre pusiera dificultades para la devol~i- 
ci6n. Reivindicar las monedas no va a ser facil, por- 
que ustcd mismo las cntregb con Animo de despren- 
derse de  ellas, y es además una cosa fungible y d e  
kstas, aiin, una particular especie, ((dinero.)). Iinton- 
ces, q u i z i  se t ra te  de  un derecho personal contra el 



sastre. P e r o  <de dbnde nace su obligncibn de  devol.- 
ver? No ha existido contrato,  no se  trata d e  un mu . 
tuo,  rii d e  un depOsito, ni d e  un contrato innomina-  
do,  6 d e  un pacto: la intencibn d e  las par tes  no era  
formar un vinculo juridico, sino deshacei-lo. E1 sastre  
no  ha cometido delito: se  encontrb con la cuenta sin 
el ((rzcibi)) y la envib a cob ra r ;  no liay . / u~ tu in ,  ni 
dnmnzrnz, etc.  Es te  caso se prcsentaria i los juristas y 
i~ los pretores romanos. Pero  con variaciories.>l 

«Un iiovio ha  recibido d e  s ~ i  futuru suegro uiia dote  
consistente en casa, inucl.bles, etc. El día aritbs del 
señalado para la boda se  deshace ¿.cta. Si en el caso 
del sastre  dijeron los romanos que  mediaba una con- 
dictio indebiti, aplicaron a cste scgundo tipo I n  deno- 
minacibn de  condictio a u s a  data causa 7zo1z secz~la. 

u'l'cngo u11 proceso, en que  me intc.rzsa que  de- 
clare un testigo. iMe acaban de  decir clue mi conti-a- 
rio le ha ofrecido 5 0  marcos para quc  clcclare falsa- 
mente. S e  acerca el momento del j~iicic, y no s~ me 
ocurre otra  cosa para salvar rni derecho y salv~ii- al 
testigo que  ofrecerle ~ o o  marcos si dice la vei-dad. 
Acepta y se  los entrego,  prestando 61 una declara- 
cion conforme i la verdad. Al día siguiente, me pon. 
go a pensar sobre el caso y encuenti-o en 6I  aIgo raro 
y anormal.  Yo no cometi u11 delito, porque mi inten-  
cibn y mi finalidad eran buenas. Si yo le hubiera pa- 
gado para que  dijese mentira ,  el caso seria otro.  El 
testigo no ha cometido delito. t la  declarado la ver- 
dad  y a mi no me  ha engañado. IIizo conmigo u n  
contrato, que ambos ficlrnente cumplimos. Piensen 
ustedes en un juez, a quien entrego una. cant idad 
para que  dicte una sentencia conforme a la ley y a su  
recta conciencia; O en un obrero a quien pago para 
que  dC su voto a la persona que crea más digna y no 
se deje arrastrar  por corrupciones de  otra clase. Pero  
en todos estos casos se  les ocui-rib a los romanos que 
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una persona recibia un precio O remuneracibn por  
hacer algo que sin ello hubiera debido hacer: y re- 
piignaha it su  fino sentido jurídico que quien asi obra- 
ba, se lucrase con la cantidad percibida. I-Iabia que  
otorgar un derecho li reclamar la devolucibn. Es te  
no podia encajar en las categorias precedentes. Nacib 
la sondiclio ob turfiem cmuam. Puede  haber  casos di- 
SicuItosos. Asi se  ha discutido si  e ra  reclamable a ese 
titulo lo entregado á un peribdico para que hiciera 
una campaiia contra determinado ministro, por  con- 
siderarse como un deber del pcribdico hacer tal cam- 
paña, si creia quc  la gesti0n era desacertada.)) 

En un edificio de  H se emplean por  equivocacion 
piedras de A. 13 las adquiere po r  accesion, pero A 
no puede quedar  desamparado, perdiendo, s i n  culpa, 
una cosa que le pertenece y s u  valor. Si pierde la 
cosa porque 121  regulacibn social del derecho de  pro- 
piedad asi lo exige, ha d e  poder reclamar una  in-  
demoizacihn. Pa ra  ello tiene la condictio sine cazisu, 
en sentido estricto.)) 

(Al llegar a este punto estaba en la pizarra com- 
pleto el cuadro). 

CONDICTIO SlNE [IUSTA] CAUSA 
y--- - -- 

-CVI- 

Cunclictin Condictio Condictio Condictio 
indebiii.  caiisa data ob turpem siiie cauia. 

causa c311sam. 
non secutn. 

131-1 seguida dictaba en cuatro párrafos de  cuatro 
o cinco líneas el concepto abstracto d e  cada una de 
esas accioncs, y se pasaba a otra institucibn. 

ToinC este ejemplo por ser d e  los más sencillos. 
1-lubo matzrlas,.que necesitaron preparacibn analitica 
de varios días hasta llegar al punto culminante: así, 



la distincibn entre  derechos reales y de  obligaciones, 
a que S tammler  concede gran iml~ortancia .  En estos 
casos se  aprovechan como elementos de  análisis ins- 
tituciones pequeñas y detalles que conviene conocer. 

S t ammle r  se  vale d e  la dificultad d e  la materia 
para realzar el interés. Asi se  quejaba a l  comenzar 
a t ra ta r  de  las servidumbres, de que la materia, por 
sei- demasiado facil y trabajada hasta el detalle por 
los romanos, resultaria un poco aburr ida.  Para  evitar 
esto, no  hizo sino exponer las líneas gznerales, de- 
jando los detalles para los ((Ejercicios prácticos)~. 

A estos ((Ejercicios)) vienen las cuestiones trata- 
das en las (<Lecciones» dos 6 tres dias antes,  En ellos 
se cumple el s eg~ indo  ciclo, de  dos modos. Los alum- 
nos han hecho trabajos escritos sobre un caso, los 
han entregado a S tammler ,  y éste los t rae revisados, 
con una nota d e  calificacion (para el efecto del exa- 
men del Estado) y los devuelve a los autores.  Suele  
luego exponer S tammler  los grupos de  opiiiioncc que 
en los trabajos se  notan; pregunta A veces: ((<Con quk 
fundamento ha  calificado alguno d e  ustedes el caso 
d e  este modo?). Rebate  las opiniones enteramente in- 
fundadas; dice en cuanto tienen razbn y en cuánto se  
equivocan las otras,  y expone su opinibn, haciendo 
un nuevo es t~ id io  cle la n~a te r ia ,  si de los trahiijos 
escritos se  deduce que  los inuchachos n8 estaban 
orientados. Cuando, por el contrario, sus  trabajos 
indican que los alumnos han coinprendido el punto, 
se  liinita a decir que los trabajos, en general,  estan 
bien. 

E n  seguida se  abre el Libro de Ejercicios, en el 
capitulo correspondiente á la institucibn que  s e  quie- 
ra t ra tar ,  y cada alumno lee un caso y contesta su 
opinibn a las preguntas  que a dicho caso sc  enlazan. 
E s  lo mas frecuente que, ya por no andar  encamina- 
dos los alumnos, ya por  ser el caso demasiado com- 



j~licado, y a  poi- contener modaliclades nuevas no ex-  
puestas en las lecciones, haga Stainmler  tina exposi- 
cihn de  materia repetida, ampliada 6 nueva; y asi, se  
convierten los ejercicios, en m i s  de  la initad, en lec- 
ciories del estilo del griipo antes analizado Las  con- 
testaciones d e  los alumnos son,  cuando mas, de  seis 
;7 ocho palabras, y, en general,  monosilábicas. 

Los  «Ejercicios exegeticos)) se  hacen sobre la se- 
gunda  parte del Libro de F'e~.cicios,  9 sobre el co~- 

f i 1 u  . j z i ~ i s .  La participacibn d e  los alurnnos es tam - 
b ~ e n  mínima. Starnmlei- lee y traducl-. uno o clos pa -  
rraros de  las f~ len tes  referentes a la instituciijn (ya 
conocicla por las lecciones y ejercicios prácticos) y 
hace nucva exposicibn d e  particularidades y materia 
con ocasion d e  lo que  el jurista romano dice. Alguna 
vez, pide a un alumno que traduzca, o le pregunta si  
conoce tal b cual palabra del lenguaje d e  los juristas, 
t' cbmo resolveria el caso de  que se  t rata .  ¡,a mayo- 
ria de ¡o que se  trabaja son pasajes del Digesto: es 
decir, tamhikn casos concretos, 

Lo misino en 10s cjcrcicios practicas que en los 
exegt?ticos, dicta pequerios rcsutncncs, coi-no ndicibn 

lo dictado en las lecciones, siempre que cxponc 
particularidades nuevas, 6 se trata de  la i~esol~iciGii 
clc un  caso complicado. 

Ilabia pensado reproducir aquí,  por  via de  ejem- 
plo, chmo se ha t ratado una institucihn en las tres 
etapas; pero ocuparia cso mucho espacio y qrria 1110. 
lesto dc leer, sin Ilcgar nunca a da r  idea del conjun- 
to .  >,le limito indicaciones; cn~cndirlndosc q u e ,  en  
cada uno de  los puntos, se hizo el desarrollo d e  lo con- 
creto ri lo general, como en los ejemplos rn6s arriba 
dados. 

13 



1, -LECCION (Vorlesung) .  

Tomemos  la cesicin y la novación 

S e  trata  del l~echo  de  que alguien, G (9s la inicidl 
dc  Glaubiget., acreedor, como S la de Schulclner-, deu 
dor),  tiene clerecho a una prestacibn en dinero y clesea 
que ese derecho pase á otro, C 

Los  roinanos no admitían la posibilidad de  cesion 
y se  valian d e  una noimtio: es clccii., la obligacibn en- 
t r e  G y S quedaba extinguida y s e  creaba una  nueva 
entre  S y  C. Con la antigua obligacicin (entre G y S') 
s e  extinguían tambien sus  accesorios, como reditos, 
fianza, etc. 

En el periodo del procedimiento formulario, t r a ,  
taron de  facilitar las cosas. La venta del crkdito no 
era posible. S e  valieroii de  un poder judicial. El C 
figuraba corno procurador. Ent r e  el G y el C, se ce- 
lebraba un nzandatz~nz actionis: el C podía dernandai- 
al S como procurador del G. Pero,  como antes habin 
pagado C al G toda la cantidad convenida por el cr&- 
dito, s e  entendia que el procurador podía qucd,ii.se 
con el dinero que,  mediante la demanda,  recibiera. 
E r a  u n  $rocurator i n  rem stianz. 

Había aún una dificultad, a saber: que el manda 
t o  seguia siendo tal,  y por tanto, revocable en cual 
quier  momento antes de  la litis contestatio. 



l itis 
contestatio 

1 
sententi:~ 

In iiire in iiidiain i 
1 -- - . - . . - - 

El 1lrocitrntoi. ae hacia , fr>, i , i>rws liiis. 

Para evitarlo, acudio el pretor y dijo al jz~denr en 
la fhrmula. «Si el S debe tanto al G, condena al S a 
~ L I C  pague esa cantidad al C,» 

T(xrcer periodo (desde rho d .  c.). 

Ocurrió este caso: murib y I-/ no se atrevia a 
aceptar la herencia, por estar muy recargada de deu- 
das. Se presenti, C y le dijo ((Acepta y vendeme la 
herencia)]. Asi se  hizo, y C entrb en lugar del here- 
dero. Pero  I-I se enteró luego de  que en la herencia 
habia mucho mas activo de  lo que tl habia pensado; 
acudib a u n  jurista, y kstc le aconsej6 que eccribicra 
Q C revocando el 1nalidntzc17z act ionis .  Ilizolo asi: pero 
C acudib al emperador y se  le contcstb que, supues- 
tos los hechos tales y tales, la revocacion no tiene 
electo, dándole una aclio ulilis. Tuvo, pues, el firoczl- 
rndor in 1-em. sztnnz una ilctio zltilis del cesionario. klas 
no por eso dejb d e  subsistir que la obligacion era 
siempre entre cedente y deudor; el cesionario tenia 
s61o una actio. De aquí resultaba que el deudor podía 
pagar vlilidamente al cedente, mientras c l  cesionario 
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no hubiera hecho una denunclatio (comunicaciOi~ so. 
lemne al deudor de  que a él era 5 quien hnbia cle 
pagar). 

L a  actio utilis del cesionario se extendio i varios 
casos, por  Constituciones imperiales; y Justiniano )a  
aplicb al caso d e  donacibn de una accidn. 

A continuacibn, se  dicta el resumen d e  todo ello, 
que, repito, ha  sido desarrollado como en forma de 
cuentos, valiéndose de casos prActicos. 

En forma análoga, explica los modos d e  terml- 
narse las obligaciones. Veamos. ahora, el ejercicio 
práctico sobre la materia,  hecho cirico O seis dias 
despues (1) .  

11.-EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

S e  abre el libro en el capi t~i lo  xx. El caso 1 .O dice 
Stainmler  que lo vean por si. E l  2.' se  analiza rápi- 
damente, sin hallar nada que añadii- á la teoria cle 
la cesibn. 

Caso 3.' Dice el libro: 
« A  debe a B 50 marcos y B otro tanto A C. Con- 

vienen en que B levanta la deuda á A, ii cambio d e  
que kste se  comprometa a pagar ri C la deuda de  %. 
E1 C consiente por s ~ i  parte.  

»Pe ro  A no tuvo en cuenta q u e  k1 tenia, por su  
parte,  un credito de  2 5  marcos contra B, ya antes cle 
hacer el convenio mencionado. 

»*Puede A invocar esto y rebajar los 2 5  marcos 
d e  lo que ha  d e  pagar a C?» 

Leido el caso por uno d e  los alumnos y hallando- 
se Cstos muy vacilantes en la contestacibn y un tanto 
descaminados (nbtese que en el caso hay materia,  no 
- 

(1) Parece innecesario advertir que reconstruyo con mis notas 
dc clase, sin hacer arreglo alguno por mi parte. Si esto ticnc algun 
interés. es por reproducir, en lo posibie, lo ocurrido. 
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desarrollada, pero si indicada en la leccihn), comieii- 
za Stammler  a hacer el dibujo en la pizarra y a expo 
ncr  claramente las relaciones que median. 

i /  1 '4 

ilelegntio nov.&:,> - 

V 

Tratase de  una novatio, pero un caso especial que 
los romanos llamaron delegaiio. L o  q ~ i c  A quiere 
delegar es una coi~zpensatio. Ya hemos dicho que en 
la novnLio se extingue una obligaciUi?, con ~vclas sus  
relaciones accesorias, y nace otra nueva, de modo 
que, en nuestro caso, todas las relacioi~es entre A y 
R se han extinguido; el derecho d e  C contra A no es 
el mismo de  423 contra A,  sino otro distinto. No hay, 
pues, lugar a la con~.@c?z.satio. 

Otra cosa seria, si  se  tratase de  cesi61r. Aqui la 
relacion C S es la misma que la G S y,  por tanto, la 
compensacibn seria posible. Con este  motivo pre- 
gunta quC relacibn jurídica existe entre  G y C, y 
habla de  la causa-cessionis, que puede ser muy varia, 
y determina los efectos entre cedente y cesionario, 

~Despriés  se  examinan otros casos, referentes a ex- 
tincibn de  obligaciones. 

Veamos lo correspondiente a la cesion en los 

S e  analizo un pasaje del CUigesto (de Paulo y UI- 
piano) L. 4,  5 D. de hel-editate ve1 actione vendila, 18, 



4. (La cita precisa m i  excusa copiarlo). Api-ov6chj 
S t ammle r  la ocasio i para 1-ecardar lo que era el 
edicto perpetuo (porque la cit,i di. Clpiano era del 
libro XXXIL ¿rd edictu~n) y quien erd Celso (a quien s e  
invoca) Dib signiLicacibn d e  alguno; terminos (asi, 
nomem=crtidito d e  dinero; dis l r~here=vender ,  etcc- 
tera): dijo que  s e  trataba d e  una cesión, cuya catlsa 
era una e~~z$lio-vendilio, y con este motivo expuso lo 
teoría de la causa eessionis, desari-ollando, sicinpre con 
reierencia al caso del pasaje y usando sus p,ilabras, 
la figura cn que  tratb d e  hacer vl-r lo que  Ulpiano y 
Paulo  decian (compirzse el texto del 'L)iges/o zitcido). 

Acaso basten las iioticias qiie anteceden para cldr 
una idea d e  lo que  han sido los cursos d e  Derecho 
romano d e  S tammler .  

E l  curso d e  1)erecho civil de  S tammlcr  ,i q u ~  he 
asistido, llcvaba el t í tulo d e  Praclic~itn de Del-echo civil 
(con trabajos escritos), Dos horas  semanales,  ambas  
en un mismo día y sin paiisa intermedia.  

Asistiamos unos cuarenta .  t'erteilecidn Cstos a los 
dos  ultimos semestres .  

Como s u  ti tulo indica, no  s e  trataba de una lec- 
cion (Vorleszlng), sino d e  ejercicios pr ict icos en De- 
recho civil, para  alumnos que s e  hallan al final d e  
su s  estudios. E s ,  pues, segiin la idea de S taminler ,  
el segundo ciclo de ensefianza, con I J  completa f i na -  
lidad que  en las anteriores notas, reliriéndome al L)c. 
recho romano, he  apustaclo. Pe roaqu i ,  Iu  mismo que  
allí, convierte S t ammle r  la mayor parte del t rabajo 
en leccihn (si bien tan sui  g e n e ~ i s  como en Derecho 
romano) y deja refundida la participacibo d e  los 
alumnos a muy poco :nas que  los trabajos escritos.  
El libro usado para estos ejercicios es el d e  S t a m m -  



ler, titulado; Praktikunz des biirgerlichen Rechtes~Jii? 
Vorg-erückter-e. (Práclicas de derecho civil, $ara ade- 
lalztados) 3." edicihn.. L-ipzig, 1903. 

Con decir que en ellos se hace en Derecho civil 
lo mismo quc e11 los ya descritos en romano; con la 
diferencia de tratarse de alumnos avanzados y ser la 
profundidad y complicaciones mayores, apenas es 
preciso añadir otra cosa. 

Señala Stainmlei-, uno o dos casos, p i r a  que el 
que quiera h a ~ ~ ~ l  trabajos escritos. Al comenzar la 
clase, devuelve estos (cada uno con una nota de  cali- 
iicaciOn al pie), y refi riknclosc a ellos, dice Stammler  
las tendencias que se han proi~unciaclo, y hace un 
estudio y exposicion, rnas o menos extensos, de  las 
instituciones que los alumnos han invocado para ca- 
liricar las relaciones jurídicas del caso, poniendo d e  
relieve, cuando la cosa merece la 13-na, 13 que (1)  no 
tuvieran en cuenta. 

E1 tiempo restante se emplea en seguir S tammler  
exponiendo materia sobre algún otro de  los casos del 
1ibi.o. Alguua vez suele preguntar 3 los aluiniloc qué 
les parece, como resolvcran el caso, ccirlio califica - 
rían la relacibn juridica; pero esto, siempre, de modo 
brevisimo, como si la intcncion no fuera otra que 
estimular la atencion y comprobar si han entendido 
lo dicho. Al terminar cada serie de  figuras y razona- 
mientos, przgunta si alguien tiene algo que oponcr 
b necesita aclnracibn, y no es raro que  los alumnos 
hagan LISO de  ese requerimiento. 

'I'ambikn aqui  existe el dictado, reducido del mis- 
mo modo a pequeiiisimos limites ( o ~ h o  o diez minu- 
tos, en las dos horas). Cuando de  la exposicicin re- 

I 

( r j  No cita nombres, ni so sahe á cluieii sc iefici-e, nnl cI iiiisrno 
pi-obnhlcincntc se aciicrda. No hay, pucs, cn absoluto, ccnsuru. 
pública. 
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sultan principios generales, observaciones que con-- 
viene precisar, etc., se hace un dictado de  algunas 
lincas. Aqui,  mucho menos aun que en 1)ei.echo ro- 
inano, tampoco puede llamorse a lo copiado aapun- 
tes de   clase)^. 

Los alurnnos toman algunas notas, pero shlo suel- 
tas, porque Stammler  habla con demasiada rapidez, 
porque escribe y clibuja al mismo tiempo y porque 
la profundiclad y concentraci8n con que trata la ma- 
teria. I-equiere:~ la pleiiitucl clc atencihn y no dejan 
tiempos intermedios para escribir. 

Ot ra  circunstancia que dificulta esto es el manejo 
del Cbdigo. Stamiiiler es un pi-odigio de  memoria 
para retener y citar, sir1 cometer un solo error,  los 
niimei-os de  los articuliidos dcI COdigo, sin tener &te  
,i la mano. No es ya shlo que Ileva a la clase ciprendi.- 
dos los nuineros de los articcilados que piensa citar,  
sino q u e ,  a cu¿ilqi~iei-a observacioi-i cle u n  alumno, le 
replica cittindo de memoria niimeros dc  articulos de 
clifcrentec libros clc aqubl. ],os aluinnos, cn cail-il>iu, 
necesitan b~iscarlos y lccrlos. Cada alumno tiene 
siempre delante su ejemplar.  

LA materia que en este cui.so lla t ra tado Stnium 
ler se  ha referido, muy principalmente, a la parte 
p n e r a l  del 138digo, si bien, al examinar los caros, 
l-iabia que ponerse en contacto con las i i~stitucioncs 
de la pcirti. especial. S in  embargo, no puede clccii-sc 
que los cjci-cicios hayrin constituido Lin curso dc  paitc 
general del Codigo. 

Stammler  tiene en esto un criterio, cuya raíz iilo- 
sbiica no he podido aún ver con claridacl. E l  cstudio 
de  un caso significa para el poner en claro estas cucs- 
tiones: 1 . "  Quk personas intervienen y su posicihn, 
2." Q u e  relaciones juridicas existen. 3." E n  que coi]-. 
sistc la pretensihn clel cleinandante. 4." ( : L I A I  cs la cle- 
fensa del demandado.  



No sblo aplicaba este criterio i todos los casos, 
insistiendo en s u  necesidad k infalibilidad (por ser 
un método), sino que ha hecho un estudio especial 
del contenido de cada una de estas cuestiones como 
tales, e n  abstracto, dando cuadros donde decía ago- 
tados los problemas de metodo para t ratar  las insti- 
tuciones jurídicas en su  contacto con la practica y en 
su engranaje con el procediiniento (1). 

Es decir, que no sblo estudia el Cbcligo en casos 
concretos, sino que coloca siempre el Derecho en la 
situriciitn dc lucha, en la forma retorcida y anormal  
en que se presenta antc los tribunales. Deshace por 
complcto y desmenuza el edilicio del Código y la 
constituciiin sistcmatica científica que los alumnos 
se hayan hecho del Derecho civil, para agrupar  los 
materiales tal como aiile un 'l'ribunal se presentan, 
6 ,  mejor dicho, deben presentarse: es decir, no se- 
giin las categorías ((Derecho de las cosas)), ((Derecho 
de succsioness, etc. ,  sino segiin el criterio, ((Persa- 

nasn, ~(Relaciones)), «F'retensiOn)~, ((Defensa,,. 
I l as  no se crea que, por hacer el estudio, d e  un 

lado, sobre casos concretos, y de otro, segiin el reflejo 
de un pleito, se convierten los ejercicios en u n  reme- 
do d e  tribunal, en algo asi como lo que suele ser  la 
I~rac t ica  forense y redaccibn de instrumentos cil 
nuestras ljnivcrsidades, una aplicacion de  lo estu- 
diaclq en el procedimiento para d a r  aptitud practica. 
Nada m i s  lejos que eso. 

Las practicas, en Alemania, no se hacen en la Uni-  
versidad, sino que, terminado el trabajo en esta y 
hecho el examen de Estado, tienen que pasar  los 

( 1 No copio cuadros, porque s u  interés mayor esta en compa- 
rarlos con el Código alemán y ver de  qué inancra tan completa lo 
contienen; y csre sería un trabajo de especializacic)n, que no inte- 

\ *  rcsaiia qu i zá ,  de modo directo, á todos los profesores. 
,>,,-' 

\ ' .  

t ,; - 
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aluinnos varios aiios recorriendo tolla la escala de 
Tribunales, los bufetes de  fiscales, abogados y notn- 
1-ios, trabajando en cada uno de  esos puntos, gra t~ i i -  
tamerite, durante cierto tiempo, antes dc poder hacer 
el examen (no oposicibn), que  puede darles un lugar 
en la judicatura, etc. 

Stammler,  en estos ejercicios (a pesar de su nom- 
bre d e  prácticos), no sc ha propuesto hacer practicas, 
sino enseñar una doctrina cientz9ca /z'losó/ic;l y un 
melodo puro con que la prhctica, en toda su comple- 
jidad, pueda ser  dominada y regulada. 1-Ia sido un 
estudio filos6fi8:o de cbmo el Derecho, cuando hay 
una lucha, se presenta y pueden sus problemas ser 
metbdicamente estudiados y resueltos (1). 

Que la raiz d e  esto es una determinada concep- 
cion Iilosofica, parece deducirse de la tendencia do- 
minante  en la iiltima parte de  Die Lehre con den2 
richtigen T(eclzte, Alas aparte de  eso, que yo no estoy 
aiin en situacihn tie determinar, hay sin duda  otro 
fundamento. S tammler  se propone educar juristas, 
poniendo en sus manos todos los elementos filosbfi- 
cos y metodológicos necesai-ios para ser buenos prric- 
ticos. 

Comprueba esto u n  segiindo aspecto, muy intere- 
sante, de sus ejercicios. 

S tammler  ha probablemente, quc los 
alumnos tienen, para rcgular la marcha de  un asunto, 
los articulos de  la ley procesal, y para reso l~~er lo ,  los 
clel Cbdigo civil, y que esos articulos estan hasta la 
saciedad aclarados y comentados, sin que haya que 
volver a ellos. E n  cambio, hay que dar  a los alum- 

(:) Con esto está dicho que,  por incidencia, sc han dado liir- 
mulas o reglas de  aplicacion material. El casn concrctu servía dc 
inotivo para presentar cucstioncs y dc  estas sc pasaba á los prin- 
cipios abstractos. 
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nos:  a) b n a  visi8n clara total del Derecho en lucha, 
dificil dc percibir en el crnbro'llo del articulado (a esto 
.me refcri ya). 6) Un criterio formal para decidir aque-  
llos casos en que el legislador, d e  propósito O por  
descuido, no ha conseguido una solucion concreta. 

Esta  seguncla r a r t e  la ha realizado, dando,  con 
motivo de  los casos que se  examinaban, los princi- 
pdes  rasgos y fundamentos de  la doctrina q u e  en su 
citado libro expone, referente a la interpretacion d e  
las palabras del Código con que el legislador se ha  
propuesto aminorar o evitar por completo la rigidez 
de  la letra, en bcneiicio del arbitrio d ~ l  juzgador. 

El  fin de Stammler  era,  precisamente, educar ese 
arbitrio d e  los futuros juzgadores en las máximas cle 
su  Derecho jus to .  

Extraoí;cialmente, suele tener S tammler  un Pri- 
vnLissinzunz. En cste semestre, se lo impidieron las 
ocupaciones clel Kectorado, hasta el mes último, en 
que ceso en el cargo. Asi, que no hubo sino dos se- 
siones. 

Invita generalmente doce alumnos a su casa Lee 
uno el trabajo que Iiaya preparado (generalmente, 
F i l o so f i~  del Derecho, 6 cuestiones filosóficas de  Dc- 
rechr> civil), y se habla Iuego de  la materia un par  de 
horas. 

Staminler no se limita a enzauzai- la discusion, 
sino qiie aporta y defiende una conviccion filosbfica, 
O una sclucion determinada. 

Esas reuniones suelen celebrarse tres o cuatru 
veces al mes. S e  trabaja d e  seis a ocho, cenan los 
aluinnns con la familia d e  Staminler y se  permanece 
en socicddd hasta las once. 



LEÍCIÁ EN 'EL. ACTO DE L A  APERTURA DEL CURSO DE 1804 Á 1905 

EL D Í A  S DE OCTUBRE DE 1804. 

Señoras y señores : 

t .  

""\Y<' Fa .i-- 

M E D I D A  que los años pasan, va echando raíces 
y cobrando fuerzas la Extensibil universitaria, 

enimos hoy a inaugurar un nuevo Curso, 
con la satisfaccibn de  haber hecho obra modesta, 
pero util, en el pasado. De ello han dado testimonio 
vuestra asidua atenciiin, y la del público a quien los 
profesores se han dirigido iuera de aqui. Si la mitad,  
por lo menos, dc  los resultados de  la enseñanza co- 
rresponde i~ los esfuerzos del discípulo mas que a la 
habilidad del maestro, los obtenidos deben d e  ser  d e  
un valor extraordinario. 

Desde el principio lo vengo consignando en estas 
notas. El público de la Ertensibn, es un auditorio 



modelo, por  su  cortesia, por  s u  interks, por  la s im-  
patía con que en kl se funden personas de  distintas 
ideas y edades y cle muy diversa posicibn social. En 
esta sala se reúnen todas las semanas señoras, obre- 
ras, profesores, estudiantes, obreros manuales, co 
merciantes, soldados, para oir hablar (le Filosofia, 
Sociologia, Ciencias naturales, Li teratura,  Geogra- 
fia, Historia, Arte, clescubrimientos, viajes; para con- 
templar paisajes y monumentos reproducidos por la 
fotografiay ampliados por el aparato de  proyecciones; 
para escuchar trozos selectos d e  musica di canzera... 
Llenan cste local, que no hemos logrado hacc.1- inc- 
dianamente confortable toda\via, y ilu,ica hasta ahora 
ha habido motivos mas que para elogiar el orden, la 
compostura y l a  atencibn de  todos. Quizr'i, para que 
el elogio pudiera ser  completo, m e  atrevería yo A pe 
dir  a algunos mas puntualidad, pues los que entran 
tarde perturban al que habla y a los que escuchan. 
1'Cngase por  pedida y d e  seguro que  no hay necesi- 
dad d e  repetir la súplica. 

Yo no sk si la mayor parte  de  los que asisten sa 
carán gran fruto de  lo que se dice; pero independien- 
temente de los resultados científicos, <no significa 
algo por si solo el hecho de  la asistencia? <No rcsul- 
tan nuestras veladas, educadoras en e1 mejor senticlo 
d e  la palabra? <Los que aqui piensan durante una hora 
en cosas nobles e ideales, dejarán perderse las horas 
restantes? ?Serán fácil presa de  la superficialidad o 
del vicio? Y sobre todo, <saldrán de  esta sala crc- 
 end do, los que pertenecen a las clases acomodadas, 
que todo es rudeza t. incultura en el pueblo; los pro-  
letarios, que no l ~ a y  más que egoísmo y frivolidad en 
los ricos? 

E n  un país que clasifica a las personas despiada- 
dnmente, esta fusibn clernocratica que aqui se obser- 



va no puedc menos d e  ser  fecunda en provechosas 
sugestiones. 

Y que todos os habkis percatado de  su  importan- 
cia, lo prueba el proceso que estas conferencias sema- 
nales han venido siguiendo. Recordareis que los pr i -  
meros aEos la sala era la mitad que la actual y que 
no siempre se  llenaba. Despues, creciendo la concu- 
rrencia, fuk preciso derr ibar  tabiques, doblando la 
capacidad del local, y hoy d e  tal manera s e  h a  fami- 
liarizado el público con la Extensibn, que  muchas 
noches deseariamos poder  dejar en suspenco por  una  
hora la ley d e  la impenetrabilidad d e  los cuerpos, 
para que encontraran sitio todos los que  lo desean, 
y otras  veces pensamos si deberiamos ti-asladar la 
catedra al patio, previas las obras necesarias. Algo se 
hara pi-obablemente este año para mejorar la capaci- 
dad y las condiciones del aula; per0.a menos dellevar 
la Extensibn al Teatro de  Campoamor,  será imposible 
habilitar en Ovieclo local suiicieiite para nuestras 
tareas. 

Este  progresivo aumento del piiblico es cierta- 
mente alentador, y la manera gradual y lenta como 
se ha producido 110s inclina a creer que no s e  t rata  
d e  uno d e  esos entusiasmos pasajeros, tan frecuentes 
aquí donde tantas  cosas se comienzan y tan pocas se  
acaban, sino d e  un movimiento reflexivo que ha  d e  
perseverar y acentuarse aun m i s  en  el porvenir.  

Pe ro  no nos contentamos con atraer  a estas aulas 
y las clases que  se  profesan fuera d e  ellas, una  con- 
currencia cada mas numerosa y más asidua. 'l'am- 
bien nos preocupan, como cs natural,  los resultados 
intelectuales. Para  fijar en la memoria d e  los oyen- 
tes las idcas contenidas en las lecciones, se  han pc- 
negeralizado, el Curso ultimo, los Conz@endios q u ~  
algunos profesores acostumbraban a redactar y a 
repartir ,  análogos los Syllabus,  que  constituyen 
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uno d e  los elementos esenciales de la Extensibn en 
Inglaterra y Bklgica. De este modo el profesor [ogra 
mayor persistei1:ia y el alumno puede tener una es- 
pecie de  guia de lo que va A decirse, G de lo que se 
ha  dicho: segun se le facilite el Compendio antes de  
la leccion que, a mi juicio, seria lo preferible, O cles- 
puks, que es lo que venirnos I-iaciendo aqui, por no 
permitirnos hasta ahora otra  cosa dificultades mate- 
riales que esperamos vencer pronto. Mediante.com- 
binaciones que no es del caso detallar, estos Com- 
pendios, que  en algunas materias llegan B cons . t i t~~i r  
verdaderos textos, se venden i precios sumamente 
mbdicos, y si acertanlos Q hacerlos bien, seran no 
shlo recordatorio y sugestibn para los que aqui ven- 
gan,  sino libros brevísimos utilizables por los que 
no puedan venlr. 

Aiin hemos procurado hacer mas intensa, mas 
constante y mas duradera la accibn del profesor so-  
bre los alumnos, por medio de  las Clases fiofiulai~cs, 
cuyo programa se  h a  cumplido casi en sil totalidad 
el Curso pasado. Dotadas de  un nume1.o limitado de 
alumnos, estas clases, de  dos lecciones semanales 
cada una,  permiten llevar a cabo una obra de  distin- 
to carácter que la de  las conferencias pi~blicas. IIuy 
ellas mayor intimidad enti-e profesores y alumnos; 
pueden estos tomar parte activa en la ensefianza; 
cabe emplear un material cientilico de dificil manejo 
ante reuniones numerosas, y se mantienen constan- 
temente al  nivel de  lus que  a ella asisten, en forma 
que todos puedan entender cuanto se diga. Las  ma- 
terias de  la enseñanza se han elegido tambiCn entre 
las que, fuera d e  los estudios ttcnicos, pueden olre- 
cer un interks mas inmediato para los obreros, que 
son los que  suministran casi todo el contingente dc 
la matricula. 

Y así se ha logrado que, mientras en 1;rancia las 



Universidades populares atraviesan un período cri- 
tico, y la establecida con tanta brillantez en Valen-  
cia por la Unibn republicana no da  señales d e  vida, 
nuestro embrihn de  Universidad populal-, modesta, 
nada aparatosa, neutral, separada d e  todo inter6s de 
partido, abierta a todas las ideas, ansiosa de siirni- 
nistrar a sus  alumnos aquellos conocimientos que 
han de  convertirlos en hombres cultos, bien educa- 
dos, tolerantes, continiie su marcha ascendente, sin 
vacilaciones ni  desmayos. 

El mismo sentido hemos procurado llevar todos 
los centros y localidaclcs q u c  han solicitado el con- 
curso cle la Extcnsihn, y en todos se  han obteniclo 
resultados m u l  semejantes a los que dejo señalados. 
E n  el Centro Obrei-o cle Oviedo, la Escuela popular 
de  ' l ' r~~,bia,  el (:entro Obrero de  Instruccibn de  L a  
Frlguera,  el Circulo republicano d e  1Miert.s y la 'Ter- 
tulia reptiblicana de Saina d e  Langreo, se  han expli- 
cado normalmente las lecciones anunciadas du ran t e  
el Curso a que  s e  refiere esta ¿%?ernorLa, nn te nume-  
roso piiblico, que  ha seguido con gran atencibn 6 los 
profesores. 

E n  Gijbn, la Junta local ha hecho una cñrnparia 
por todos conceptos b r i l l a ~ t e ,  tanto en las confercn- 
cias semanales del Instituto coino en las Clases po- 
pulares b Cursillos, profesados en los diversos Cen- 
t ros  Obreros. El S r .  Canella inaugurb las tareas, 
presidiendo una reunibn solemne, y otros profesores 
cle Oviedo explicaic~n varias corifcrencias, lo mismo 
que los Srcs. Cisneros y Barbachano, de  la J~irita de 
GijOn, 110s honraron viniendo ií cxponer aquí las 
suyas. 

E n  Avilks se constituyo también una Junta  local 
que ha  trabajado con celo y con acierto. La Junta d e  
Oviedo prestb gustosa su concurso, hallandose repre- 
sentada, en la inauguraci6n y en varias de las confe- 



rencias q-ue se explicaron, por los Sres.  Aramburu ,  
Jove, Mur, Quevedo, Pérez Martin y Alvarez Casa-  
riego. 

P o r  primera vez  hemos acudido este ano  a la ge- 
nerosidad cle las personas amantes  d e  la cultura pu- 
blica para sufragar los gaFtos de  la Exiensibn, q u e  
las audiciones musicales elevaron á una cantidad que  
ya no era fácil satislacer con los recursos ordinarios.  
Las listas d e  susci-ipcibo, que se  publicarán en s u  
dia, prueban q u e  aquellos de  quienzs hemos implo- 
rado  auxilio, y que  so11 los rnisinos cuyos nombres 
figuran en toclas liis obras clesinteresadas de  ~ v i e d o ,  
se dan  cuen ta  d e  la importancia d e  la empresa y se 
complacen en contribuir a sostenerla. En nombre cle 
la J u n t a ,  y en el vuestro, doy a todos ellos las m i s  
expresivas gracias.  

1Ie aquí ahora el dctalle de  las tareas que  en con- 
junto quedan reseñadas: 

Canterenciris semrrnnles eii Iri tlnir.esnidetl. 

S e  V L ' I - ~ I ~ C O  S U  inaiiguraci0i1 e1 día 2 2  d e  Octubre 
d e  rgo-j, leykndose la Iilemoria de  Secretar ia ,  y ex- 
plicando el S r .  h l tamirn  una conferencia, preliminar 
d e  las LecLzlr.7~ conzentadas de  iiIorr2er0, que  había de 
hacer, y en cic.;tc~ Iiizo, en noches sucesivas, 

El Si-. 41ur explicb una leccibn de  Teoría Jlsica de 
lii q í z i s i ca ,  q u e  f u e  i i t i l  preparacibn para las confe- 
rencias y audiciones musicales d e  que  hablar6 des-- 
pues. 

Expuso  el Si-. Aramburu  las principales Exigen- 
cias de  la nzreva vidn social e n  Ozliedo; el S r .  Erañas,  
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Las  ijro$iedirdes de los rayos X ,  y el S r .  Rioja varias 
lecciones acerca d e  L o s  insecLo.9. 

Correspondiendo galantemente a la invitacion de  
la Junta,  nos han prestado su  valioso concurso: el 
S r .  Jiinknez de  Cisneros, vicedirector del Instituto 
de  Jovellanos, que estudio el Desarj-0110 de  la v ida erz 
el globo; el S r .  Sanchez Diaz, que expuso varias o b -  
servaciones sobre la ~ W o r a l  de los i~iajes; el S r .  PCrez 
Bueno, q u e  consagi-i) una conferencia al examen del 
Intelectu¿rlisrno; el S r .  Lucio Siierperez, que  descri- 
biO con gran copia d e  datos, en dos lecciones, Las  
Cl'ih1iott.cas de Aslul - ias .  y el S r .  Ijarbachano, pres- 
bítero, de  la Extensibn univei.sitaria d e  Gijhn, que 
planteh el tema d e  varias coi~ferencias sobre Los  
c A r ~ b e s ,  que espero habrAn de continuarse en este 
Curso. 

L a  novedad del año fuero? las conlerencias del 
S r .  Marquts  d e  Valero d e  Urria sobre la ~ u s i c a  d i  
cantera, dando a coiiocer el tecnicismo indispensable 
para apreciar las bellezas d e  las obras musicales, ha-. 
ciendo, ii grandes rasgos, la biografia d e  los maes- 
tros d e  la rnusica, y analizando los caracteres más im- 
portantes cle las obras de  13ach, Hayclti, I-iaendel y 
Aqozart, que ejecutaron con singular maestria los se- 
ñores Torres,  Fresno,  Jcinquera, Molina y Borbolla. 

No era la primera vez que la Extension universi 
taria organizaba audiciones musicales. Vivo se halla 
aún el recuerdo de  la 'Tetralogia de Wagner ,  cuyas 
mas hermosas phginas, despues de  la expIicaci6n del 
S r .  Altamira, interpretb al piano el S r .  Ochoa;  pcro 
el curso sistemhtico de  :~IILS~CJ di cainera cle este año 
ofrecia la ventaja d e  contar con un cuarteto, al cual 
se unib algunas noches el piano del S r .  Fresno.  Ex- 
cuso decir que la concurrencia fuk enorme y que  los 
profesores fueron escuchados en medio clel mas reli- 
gioso silenci3 y calurosamente aplaudidos.  
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Clnnes popiilnres. 

L a s  del curso pasado tuvieron casi la misma ma-  
tricula quz en los años anter iores .  

1:n el pr imer pcriodo explicaron: el S r .  Canella, 
Der.eclzo zisual: el S r .  Posoda,  Insli t t~ciones de Gobier- 
n o ,  y el S r .  Martinez, Cierlcias nntirl-ales E n  el se- 
gundo:  el Si-. Buylla ,  Economiri; el Si-. S;ernandez 
Echavarria,  cAritnzéiica, y el S r .  Jov-e, Legislación 
~nunicif ial .  1' en el tercero: el S r .  Altamira,  Histo~.ia; 
el S r .  Rioja, Zoología ,  y el S r .  Feri i indez Echava- 
rria,  Ari tmét ica,  en sustitucirjn cle la clase de  1,engua 
cas~cllana, que ,  por desgracia d e  familia, no ha  podi- 
do  desempeiiar el profesor que  la tenia a su cargo,  

Ordinariamente,  la hora señalacla para estas  cla- 
ses es de  seis A siete de  la t a rde ,  y se profesan e n  el 
aula niiin. 7 d e  la Universidad. 

('entro tle Sociealntles obreiaa tle eibvieíle. 

\/arios pi-ofesores d e  la IZxtensi6n asistieron A la 
fiesta d e  aper tura  d e  la Escuela d e  este Centro y A la 
distribución d e  premios, que  sirvió también d e  inau- 
guracibn d e  nuestras tareas  en k I .  Pi-esidib el vice- 
rector S r .  Canella, quien pron~inc ió  un discurso reco- 
mendando la fundación d e  escuelas d e  todas clases, 
recordando nuestro atraso en la materia y comparan- 
d o  el e s t~ id io  cle la instrucción primaria en España  
con el que ha llegado a alcanzar en las naciones inas 
civilizadas d e  Europa ,  para deducir  la necesidad de  
a tender  a ella con resoluciOn y energía. 

Los  restantes trabajos estuvieron á cargo d e  los 
s iguientes  profesores: 

S r .  Buylla (D. Adolfo), varias lecturas explicadas 
de  Economia social. 

Sr. Brañas,  Electl-icidad dinámica. 



S r .  Diz 'l'irado, Transportes e¿dctr.icos. 
S r .  Sela,  L e c l u r ~ s  g e o g r i ~ c a s  ( E s f i ~ f i ~ ,  d e  Amicis). 
S r .  Altamira, Idos .f<eyes nzmgos. 
S r .  Redondo (D.  Inoiencio), Hislo~.i,z de rlri r?7aes- 

t1.o arnze~o .  
S r .  Posada,  Lectur¿rs f i o l i l i ~ ~ ~ s .  

Eii I n  E5ciiela popiilar tle 'I'riil~ici. 

S r .  Posada, IIistoi-ia de Espsña.  
S r .  h1 ur, Fisica exl>ci.intental 
S r .  Rioja,  Zoologia .  
S r .  Sela ,  Las Coitsfii't~ciones esfi~izolas. 

Ademis  de  la conferencia de  inaugtiracibn, en  la 
cual el Sr .  Canella hizo un detenido estu ] i r >  sobre la 
enseñanza en España y sspezialment: en Asturias,  
explicaron confereucias en el salan del Iilstituto, el 
S r .  hlur,  sobre Corrientes a l le in ,~t i ius ,  y el Sr .  Rioja, 
sobre los Equinode~.rnos. 

Ida Tertulia republicana 01 -gan i~0  dos series de 
lecciones sobre Cz~es~ iunes  politiclrs y Cueslionzs socis-  
les, que explicaiwn, respectivameilte, los S re s  Posa-  
da  y .4lhorno/;, los doming-os por la tarde.  

Y en la Asociacibn musical obrera proftsb tai1-i- 
bien el Sr .  Altamira, un curso breve d e  la FZisloria de 
la Musica  esfiañola. 

El Circulo republicano de ?;lieres, soliciti) confe- 
rencias de  la Extensibn, cliie se  dieron e n  el local del 
Centro Obrero.  

Se encomendaron a los Sres .  Altarnira, Rlar~inez, 
Sela,  Mur, Pkrez Martin y Rioja, y versaron, respec- 
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t ivamente, sobre: Las  Comunidades de Cas/i!la, Los 
sentidos de los inseclos. El mapa  de Esfiafia, Electrici- 
dad y magnetismo, 3 e s u l t a d o s  experiineniales, Fisica 
e~f ie~. inzen/al  y El ca~zg~ .e jo  de ?-lo. 

Como en años anteriores,  ha  organizado este Cen- 
t r o  confei.encias q~i incenales ,  He aquí la nota c l e  los 
profesores y los asuntos: 

Sr.  Rioja: L a  hulla. 
Sr. Alvarez Casariego. L a  materia,  
S r .  Mur: L a  electl-icidad. 
S r .  Albornbz: L a  coopel-acidn. 

L a  Tertul ia  republicana, ademas de  organizar cla- 
ses de  adultos y lecturas piiblicas, encomendo ii Ea 
Extensihn una serie d e  conferencias sobre la Politica 
csfiañola en el siglo XIAY, con arreglo al siguiente 
p r o g r a m a  

Si-. 130sada. L a  $oli/ica es+afiola en en el 
s ig lo  -YIA7. 

Sr. Altamira. Poli t ica  ccon6mica. 
S r .  Alborrioz: Pol i t i c s  a g r ~ l ~ - i a .  
S r .  Sela. "Polil ica internacional. 

E r a  Avi le s .  

Se h a b i a n  explicado cn Aviles varias conferencias 
en cursos anteriores,  en la Sociedad obrera indus-  
trial  y en el Centro obrero.  Deseosos de au incn t a r  
su  numero y de  organizar este y otros h e d i o s  de  di- 
fusibn d e  la cultura, en armonía con las necesidades 
locales, s e  constituyó a mediados clc Diciembre d e  
1903 una Junta ,  que adopto el titulo de  ((Extension 



de la Ensefianza)), e inaugurb las lecciones con una 
velada, presidida por el seiior alcalde y en la cual 
tomaron parte,  representando i la Universidad y a la 
Junta de  Exteiisibn universitaria de  Oviedo, los se- 
ñores Aramburu ,  Jovc, Mur y Queveclo. 

Posteriormente, l a  Junta  troc0 su an t izuo  n o m -  
bre por el de  Junta local de Lxtensibn universitaria, 
reorganizándose sobre las bases que habian servido 
para constituir la d e  GijOii, bajo la presidencia l-iono- 
raria del S r .  ;lr\arq.uhs de  'l'tverga y la efectiva de  
D. David Soniines, llcsenlpci1i7 la secretaria, con celo 
y actividad laudables, el joven periodista D.  Julian 
Orbon.  

Ida siguiente lista de  las pei-sonas que se han aso- 
ciaclo íi esta ernpresa y d e  las zontei.eilcias que expli- 
caron, d a r i  idea clel bi-io con q ~ i c  Ici Extensibn se d e s .  
arrolla en Avilks. 

ESCUEL.4 DE ARTES Y OF'I(.IOS. 

1-1. José de Villalitin, doctor en hlcdiciila, Priine 
?.os ~uxil ios en caso de accidelite (dos lecziones). 

U .  Alberto Solis, abogado: Educación  de la volrln 
tird (dos leccioiies). 

1 ) .  Joaquín Graña ,  abogado: La ins/ i /uciótz  del 
J z r  r-ir d o .  

1). Josk Alaria Graino, ingeniero. L a s  Escuelss  de 
d r - l e s  y o f ic ios .  

11 RainUn 1-lcrnánclez, ingeniero: filecdnica af i l i  
cada. 

D.  Celestino Graiño, doctor en 1:armacia: E1 la- 
buco. 

D. Josk Benigno Garcia, profesor d e  instruccibn 
primaria: La poesia 7 . e g i o ~ a l  asturiana.  

M .  Aimk Coumans,  Ingeniero, presidente d e  la 
((Alliance francaise:)) L a s  ináqz~inas de 11afior. 
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U .  i ' lr turo Pérez Martin, profesor de  la Universi- 
dacl de Oviedo: El esfiqjo. 

D. Rogelio Jovr ,  profesor d e  la Universidad d e  
Oviedo: El Qzitjole. 

D. Josk iMui-, profesor d e  la Universidad d e  Ovic- 
do :  El sonido. 

11. ~kliguel Adclliic, cateclratico del Instituto de  
Jovellanos: Follc-Lore a i , ~ g o n i s .  

Do i2n  tonio M. ValdCs, Abogado:  Lileralul-a clzinLi.. 

D .  Antonio Valdks: El fentjo de Lobe dc  V e g - a y  
de  Calderón. 

Ademis ,  organizi, la Jun t a  los Juegos florales que  
se  celebraron duran te  las ferias de  S a n  Agust in y 
constituyeron una verdadera noveclad en Avilkc. 

El ejemplo de  los abogados,  mkdicos, fa i -maceu-  
ticos, ingeiiieroc y maestros ,  que tari util la  boi- han 
realizado el1 la villa d e  P e d r o  n'lcnkndcz, no se ] - i  per  
dido.  'l'odo hace creer que  este año  se organizaran 
a l g u n ~ s  Juntas  m i s  c n  Iocaliilades impor tan tes ,  y que 
la Extensibn podrá utilizar asi, para sus  fines, nuevos 
y valiosos elementos que  Rast i i  ahora no s e  habian 
asociado eficazmente. 

La  Extension universitaria ha continuado dcseil- 
volvi&nclose en varias regiones de  Espaiía d u r a n t e  el 
curso d e  1903 A 1904. 

Registrar6 aqui  los da tos  clue han Ilegcido a m; 
noticia y q u e  juzgo dignos d e  se r  conocidos6 
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De Enero ií Abril se han debitlo explicar en la 
Universidad de  Salamanca, por  distinguidos catedra- 
ticos de la Facultad de  Derecho, varias conferencias 
que forman una inonografia consagrada a la familia: 

Concepto de  la familia; desarrollo historico de  la 
familia; organizaciór, de la familia; la autoridad m a .  
rital; la patria potestad; la filiación ilegítima; del cli- 
vorcio; regimen económico de  la familia, C influjo 
romano en la constitucibn de  la familia castellana. 

1% Sevilla se han organizado las siguientes: 
S r .  Suñer :  'P'~l-ohle~7zas midico S O C ~ L ~ ~ C S .  

S r .  Castro: L a  Idg-ica del %)erecho 
S r .  Relimpio: L a  química organica y su afilictzcii>n 

d la iFfedicina, l.z Agr ic t l l turzy  las A ~ t e s .  
El Sr .  Candau, Evoluciones político-sociales de los 

pz~eblos eul.ofieos. 
SI-. Gascon iMa rin : n/~u~zici~¿rliz,zción de se]-vicios 

fiziblicos. Las  conferencias sobre este tema han sido 
reunidas por  su áu tor  en un interesante volumen d e  
la l3ibliotcca de llerecho y Ciencias L ociales. 

Po r  iiltimo, en Cataluña, merced al celo, el en ,  
tusiasmo, la perseverancia, el amor  al progreso y al 
pueblo del ilustre rector de  la C'niversitlad de  B a r .  
celona, S r .  Rodriguez Mkndez, y de  varios profeso- 
res que lo secundan, se  ha dado un gran impulso a 
la Exteiisiiio, ya  establecida hace acos  por una bene- 
mkrita «Asocia~ión  escolar)). El S r .  Rodriguez iVl&n - 
dez ha presidido la inauguración de  casi todos los 

I Ateneos y Centros obreros, que tanto abundan en la 
ciudad condal y en los pueblos proximos; ha consti- 
tuido, bajo su presidencia honoraria, una' Junta  local 
en Reus y ha redactado, en unibn del joven profesor 
de  la Facultad de  Farmacia S r .  h'iurúci, las bases 
para la organización d e  las numerosas Juntas  de Ca- 
taluiía g Baleares, que, precedidas de  un notabIe 
pre8mbul0, ha circulado por toda España. 
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EII este documento se cita a nuestra ExtensiOn 
en tkrminos que nos obligan' profundamente. «La  
Extensión universitaria, dicen los Sres .  Rodriguez 
MCndez y Mur i~a ,  cuyo planteamiento en nuestros 
dias ha realizado con tanto acierto la  excelsa Univer- 
sidad de  Oviedo, adquiere una importancia justifica- ' 
da.  A la prestigiosa Universidad ovetense han segui- 
do  Valencia y Granada, y es de esperar que en breve 
plazo no quede ninguna distanciada del puesto de 
honor conquistado por la inis trabajadora.)) 

«La  Extensión universitaria, añaden mas adelaii - 
te, esta organizada en Cataluña y en Las  Baleares. 
Catedriticos de la [3niversidad y de los Institutos, 
profesores de las Escuelas especiales, maestras y 
maestros, y muchos hombres de buen corazhn y de : 

intenciones rectas, estan con nosotros.)) 

Quedemos bajo la agradable impresihn de estas 
palabras. 

Los  datos que he podido reunir abren el pecho ti 
la esperanza. Con ser tan poco lo que liacemos, y 
tanto lo que hay que hacer para sacar a esta pobre 
patria d e  la situación a que la han traido culpas pro - 
pias y agenas, no se negara que se va depositando 
en el surco la semilla que ha de gcrminar tarde O 
temprano. 

La obra d e  paz y de  cultura que la Extensi611 
representa, esta en marcha: y podríamos decir, paro- 
diando una frase cklebre dc Zola: «Que no retroceda 
n i  se deteliga». 

ANICETO SELA. 
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CURSO DE 1904 A 1905 

CUADRO DE ENSEÑANZAS 

EW LA UWIVERSIOAD. 

COLNFER E N C I A S  P U B L I C A S  S E M A N A L E S .  

- 

D. Alvaro d e  Albornbz, Abogado.-Arislocracia ,y 
.Democracia. (CarIyle, Ruskin,  Nietzsche). 

)) Miguel Adellac, Catedi-ático del Instituto d e  Jove- 
llanos.-Las abejas (con proyecciones). 

w Ralael Altamira, Catedratico de  la Facultad d e  
Derecho.-Lectzuas de Hornero: La Iliada. 

)) I:Clix de Aramburu y Zuloaga, Rector de  la Uni- 
versidad.-Filoso fia fiopzilsr: Sobre el concepto de 
la vida. 

Gonzalo Brañas, Catedratico del Instituto de  Ovie- 
do.  Afilicaciones modernas de las ondas hertzianas 
(con proyecciones). 

N ~ d o l f o  Euylla,  Catedrático de  la Facultad d e  De- 
recho.-Las huelgas agl-icolas. 

Ferinin Canella, Decano d e  la t;acultad d e  Dere- 
+ cho.-Mal-Linez Marina y su tiempo. 

Enrique Fernandez Echavorria, Catedrático d e  la 
Facultad de Ciencias.-El ecli'se de sol de 1905 
(con e x p e r i m e n t ; ~ ~ ) .  

)) Rafael >l. d e  Labra,  Rector d e  la Institucihn libre 
de Ensefianza.-La dqusión de la enseñanza, la 



edzlcación po@ular y la; Sociedades de A m i g o s  del 
Paz's. d 

» JosC Allarva, Coronel de  Ingenieros, Jefe de la Sec- 
cibn d e  Inspeccibn del Instituto de Reformas so- 
ciales.-EL oblero en el ejércilo. 

» José Mur,  Decano de la Facultad de  Ciencias.- 
Historia y FilosoJi'a de las Ciencias ?zil!urales. 

Domingo d e  Orueta ,  Ingeniero, Presidente de  la 
Junta d e  Extensibn universitaria, de  Gij011.-LJS 
ctlulas (con proyecciones). 

s Adolfo Posada, Catedratico de  la Facul tad de De- 
i-echo.-La ley de accidentes del L r a b ~ j o .  

» Ar tu ro  Pérez Martin, Catedratico d e  la Facultad 
d e  Ciencias.-Sistemas de aluwbrado. -- C o s t z ~ m -  
bres pofit~lares esfiañolas: Los charros. 

» JosC Rioja, Director d e  la Estacibn de  Biologia 
marina de  Santander.-I,a fauna del Cantabrico. 

» Aniceto Sela, CatecIrAtico de  la Facultad de  Dere - 
cho.-la nueva fase de la cztestión de Mal-ruecas.- 
L a  guerra ruso japonesa. 

S r .  Marqués de  Valero de  Urria, Director dela  Escue- 
la d e  Artes e Industrias.-Ribliogvafia de /-lome. 
1.0.-Dioses de la Iliadia . - iw~s ica  d i  canzera (MO- 
zart, Beethoven, Gluck, coi1 audiciories por un 
cuarteto).  

EL QUIJOTE. 

Indepe'ndientemente d e  estas conferencias, 6 al- 

ternando con ellas, y para contribuir a la conmeino- 

racibn del Centenario del Quijote, se  explicariin las 

siguientes: 
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D. Rogelio Jove, Catedrático de  la Facultad de De- 
recho.-Anfeceden tes del Qziijote. 

» Rafael Altamira. - La caballeria como i7lstituci5n. 

Fei-min Canella.-;Votas jztrtdicns del Quijote.- 
Nolas astzr7ian¿ts del Qziqoie. 

Varios profe'esores.-Lec/zms del Qt~yote.  

Clnscs popiilnren 

Prinier periodo. 

Derecho zrsuxl, S r .  Car1ella.--\,unes y jueves. 

Fisiologin humana, S r .  iMartiriez y F. del Castillo 
(D. Antonio), Profesor auxiliar de  la Facultad de  
Ciencias.-A'likrcolec y viernes. 

iVociones de níú!ica, Si-. Ochoa (D. RainOn), Profesor 
de  la Escuela Normal de maestros.-R4artes y S&- 

bados. 

Segundo periodo. 

Edzicación civica: Adrnirzistración local, S r .  Jove.- 
Lunes y jueves. 

Lengux cas~ellana, S r .  Sela.-:Martes y viernes. 
Aritnzetica, SI-. Fel-njodez Echavarria.--l l i i ier~ole~ y 

sábados. 

Tercer perioclo 

Hisforh, S r .  Altamira.-Lunes y jueves. 
Derecho jhenal, S r .  Aramburu.-Martes y viernes. f T - -  Y 

~Weccinica, S r .  Pkrez h1artin.-32ikrcoles y sabados . 
l I - -  

b- 

CEHTRO DE SOCIEDADES OBRERAS DE OVIEDO. 

'Tienen a su cargo la explicaci0n de las lecciones > 

del Curso de 1904 a 1905, cuyos temas s e  anunciarán --, -. 



oportun.amente, los S re s .  Altamira,  Brañas,  Canella, 
I 

Diz Tirado,  Jove, Alartinez, Mur,  PCrez Martin, , R e -  
dondo y Sela .  

CEllTROS DE FUERA DE OVIEDO. 

Como en años anteriores,  se  redactara el Progra-  
ma de  enseñanzas de  aciierdo con las solicitudes que 
se reciban. 



COLONIAS ESiIOIiA&ES 

LA C O L O N I A  E S C O L A R  D E  O V l E D O  

ESDE 1893 a 1904, se han organizado por la 
Junta de Colonias escolares de  Oviedo, pre- 
sidida por el Excmo. Sr. B. Fkiin Pío de 

, i i - ¿ imhuru  y Z~iloaga,  Rector de! Distrito universi- 
tariu, diez Coloiiirts de vacaciones con alumnos d e  
las liscuelas públiciis de Oviedo, yendo los niños 
mas endebles, clclicados y menesterosos que Ias han 
constituiclo, a la hermosa y amplisima playa de  S a -  
linas, tan rccoincndable por sus condiciones higiC- 
nicas, i recuperar la salud, ¿I U obtener, cuando me- 
nos, una notable modiíicacibn de las causas que les 
han hecho perderla. 
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A tan plausible como humanitario fir. han con- 
tribuido: el Ministerio de  InstrucciSi~ pública y Bellas 
Artes,  la Diputacibn provincial, el Ayuntamiento d e  
Oviedo y la Empresa de  los ferro-carriles del Norte; 
el primero, otorgando a la Colonia una subvencibn 
anual de  mil pesetas; la segunda, ayudhndola con 
quinientas; el tercero, facilitándole fondos por valor 
d e  ochocientas pesetas unos años y quinieiitas otros;  
y la Empresa del Norte, enviindole, por mediacibn 
del Excmo. S r .  D. Faustino Rodriguez Sampedro,  
billetes a mitad d e  precio. 

L a  subsci-ipcibn piiblica no dib el resultado ape . 
tecido, por  mas que algunos partic~ilai-es hayan res- 
pondido a tan generoso llamamiento, 

Con esas cantidades no diremos que  la Colonia 
ovetense ha vivido vida prbspera y holgada. Cabe, sin 
embargo, augurar  que p o d r i  seguirse formando y 
consolidando en cuanto lo permitan los recursos 
morales con que cuenta, y merced a las elevadas y 
patribticas miras de  los tnencionados Centros admi  - 
nistrativos y de  cuantas pzrsonas han cooperado y 
cooperan a la redentora obra que en buen hora se ha 
emprendido.  

Como lo que el lectordesea son hechos, y no dichos; 
como lo que se trata de  demostrar ,  de  hacer tangibles 
(i palpables, son las ventajas, el provecho, la utilidad 
que deja en pos de  si una Colon ia  dc v~caciones, esta- 
blecida, ya en la orilla del mar,  ya en las cumbres de  
una elevada sierra, vamos á prescindir aquí de  los 
motivos que  dieron lugar al nacimiento de  las  Colo-  
nias escolares, de  los medios de  propaganda que se 
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suelen poner en practica, de  la preparacibn de I n  Co, 
lonia oveteizse, de las impresiones y yeripeciiis que 
causan a los ninos el viaje i Salinas y el retorno a 
Oviedo, d e  la descripcion d e  nuestra casa y J e  nuestro 
ajuar,  del plan de  vida, de  las diarias excursiones q ~ i c  
a distinto; y pintorescos puntos se v?t.ilican, así como 
de otros pormenores. 

Vainos, en fin, ii da r  de  mano la hojarasca, a I r i  

rettrica, la palabreria iniitil y varia, y clejrtremos cl 
espacio y e1 vagar parU los  número^ y para los hechos 
reales y etectivos, para c ~ c  gcnei-o d e  argi~rn.:ntacihn 
que lleva el convencimiento al i\i>im cle I v ~  1n;is i n -  
diferentes. 

Previo reconocii-i~iento la¿ultativo, y obteniendo 
la prefe~-encia los niños mi s  necesi~aclos en lo físico, 
y entre &tos 1.0s pertenecientes ii familias mas me- 
nes te rxas ,  clirigitironse a Salinas el i . "de  i I g o ~ t o  de 
1904 los colonos que sc mencionan en la siguiente re- 
lacibn, que resume los resultados obteilidos, según 
las medidas antropornetric-is to.nadas a la ida y i la 
vuelta de la excursion: 

1. ID. Joaquín Escotkt 
2 .  » Manuel Gnrcia. 
3. >) José (;onzilez Ferilandez. 
t .  Ilanuel Lllvcirez Pondal.  
j .  u T,uis >Iguit-re. 
6. » I<ustaquio IZscnttit. 
7. Rernigio Rodrígucz [:';lesias. 
s. )I Rafael G .  Prendes.  
9. 1) 1:rancisco Alvarez (iarzia. 

10 I<milio G.  Pondal .  
I 1. )¡ Bruno Egochcasa. 



12 .  D. Rufino Cue. 
1 3 .  Angel iM. Vega 
14. ), Julio Rodriguez Fresno. 
1 5 .  IJ Francisco Canal.  
I h .  » I<duardo Fernindez Ambiiro. 
I 7 .  )J .Juan Cide Gonzalez. 
r 8 .  ) I  Amadoi- Cal-cia \'¡gil. 
19. 11 \larti11 Conzilez Alvni-ez. 
70. )) José l;erriández Rodrigues.  - 
2 1 .  ), lsaac (;onzalez l.'lOrcz. 

El primero pesb al  ir ;S kilogramos: t uvo  de talla 
1,48 metro; de diárnetro biacromial, ; I  centimetros y 

d e  circunfei-encia toricica, 70. Al venir  pes8 38 lcilo- 

gramos;  tuvo 1,49 metro de tallri: 3 2  centiineti.os cle 

diámetro biacromial y i r  d e  circunferencia toi-ácica. 

El 2 , O  está representado cn  dichos dc-talles por los 
números 2h: 1 ,2 .1 ,  -28 y 67,  11 la ida; y 28, 1,20, 2 ~ )  y 68' 
i~ la venida. 

El 3." por los numeros 24, 1 , 2 j ,  28 y 00, ida; y 2 8 ,  
!,27, 29 y 68, venida. 

E1 4.' por los niimei~os 13, i , r  z ,  z ú  y jh, i da :  y 'u , .  
r , I  j ,  78 y 58, venida. 

El j.* por los números ? a ,  r , z o ,  2 5  y 60, ida; y 2 5 ,  

1 ~ 2 7 ,  26 y 03,  venida. 
EI6." por los obmeros 23: r , 2 1 ,  2 5  y 63, ida; y 2 5 ,  

1 ~ 2 2 ,  26 y 65, venida. 
El 7.' PO' los ~ ~ ú m e r o s  33, 1 ~ 2 2 ,  2j y 60, ida; y 26, 

1 ~ 2 3 ,  2 7  y 62, venida. 
El 8 . O  y el g.* no se sometieron dichas pruebas,  

por hallarseindispuestos al i r ,  y al uenir no hubo para 
quk pesarlos, medirlos, etc., porque faltaban los tbr 
minos para la comparacibn. 

El r o  por  los números I 7, I , I o, 24 y 5 1 ,  ida; y 18, 
1 ~ 1 2 ,  26 y j q ,  venida. 



El I I por los niimeros 22, 1 ~ 3 3 ,  2 1 y O T !  icI 1 ;  y 25, 
I , S I ,  2 5  y 621 venid¿i. 

1<I 1 2  por los niirnei-os 2 2 ,  I ,- r ,  2 j y 6 1 ,  i4.i; y 2 ;, 
I , L ~ ,  2 7  y 62, vcnicl:~. 

1:I 1.; por los niimcros ro,  I , I ( ) ,  2 7  l1 0 2 ,  ; - l a ;  2 j ,  
r,iO; 2 8  y 6 3 ,  venida. 

E1 1-1 por  los iiiirnei.os 1 1 ,  1,2», 3 7  !- O:), 1~13; y 2 j ,  

1 ~ 2 1 ,  zS y 6 1 ,  venida. 
1x1 I j PO'. los niirnei.os .;A, r , + l ,  2 4  y 7 3 .  ic1.1; y j ; ,  

l , d S ,  3" 3' 7.1, VW";.~ 

El 16 por los niimcros LQ, 1 ,ni, 2.4 y 59, iil .1; y 3 2 ,  

I , O S ,  2 j y 6 1 ,  venida. 
I < l  17 por los niirniros 18, r , i . ,  2.4 y SR, i c l i i :  ). 2 1 ;  

I , I  j, 2 5  y 60 vznicla. 
E1 18 por  los niimeros ; r ,  I , 28 ,  28 y 63,  id,^. y ; ~ t ,  

1,29, 30 y 71, venida. 
E1 19 por los niimeros 2 5 ,  1 ,2q ,  20 01, icla: y 29, 

r ,30, 2 5  y 66, venida. 
El 30 por los niirnei-os 35, I . d o ,  ;? y : ;, id:), y -12 ,  

I ,?o, ; y 75, venid:i. 
Y el a l  por  los nuin:ros ; 3 ,  ~ ~ 3 8 ~  L Y  y 0.). i c l : ~ ;  y 3 0 :  

1,39,  ?n y 02, venida. 

laos gastos hansr clcvado ¿i 2 ooi i  pcsetas e ; i  10s 
dife'i-entes capitulas de  casa, viajede ida v~icl ta ,  ti-iin- 
vias, mozos porarras t re  deequipaje  y vituallas, c r t an-  
cia en  Salinas,  coiribustible y a lumbrado,  Ic ivad~ cle 
ropas, indemnizariones y i-~.posiciOn de rncnage, etct:. 
tera,  etcetern. 

I)r modo, q u e  corresponden por cacln niiío unas t res  
pesetas diarias por  todosesos dichos concepto:, en los 
cuales hay tiimbién que incluii- la mai7iitc.nci6n1 \.irije, 
ctcktern, clel pei-sonal directivo y subnlt:i-;iú 



T,os resu l tados ,  como se puede  inferir Iicilmen- 
t e ,  f ue ron ,  si  c abe ,  mlis satisfactorios q u e  en anos  
anter iores ,  pues aún los econbinicos, clacla la carestía 
cada vez inayor en Sa l inas ,  sblo Iian aumci-itado unos 
ckntimos po r  plaza y día. 

La temporada  terminci sin el mennr  incidente, ci 
s,iquiei-a 1igei.ainc.nte desagi-iiclable, regresando. los 
niños contentisirnos clc su  expedicinn 3 Sa l inas  y a 
su s  risuciios contornos ,  y robustecidos cn su  cs.tado 
fisico, a la vez quc: con notable api.ovechamientn en 
lo iiitelectual y mora l .  

COLONIA E S C O L A R  DE L A V I A N A  
- -- 

Siempre  ha s ido cliricil la orgaoizacibn de la cam-  
pqña  e n  este clistrito, por lo dis tante  cle las escuelas 
de donde  se recogen los niños para la colonia: y aun - 
que  con antelacibn se  ii alc:lldes, mc'dicos y 
maes t ros  pa ra  que  los tengan preparados,  nunca se  
hace has ta  la semana an te r ior  a la salida. 

E s t e  año  lo ha  s ido mucho más, p a r  habe r  fijado 
la Jun t a  local d e  1." ensefianza d e  Lavianri el día 1 5  
d e  Jul io ,  p r imero  d e  nuestra  estancia en Sa l inas ,  para 
los exámenes  de fin de curso.  

Se c o n ~ i p u i ó ,  sin embargo ,  la revocacihn del  acuer-  
do ,  y pudieron verificarse el dia 1 7 ,  vispera d e  la 
sal ida;  así,  que  la organización ha  resul tado a t rope-  



llada, y las medidas antropometricas hubo  que t o -  
marlas en Oviedo, prescincliendo d e  visitar algunos 
p ~ ~ n t o s  importantes de  la c iudad,  por falta material 
d e  tiempo. 

Convendria, por lo tanto,  Ilarnai- la atencihn d e  
esta Junta  local para q ~ i c  los eximenes en esta villa 
se  verifiquen antes del cliez de  Julio, y del -4yunta- 
miento de Oviedo, para que obsequie a nuestra colonia 
en la Sorma que lo hace el de  (;ijon: pues ofrece triste 
contraste que en  Iri capital de In  provincia, residencia. 
oficial cle csa i l u s ~ r e  Junta ,  se  nos regatee un sitio en 
el I'arquc cle San  1:ranciuco donclc poclrimos comer 
nuestros Lambrcs. 

1:uera d e  lo dicho, la vida de  la CoI012ia en esta  
cuai.ta cainpniia Iia sido tan fructiSci.a en sus resulta- 
dos pedaghgicos y tei-rip&uticos co i~ io  en las anterio- 
res, sin que ningíin accideiite dcsiigi-adiible viniese a 
turbai- la alcqria de los niños dcsdc c l  i-)i-incipio al fin 
d e  la teinporacla marí t ima,  no habiendo tenido t am-  
poco necesidacl de alterar cl plan educativo cn un prin- 
cipio señalado, quc  ilo habrenlos d e  repetir, por de-  
masiado conocido. * 

Debemos, sin embargo,  mencionar,  po r  s u  impor-  
tancia cclucativri, la excursion escolar a .4vilés, bajo 
la dii-ccci01i del Si-. Sela ,  visitaiiclo la nucva iglesia d e  
Santo  'Tomis, cI dc'pUcito de  maquinaria agrícola d e  
Cuervo y la fábrica de  harinas de  OI-¡u; asi como la 
q u e  en I;ij8n hiciei-on, con el que suscribe, a la Es- 
posicihn d e  Artes  6 tndustt-ias localcs, instaladn en el 
Instituto cle jovclluncis. 

A:l~ichas y perdul-ables idttiis adquirieron los peque- 
ños colonc>s de  las csplicacioncc que sobre Arquitec- 
tura  y Kellas Artcs Ics clici el S r .  Sela en el templo 
mencionadl,: y de  las cle A4gricultura 2 Inclustrias si- 
milal-es, m i n u c i ~ s a i i ~ e n t e  expuestas por los sefiorcs 



Cuervo y 0 1 - i a ,  hicieron ii.incioiiai- a n t e  cllos 
1;is mtiquicas cle su  almrickn y i;ibi.icri, i.e¿ogiendo e n  
cstLi a lgunos  ejernplni-zs clt t r igos  cxti.anjc.icic pnra el 
iiiL!seo d e  c j tn  csciicla. l<espc-cta d e  la lixporicihn 
gijoncsa,  s c l a i ~ i e n t r  d i renios  q u e  muchos  clias dec- 
I > L I & ~  clt tei.minada la cainpahri ,  recoi-claban a l g ~ i o o s  
n inos  toclcis las i~ is ta lac iones  i.ccori-idas, que  ei-i SLIS 

cliai-ios deta1l;:ron. 
'I'anibi(in considei  a m o s  con10 hechos d ignos  di; es- 

pczialisiina i-ncnciiin y gi-ntiiucl, I-iabei- coritrido sor! 
12 coopet.:ici8n y asistciicin cli la S r a  .\'lncstra clc>ña 
Clemei-icia de l  Bus to ,  cuyli Iaboi- en la colonia ha  sido 
a l t amen te  bencticiosa, a h o r r a o d o  al inicmo t i e i i ~ p o  c l  

empleo asalai~iaclo d e  una sirviente.  
' I '~nibi6n inei-cce popular  mencihn cl mCcli:o clc 

Sa l inas  SI-. l'ei-ez, q u e  en  las t r e s  visitas q u e  los niiios 
le hiciei-011, los t-e:ibiG en s u  jai-Jin, q u e  Ics ot'i-ecib 
p;ir;i ~ L I ~ ; I I .  criniido quis ieran;  convers6 nmig,iblcm-nt,: 
con ellos, cl indolcs sanos  cons-jo; higiGr.ii:o.;, y los 
obsequih  con dulces  y cua t ro  pesctris cn dinero  p.ira 
gas t a r  en la roinei-ia d e  S;1n Miguel d *  Qui loño Atcn -  

di6  2 los cnlzrinos con c ~ q u i j i t o  c~iicl.iclo solicitucl i 
pesar d e  los riumt'i-os cl i lnte;  q u e  nguai-cl a b:,o ci!n - 

culta, y c ~ l o c b  u n  ojo  ai.tificial a l  hiikrfano de lu Os- 
cu ra ,  Hoi-tensio Zapico que ,  loco cle contento ,  n o  cc- 
scibci de a labar  al ilusti-ado y cari tat ivo doctoi.. 

'I'uinbiEn el pi-actico de Srin J u a n ,  D. \ / ictor GG- 
inez, en la priinei-a excui.siin de In  Colo.ii:i ri ~ i q u r l  . . 
puer to ,  n o ,  n c 0 i n ~ ~ a i í 8 s i i ~ v i ~ n d o n o s  cle ((ciiii.onc);, o b .  
scqcii2, r'i los 1:iiios con 1-efrescou y dinci.0 pni.2 clulsc.~,  
l ~ i - o ~ n e t i ~ ~ ~ c l c ~ l ~  ~ ~ . s ~ i i a r l t l s  V ; I ~ O I - ,  lo q u e  h i í n  ;L los 
l ) ( ~ c a s c i  ¡ : ! S ,  a bcti.cla iiclo en cl C;lriller.tno .S~ . l z~ l l / z ,  ha - . . 
cirn:loles una minciciosn c l c s c r i l ~ ~ i o n  de toclos los 
clct;~lies dcl barco,  d o n d e  piisriron agradablcine:.ltc Ici 

!-;l:.cic. 



1;s igiirilinente d e  alabar la ainabilidad del virtuoso 
e i lustradosacerdote D Candiclo Aloiiso, quc adclanct, 
la hora de  la misa, para que la colonia puciiese c u m -  
plir con el p r e a p t o  dominical, el día d e  la par t ida  de 
Salinas. Sera  recoidada sien1pi.e por los maestros y 
los niños el amable y clelicado proceder d e  los seno-  
res D .  l?ustaquio A b a d  y 1). 1,ucas .\\el-edíz, comisio- 
nadas por el Tlustre Ayuntainiento y Jun ta  local d c  
Insti-uccibn publica de  Gijon, q u e  recibieron a la C o .  
lonia en la estaci6n del ferrocarril, acornpanandola 
hasta cl comci-cio d e  D .  Benigno Piyuero, donde se  
toniaron los ricos juguetes, q u e  los niños acostumbraii 
a comprar  para  sus  hermani tos ,  y que  clicho señor  
con~erciiinte no qu iso  cobrar,  regalando, ademas, a 
la S r a ,  L)irectora, cuatro  preciosos cnbáse; para las 
niiias milc aplicadas de  su escuela. Eriti-e los place- 
mes y vivas d e  los ninos, dichos señores comisionados 
170s dejaron en el restaurant Pschin, donde el señor  
.llcalde de  Gijbn habia dispuesto se 110s sirviera u n a  
suculenta comida. S o  dejark d e  consignar tambikii, en  
testirnonio cle v ivo  reconocimiento, al generoso Ge- 
rente d e  la Compania del byerro- :ari.il d e  Langreo,  
S r .  l"arnik, que conceclici billetcs gratuitos A la Co- 
lonia; y i las Compañías de los Leri-o-carriles econo- 
micos de  Asturias,  y del Norte cle Espaiia y de  los 
'I'ranvias del litoral asturiano, q u e  hicieron una re- 
baja cle 5 0  por  100,  

E n  resumen; cste aiio se procul-0 confiar 1 a dii-ec- 
ciOn domestica a dos sefioras ni,icstras, cuyo influjo 
ha sido altamente beneficioso prii-a 10s niños, que  tu- 
vieron quien les cuidara con iiiatei-nal solicitud: 57 

en cuanto a la parte econbmica cle nuestra Colonia, 
baste decir que, despuCsde sulrcigar los gastos ocasio- 
nados por las veintiocho personas q u c  la coinpusierr>n, 



sc h a  olitenido una ccononlia d e  cien pesetas y cin- 
co ckn t imcs ,  para contribuir al pago cle alquiler d e  
casa (,i). 

ADOLFO F. \'ILLA\TERDE. 

( i i I 'o i  I'iilt,~ dc  c.;pa~io cn estos : l r la l e s ,  prcscindiriios dc los 
ciiadros: dc  medidas antropomftricas y de ingreso- y gastos que  
acompañan 9 la przsenlc Alcrnoria. licspccto d e  los resutados fisi- 
cos, bastarci dccii.quc dc  los \ -c ia~i t rcs  iiiños dc  la colonia. ocho 
han cri peso dos kilos: doce, u11 I<ilo y trcs solo iiicdio. En  
p i i n ~ o  á talla, cinco, han ganado dos  centín1eti.o~; uno, uno y inc- 
dio;  oncc, un ccritinietro; scic, medio y Lino permanccib estaciona- 
rio. :l.íayores son los aumentos dc  diiirnetro cn cl pecho, cn que  
algunos ganaron trcs cenlirncti~os. 



EL TERCER CENTENARIO 

PUBLIOAGION DEIr QUIJOTE 
EN LA UNIVERSIDAD D E  OYIEDO 

oaro se habra \listo er, u n  capitulo anterior, 
la E.vlensi¿,n ztnil~el-sitaria de4Oitiedo, adelan - 
tandose a las recomendaciones oficiales, acor - 

dG dar  una serie de  conferencias y lecturas referen- 
tes al Qu(joie, en el curso de  190 1-1905. 

De las conferencia-: publicas anunciadas en la Uni- 
versidad, sblo pudo darse, por apremios del tiempo, 
la del Sr .  Canclla, sobre -Volas asturianas del Qugoie. 
En cambio, en el Centro de  Sociedades obreras, de 
Oviedo, el SI.. J O V C  proniinciO dos una de 04ntece- 
denres del Quijote, y otra de  El profiósito de Cervan- 
les. En Avilks, el citado S r .  Jove dib dos conferen- 
cias mas, sobre Signz'/icaciL;n d e l  Quijote y Anteceden- 
tes del (Iuijote, y el S r .  -l i tamira, una referente a los 
ProbleiizLls lileral-ios del ()zs+ote, con lectura de  pasa- 
sajes de la inmortal novela. El dia 7 de \layo, los 
alulllnos de la ; niversidad, Sres.  Torner,  Sempere,  



l j iaz EstCbanzz: Santu l lano  y Alonso, dieron cn .\\;e- 
res,  ' l ' rubia, Lang reo  y S a m a ,  conferencias v 1.ectu- 
ras  cervant inas El dia  8 s e  celebro en el 'I'eatro- 
Campoamor  la velada li teraria organizada po r  I J  
Univei.sic1ad y presidida poi. el i-ectoi. S r .  Al-ailibui-u. 
E n  ella pronunciaron disciirsos y leyeron poesías, los 
S re s .  Alaba,  ca tedr i t i co  d e  1,iterar~ira española;  Co 
rcijo, auxiliai- d e  la 1;'acultad cle Ilerecho; el caribnigo 
Gonzalez Carbajal,  profesor clel S rmina r io ,  y .la sc- 
ñori ta  3lostcii-in, profecoi-a d e  la Escuela Xorrnal clc 
klaestras;  y leyeron poesias los S r e s .  Garrigd, cate- 
dr;itico de1 Inst i tuto:  Larios ,  profesor d e  la Normal  
dc ;llaestros; los estudiantes  universitarios SUU~L'Z 
Vigil y Es t r ada  Acebal,  los serninaristas G. Echeva-  
i-ria, C;. Kendueles  y QuirOs, así coino cornposicio. 
nes  en dialecto as tur iano  D .  .\os& Q u e v ~ d o ,  secreta- 
i-io p n e r a l  d e  la IJnivercidad jr ;VA;-cos dcl ?k~ .n ie l lo ,  
d e  Avilks. I-lizo el resumen el S r .  Rec tor  con un sus-  
triiicioso discurso sobre  la significaciin y enseñanzas  
del Q u i o t e ,  y te rmino  la fiesta con la corocación del 
bus to  d e  Cervantes  hecha por  g r u p o s  d e  a lumnas  y 
a lumnos  d e  todos  los centros  clocentzs y una rcpre-  
sentacion del Ejercito. 'l'aiiibien ton1aroi-i par te  e n  la 
velada el 01-fcón del Seiniiiario conciliar y la música 
del  Regimiento del Príncipe. La  drcoracion alegbri - 
ca cle la escena fue dispuesta con gran  a r t e  por los 
SI-es .  Romea ,  :\luñbz d e  la Espada ,  A1vai.e~ J luñiz ,  
I :ría y Diaz Argüel les .  

P o r  s u  parte ,  la Con?.isid)t $1-ovinrial de $9011~1- 
nienlos I-listdl-icos y t4rtísLicos, cuyo vicepresidente es 
el S r .  Canella,  y d e  la que  forman parte  como vocales 
el S r .  Rectoi-y los catedraticos S re s .  Jove, i i i ia ,  R e -  
clondo y Al tamira ,  aeoi-di, celebrar,  bajo los auspicios 
de  la Ui~iversidad ovetense, una «Exposicihn astui-ia- 
na cle Ediciones del Qui jo te ) ) ,  y asi lo hizl), con griin 
Gxito. Repar t idas  profusarnente por  toda la 



invitaciones y papeletas b i b l i ~ ~ i - i l i c a s ,  acud ie ron  m i s  
d e  3110 cspoti toi-es,  cuyos  ejempl;ii-es r ep resen taban  
I 37 ediciones difei.entcs, en cristcl lano,  ca ta lan ,  fran- . . 

cRs L: inglEs; de-ellas,  iina descr ,nocida  has ta  ahoi-a e 
i i l - i l>i .cs ; i  cn 1 / 7 7 ,  en Aladrid,  po r  :Plaiiuel . \ lart ini  
(disi intn clc la q u e  rnencicna Kius con el ni1mei.s 5 2 ) .  

A d e m a s ,  s e  prrsenta i -on en  la Exposic ion varios l i -  
bros,  cuadros ,  relieves y estan-ipas re lac ionados  con 
el (111(jo:e, e n t r e  el los,  a lgunos  m u y  notables.  Los  
t r aba jos  d e  oi-denaciiin y pi-esentacion d e  los ejem- 
plai-cs y d e m a s  o l s j e t ~ s ,  fucroii hechos  por  los ceño-  
i-es Canella y /\ltamii.a, eGl:azrnc-nte a y u d a d o s  p o r  el 
joven 11. Ciii-los (:anclla y :kluiiiz, teniente  del  R e g i -  
miento dcl  P r í n c i p e ,  y por  los a l u m n o s  clc la Irniver- 
i d c  S r  .\lartin.:z '1'oi.iiei-, Seinpei-e,  ~ \ l o n s o ,  S u a -  
i-c'z, Ibnceta, A1oai .e~ S a n t u l l a n o ,  Gai-ciii hloliner y 
Bc-rjnno. L a  ins t~i lac ion s e  hizo en  L I ~ , O  d e  los sa lones  
de 13 Soc iedad  I k o n b m i c a  de A m i g o s  del  País, cuyo  
pi.csiidcntc, el clcctor del  L laus i ro  universitai-¡o, d o n  
JosE (.;onzalez Alegre ,  p res to  Iri Comis ion f ranca  
y gcncrosa  a y u d a .  I:1[ S r .  i2ltj1niira d io  en la I<xposi 
ci0n rina confei-encia piiblicn s o b r c  Las ediciones de 1 
Q L ~ ~ J ' o ~ ,  cuino guiCi pnrd e1 estuclio cle los e j empla res  
pi~eseotaclos. 

./\parte toclos es tos  t i , i ib3jo~, q u e  podr i an  l lamar-  
s e  exter iúrcs ,  en a lgunas  catedi.as de la  Universiclad 
s e  hicici.on otros m i s  in tensos  con la colaboracion 
clirectn y principal  d e  103 a lumno;  E n  la ca ted ra  d e  
Derecho penal ,  q u e  i.c,-?i.ita el S r .  Ai.arnburu,  se  co- 
mento el ()zrioie desde el p u n r o  d e  vi+ta de aquella 
ciencia,  y 10s lec tores  d e  estos Anales podi-in api-e- 
ciar ,  li c o n i i o u a c i t n ,  el rcsul tado d e  ese comenta r io ,  
q u e  j:ublicamos. E n  la ca t ed ra  d c  ldistoria de l  D e r e -  
c h o  5~1:; fiol, CLIJ-o pi-cil"eior cs cl Si.. i l l tarnii-a,  los 

:iIr111inos cc tudiaron ta1nbii.n las prilabi-as D f r a scs  del  



ampliando ¿I rectificando, segiln los casos, el comen- 
tario cle Clemencin. 'I'omaron parte activa en este 
trabajo, los alunlnos Sres .  Cuei.ra, Ibarra,  Prieto, 
Villa, Gbmez y F'ernández, que  presentaron nurnero- 
sas notas á los capítulos 1 a SXX d e  la primera parte. 
Al a lumno S r .  Ser rano  le sorprendib la muerte 
cuando preparaba sus comentarios que ,  sin duda,  
hubieran merecido figurar entrc  los primeros. De 
todo ello-asi como d e  las criticas, aclaraciones, am- 
pliaciones y lecturas que hizo el profesor-, se habla- 
1-á con detalle en el prhximo volumen de  estos Anales 
universitarios. Bien huhiéramos querido reproducir 
aqui algunos de esas notas, pero la extensión que las 
mas notables de  ellas tienen, nos lo impide de n-io- 
mento. Las del malogrado S r .  Seri-ano, con las que,  
por motivos que fácilmente se alcanzaran, hubiLse- 
rnos querido hacer excctpci0n, quedaron, por  desgra- 
cia, en forma demasiado abocetada para que  puedan 
utilizarse. 

E L qp ICT r -4 O 'm? m 
VISTO POR LOS A L U M N O S  DE D E R E C H O  P E N A L  

LiE LA UiXiVERSIDAD DI.; O\-IEDO ( L ). 

Siempre que una naci0n realiza actos anilopos ci 
este de la celebi.aci¿>n, del. C e t ? t e t l ~ ? ~ i o  del Qrizj'ote, en 
los que se rinde homenaje al genio cle 6un escritor 
ilustre, las personas que dedican su actividad ril cul- 

i i Las inveatigacioncs que aquí se resumen, iueroii he¿ha~  
por todos los aluinnos; pcro la redacción dcl prcsenic cscr i~o es 
tan s6lo de cuatro de ellos: los Srcs. :\igüzllc< : Pcliic*~, PCrcz 
Banecs y Valledor. 



tivo de  alguna ciencia apréstanse A contribuir al ge- 
neral homenaje buscando, en la obra ú obras del es- 
critor festejado, algo que se  refiera a la especialidad 
en que ellos trabajan. Y de  ahí el gran número d e  
r n ~ n o ~ r o f i a s  que en tales casos aparecen, sobre las 
ideas que, acei-ca de  tal G cual ciencia, h a y  en la obra 
clel escritor de quien se  t rata .  

'J'al prurito,  que pudiera á primera vista parecer 
ridiculo, tiene, si bien se mira, s u  explicación y su  
disculpa. Poseen las grandes inteligencias el don po- 
deroso de  rcilejar en su espiritu las realidades todas, 
de vcr la  ida en todos sus aspectos. S u s  íacultades 
no cristalizan en la observaci9n d e  un solo objeto; s u  
vista perspicaz, a todo alcanza: y si no desmenuzan 
las cosas como podria hacerlo un especialista, pene- 
tran SU esencia y nos dan cuanto en ellas hay de  fun-  
damental.  

.l11iicho más es esto exacto si se trata de  una obra 
corno el QzlQo~e,  en la q u e  se forma un cuadro de  la. 
sociedad d e  aquel t iempo y en la que Cervantes, a 
cada nuesa aventura de su  hbroe, nos presenta u r a  
nueva realidad i~ solucibn a un nuevo problema. 

Pero este poder de  comprensiOn omnilateral es pa- 
triinonio exclusivo de inteligencias privilegiadas. El 
comiii! de los hombres, tiene que limitar su  activi- 
dad A determinadas direcciones, y de  cuanto de ellas 
excede, solo tiene nociones d e  líneas apenas percep-  
tibles: y aprecia mejor el valor y la belleza d e  una 
obra, la admira miis de  veras, si en ella ve algo que 
ii sil especialidad se refiera. 

Con lo ap~ in t ado ,  y con tener en cuenta que si las 
mas de las personas quieren contribuir al homenaje, 
tienen que hacerlo hablando de  aqiiello que única- 
mente conocen, comprcuderase que el prurito i que 
arr iba aludiarnos tiene su  explicacibn y s u  disculpa. 

A estas razones generales se unen otras de carac- 



ter  especialisirno, que justifican nu2str.l pi-etensihn c n  
buscar en la obra  de Cervantes ideas de llerecho 
penal.  Es muy probable-el n i s m o  Cci-vantcs así lo 
dice, que cl (( Ingenioso tl idalgo )) haya sido concebi- 
d o  en una crii-cel; y no son necesarios grandes esfuer-  
zos  mental:^, ni g r an  acopio de citas, para cornpreii.. 
cler la sugestibn, la influericia que  sobre uii eszi.itor 
ejer:c el medio en que  escribe. Nada trndi-ia, segun 
esto, d e  extraño que  contuviera ideas penales una 
obra concebida en un lugar  como la ci:-cel, e:] don -  
cle por toclas par tes  se  respira atinbsfei-a p2n;i.l. P o r  
otra  parte,  uri  cieito aspecto, pzn~ i l  t a m b i é n ,  ticne el  
al-gumeiito que  e n  el Qz~i j 'o te se desenvu-lve. 131 an -  
dan t e  caballero Iciiizasi a l  mundo r e n o v ; ~ n i l ~  p:-etk- 
1-itas hazañas, a ((enderezlr entuertos  y clesflrcei. agi-a - 
vios, a reclimii. opi.imidos y i castigar follones j r  ma- 
landr.ines». Y traduciendo-cn ti-aducc;6n q u i z 5  algo 
libre--al modcrno leilguaje penal estos tki-rninos , 
<qué son sino violaciones d e  derecho, dck tos ,  los cn 
tuer tos  y agravios; delincuentes 105 follones y malan- 
drines que  los cometen? Y <a quiCri represent3 Uon 
Quijote,  c a s t i g~ndo los ,  s in3 a l  Es tado ,  restaurando 
po r  medio d e  la pena el orden jurídico perturbado' 

Y en efecto, existen en el Quyole ideas d e  Drre- 
cho penal. Cnas  veces es el Ingenioso 1-lidalgo q u e ,  
arengando en la aventura del rebuzno los clos ban- 
dos  coinbatientes,  enumera los casos en que la cle- 
fensa es licita; otras ,  los galeotes q u e ,  al contar- sus  
andanzas al zaballero, su amparador ,  nos proporc io-  
nan datos precisos para penetrdr  el ca r ic te r  d e  lri  

gen te  maleante d e  aquellos tiempos: ahora / Ion  Q u i -  
jote da  consejos a su  escudero para el buen gobiri. 
no  d e  la insula q ~ i c  debe a la inagnificericia d e  los 
duques ,  b el ínclito gobernador dicta sentencias o 
promulga  ordenanzas; luego, Roque  Guinnr  s e  nos 
presenta como el prototipo del .bandido caballeroso, 
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a m p a r a d o r  d e  viudas y huéi'fanos, d igno  ascendiente  
d e  los Diego Cbrr ientes  y Josk 3lar ias  andaluces.  Y 
con uno O con o t ro  motivo, híillanse en el Quijote 
cosas que ,  d i rec tamente  unas  veces, por  Corzada y 
acaso lejana relacibn, o t ras ,  tienen q u e  vet. con el I l e .  
i-echo penal.  

Recogerlas y ordenarltis sera nues t ro  t rabajo:  cl 
hurnllcle trabajo con q u e  conti-ibuireinos al general  
I-ioine~iaje cei-vantino; clistribuyeildolc, al efecto, en 
cuat ro  g rupos  neli lo,  P c i ~ a ,  Delz'ncrienle y Procedi- 
iniei~/o. Y si  por  poco literritos no penetran-ios bien 
SLI ob ra ,  i, p o r  poco pe~ia l i s tas  n o  n c l ~ e r t i m o s  s u  sen-  
ticlo penal: si nues t ro  homeniijc resultara un  dcsagcii- 
cado,  tenga cn cuenta  cl g ran  \ligue1 cle (:crvantcs, 
q u e  no es csa nues t ra  intención, y que ,  scgiin enseña 
el Derz:ho penal y k l  reconoce, iiadie cc responsable /+$?--\ 

.# 7 \ '\' d e  daños  quc  no iue su  <inimo causar .  
F. i 

b < 
"i=: 

El delilo. . \'2 

L a  InquisiciOn es taba  irnplantacla en nues t ra  pa- 
tr ia por  el t iempo ii q u e  la novela a lude .  1C1 espí r i tu  
religioso dominaba aqcii en todas  las conciencias y 
nuestros monarcas,  Carlos I y Felipe [i, habían s ido  
los jefcs del  par t ido  c a ~ b l i c o  en  Europa  (Cap.  XIX, 
parte 1). S a d a  tieiic, pues,  d e  ex t raño  q u e  las ideas 
d e  clclito y cle pecado marchasen confundidas,  dcsig- 
nhndose indiferenteinente un deli to con el n o m b r e  
d e  pecaclo y viceverca; conlusihn que ,  siquiera sea 
en  los tkrminos,  se desp rende  d e  algún pasaje del  
(Suyole, en el cual s e  da ,  v .  g., el n o m b r e  d e  deli to a 
lo q u e  realmente n o  pasa de s e r  un pecado (Capitu- 
lo XSII, 1 p.) Tampoco  debe sorprendernos  la mani-  
festacic'm hecha p o r  el cli.rigo y bachiller .4lonso Lb-  
pez al  caballero d e  la ' f r i s te  F igura  (Cap. XIX, 1 p . ) ,  
al decirle q u e  si le daba muer t e  cometería u11 gravi- 
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simo sacrilegio, castigado con la Fena d e  excomu- 
nibn; pasaje en el cual se hecha de  v:r la confiisibn 
entre delitos civiles y eclesi~st icos,  una vez que, tra- 

. . 
tandose d e  un delito civil, se  le aprecia, como del i to 
religioso y se le castiga con una pena eclesiSsticn. 

Toda caída inoral del hombre supone una  renun- 
cia voluntaria del individiio a su  libre detei-minacibn, 
y el delito una rebeldia del ser  inteligente contra el 
Derecho, no siendo los actos materiales otra cosa 
mlis que  los sintomas declarativos d e  una voluntad 
pervertida. Esta teoría de  la moderna escuela .intcn- 
cionalista, se hallaba ya, en cierto inodo, proletizada 
en la novela de Cervantes, en el pasaje relativo a la 
cabeza encantada (Cap. LXII, p II), propiedad de  
D.  Antonio Moreno, h~iésped del Caballero d e  los 
Leones, cuando, habiéndola preguntado unrc señora 
si su marido le tenia amor ,  contesth: ((Mira las obras 
que te hace y echarlo has de ver»; aserto este que, en 
definitiva, viene a decir que  los actos externo; tienen. 
valor en cuanto denuncian lo que se halla en la con-  

ciencia y voluntad d e  los hombres. 
El delito causa una perturbación en el 01-den so- 

cial y una ofensa á la persona de  la victima, debien- 
do,  por  tanto, d e  satisfacer el delincuente, en lo po- 
sible, a estas dos  entidades. Mas sOlo es susceptible 
de infringir el Derecho, e1 que obra con conciencia y 
voluntad, porque aqukl es  un orden ético; no ocu- 
rriendo lo mismo respecto a la persona o personas 
ofendidas, porque tcstas tienen derecho a todo lo que  
integra su personalidad; derech o pisoteado por el 
que  asi se  conduce, sea cual fuere s u  es tado mental. 
P o r  eso en todos los tiempos y -por todos los legis - 
ladores, s e  hizo efectiva esta reparacihn que se de- 
signa con el nombre de  «responsabilidad civil», res- 
ponsabilidad que, en algunos tiempos, era la única 
exigible al delincuente. A ella se refiere Cervantes 
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(Cap. XXVI, 11 p.) cuando, ii continuacibn de muchos 
desperfectos causados por Dcn Quijote durante  una 
de  sus alucinaciones, en varios muñecos y bustos que 
poseía maesc Pedro, reconoce el Ingenioso Hidalgo 
que dcbe abonar el calor d e  los objetos por el clrtcs- 
riorados, avini&nclose la tasaci0n hecha por dos 
terceros. 

Es preciso distinguir lii historia de  I n  venganza 
en l n  doctrina, d e  la que tuvo lugar en los hechos. 
ICri la doctrina, fuL: combnticla por la inmcnsa mayoría 
de  los fili'i~oios; desde el chino Coniucio (((imita al 
s~inclali~, q u e  pcrfuma ii quien le hiere))), hasta Cristo 
y ios cloctores de la  Iglesia, por k1 luridacla. En  los 
hechos, f u t  considei.ada como el placer de los dioses 
en la sociedad pagana y se adaptaba muy bien ~ la 
crueldad de  costuinbi-es existentes durante  toda la 
Edad  Jledia y principios d e  la Moderna. 

IGta distincibn tienc apiicacibn pcrlecta a l  Iihi-o 
cle Ccrvantes, quicn hricc exclamar á Don (Juijote 
(Lap. XSII ,  11 p.) ,  diri~;iL:nclose a u n  pueblo olendiclo 
por otro, en el rnomcnto en que se clisponia A ven- 
gar: ((El tomar venganza injusta-justa no I-iriy nin- 
guna que lo sea-va derechamente contra la santa 
ley que proCesamos, en la que  se  nos manda hagamos 
bien i~ nucstros scmcj;intes y amemos a los que nos 
aborrccen)~. 1:n otro pasaje (Cap. LXlII,  11 p.)  insiste 
cn  sus aseveraciones contra la venganza, asentando 
que  no se ex1,lica i sangre fria, siquiera tenga un 
caracter publico. Vemcis, en cambio, en la inisma 
novela, que el vicio que  nos ocupa era muy corriente 
en aquella epoca. L a  misma misibn del Caballero de  
los l,eones, siquiera la ejcrciesc con nobilisimos pro- 
pbsitos, tales como vengar a los niños, damas y des- 
validos, ejerciendo por  si, como 61 lo hacia, la justi- 



tia, ksta'se confunde con la venganza. E n  la aventú- 
ra  d e  la joven Claudia (Cap. LX, 11 p . ) ,  a l  herii. por  
silpuesto agravio a su amante  y suplicar al generoso 
bandido  Roque  Cuinar t ,  proteja a s u  padre  contra  
los parieiites de  su  novio, indica claramente c l  autor  
que  estaba en uso, no solo tomar  v e n g a a a ,  sino eje]-- 
cerla los ~ a r i e n t e s  del ofendido y recibirla los del 
ofensor, si  el uno pereciese U no la pudiera tomar  
po r  si, 6 el otro se  fugase 6 no fuese susceptible d e  
recibirla. 

No deja cle ser  originalisitna y muy curiosa La dis- 
titicibn estalslecida por  Uo~ i  Quijote con motivo d c  
una reprensibn piiblica ;I que  le sometib el sacerdote 
d e  los duques,  solo po r  salser que  era caballero an- 
clante, reprensibn concebida en tkrtninos inconve- 
nientes y duros .  L a  distincion consictia en afirmar 
(Cap. XXXlI, Il p.) q u e  «la alrentn viene d e  quieri la 
puede hacer y la hace y la sustenta;  al paso q ~ i e  el 
agravio puede venir cle cualquiera .par te ,  sin que 
alrente)): distincibn qile presenta con el objeto clc 
af i rmar que  los eclcciAsticos, las mujeres  y los niños, 
aunque pueden agraviar-, no pueden aCrentar; siquie- 
ra incurra ense.guida, debido sin duda  a la cOl.era, en 
contradiccibn, n i i rmando que rio son tampoco esos 
se res  susceptibles d e  agraviar;  con lo cual hace este- 
ril aquel singular clistingo. 

El duelo, muy  extendido ento!lccs, y el medio 
principal d e  que  s e  ectiaba mano para reparar  su-  
puestas 6 reales ofensas, siendo empleado con inu- 
sitada frecuencia po r  Don Quijote,  merece, no obs- 
t an t e ,  a &te ,  13. exclamacion d e  que  es maldito 
(Cap. XXXII, p. 11): lo cual lleva implicita una repro- 
baci6n. 

La  vagancia, mi rada  s iempre con prevenci6n po r  
la sociedad, que  no puede menos d e  sospechar d e  
aquellos que ,  careciendo de  medios de  fortuna, no 



tiericn oficio, ni profesibn determinada, es condena- " 

cla por Cei-vantes, quien hace decir á Sancho (Capi- 
tulo XI>IS,  11 D.) ,  siendo ya gobernador de la insula: 
((1-S mi intencibn limpiar este territorio de  todn gknero 
d e  inmundicia y.gente vagabunda, holgazana y mal 
entretenida; porque quiero q u e  sepais que la gente 
baldia y perezosa, es, en una república, lo mismo 
que los zanganos en las colmenas, que se  comen la 
miel que las trabajadoras abejas l-iacen.)) 

lJna de  las máximas mas humanitarias y basadas 
en la naturaleza misma de  las cosas,~es la que supone 
3 l u s  pobres que, no obstaiite su esti-echcz, se coi.iclu- 
ccn con bonrridcz y rectitud, mucho m i s  meritorios 
y, por ende, acreedores a mas consideracibn p defe- 
rencias q u e  los favoreclclos por la fortuna y adorna- 
dos de idknticas cualidades. 13stos últimos es de  SLI- 

poner que tengan ¿i su disposicion recursos morales 
de indiscutible ti-accenclencia-la educacibn esmera- 
cla, v. g.-, aclerilns de  disponer de  rnl-dios inateria- 
les apropi,sit» para callai- y distraer las pasiones. 
'l'eniendo, sin dudn, esto prescute y conociendo, como 
no podía menos, el autor,  la rcbcldia de los instintos, 
cuando las necesidades mas esenciales de la vida solo 
pueden ser satisfechas con mucha estrechez y m e .  
diante granclcs esfuerzos, dice, con ocasibn del coiii- 
promiso contraido por Sancho con su  señor, que 
aquel.era hombre de bien, ((si es que este caliiicativo 
se  puede da r  al que es pobre)). Mucho i n a c  adelante 
(Cap. SSI, 11 p.) el mismo S;incho crea en su  ínsula 
u n  alguacil para vigilar a los pobres, ((porque a la 
sombra de la manquedacl íingida i )  dc  la llaga falsa, 
andan los brazos ladrones y la salud borraclia~,.  I)e 
modo que Ccrvantes considcralsa la pobreza como 
ocasionadn a la delincueccia, como medio adecuzdo 6 
s u  desarrollo. 

En  las ordenanzas de Sancho (Cap. XXI, Il p.), se 
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dictan gravisimos castigos contra «los que  cantaran 
cantares  lascivos y descompuestos, ni. d e  noche ni 
d e  día»; determinacion digna del mayor encomio, 
si se  tiene en cuenta los frágiles y delicaclos que son 
ciertos sentimientos inclispe,nsables e n  toda socieclacl 
que  cle culta se  precie. 

Los juegos d e  azar, aun cuando hoy están prohi- 
bidos en la mayor parte  de  los estados cultos, su  
existencia es un  hecho positivo, de toclos conocido, 
habiendo, por cndc, alguna acrupacibn politica, como 
el Estado d e  Albnaco, que  vive a cxpensas d e  los ren- 
dimientos que  sus  opulentos y reglamentados garitos 

7 1 

le proporcionan. leniendo esto presente, ;es, por 
ventura, de  extrañar que, con ocasibn d e  uno de  los 
pr imeros pleitos que Sancho  tuvo que fallar, nos 
diga simplemente el au tor  que, en la epoca a que  
alude, era este vicio permitido? E l  hecho es que C e r -  
vantes, por medio de  un escribano que interviene en 
el litigio, emite la opinibn d c  que, dado la extensibn 
del vicio, debía d e  limitarse a los ccntros Irecuenta- 
dos  por  las personas pudientes,  con el f in de  procu- 
ra r  que los extragos fuere13 de la menor trasccnden- 
cia y daños posibles. 

I,o que si es muy d e  lamentar es que un S C I I ~ O  de  
la talla d e  Cervantes venga a asentar,  por boca del ca- 
ballero de  la Tris te  Figura (Cap. XXiI, 1 p.), que la 
alcahueteria ((es oficio de discretos y muy necesario 
en la república bien ordenada)),  debiendo, en opini tn  
del Hidalgo,  estar encomendada tal profesibn A per- 
sonas q u e  hayan rnostrado s u  suficiencia mediante la 
prueba del examen. E n  cambio, es loable y demuestra 
la superioridad del autor  respecto de  su  siglo, la con- 
sideracibn que hace en el mismo pasaje acerca d e  la 
hechicería, afirmando que se  halla desprovista d e  
todo fundamento, «po r  s e r  libre nuestro albedrio y 
no haber ,  por tanto,  hierba ni encanto que lo fuer- 



ce)): aserto gallardo y atrevido si  se  tiene presente 
que cn la Nueva Rccopilacihn ,y en las actas de las 
Cortes de 1592, sc ve la supersticii)n aun reinante en 
aquella Cpoca, en cl hecho de c a s t i g ~ r  con scverisi- 
mas penas el delito eii cueitibn, preocupaciOn que  
trata de exting:.liii. el ilustre novelista. 

El hombre es un ser  de fines, y para poder cum- 
plirlos necesita, como requisito indispensable, d e  la 
vida. Esta neccsidacl t rae inherentes u n  deber de  
conservarla y un derecho a quc los demas la rrspcten; 
derecho quc ,  Li s u  vez, supone la potestad de rechazar 
toda ayresibn ilcgitirna . 

Verdad es esta constanternetite aceptada v que se 
llalla contirinoda poi- Sancho cuando, contc;tando a 
la orden que lc cla su señoi-, de que no lo cl .tienda en 
batalla 6 duelo que con caballeros tuviore por hallar- 
se prohibido en las leyes de la andante caballeria, le 
promete unn cstricta y puntual obediencia, añadieri- 
do, no obstante, quc,  por  lo que a C l  le alectase, 
procurai-ia defenderse siempre que Cucse rigrcdido, 
«pues las leyes divinas y humanas,  dice, permiten 
que cada uno se defienda de quien agra- 
viarle)). 

Slas, pard que la deiensa exima de  responsabili- 
dad  criminal, setialan todas las leyes pecales ciertos 
requisitos indispensables, requisitos qiie no se po- 
dían ocultar i~ Lervantes. P o r  cco en un pasaje viene 
a indicar que el recurrir J. la  violencia colo cs licito 
despuks d e  agotados todos los dembs medios; y en 
otro (Cap. XVILI, 1 p.) hace decir ri T)on Ouijote que 
las Icyds de  la caballei.ia no pcrmiten sus niiliados 
(cpong~in mano contra ylrieil iio lo fuere, sino iuerc 
en deicnsa de  s u  propia vida y persona, en casos de  
urgente y gran necesidad)). Luego (Cap. XS\'lI, 11 p.) 
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dicc C I  C; rbci I l~~.o  cle los Leones ,  dir igikndose a l  p u c  
hlo orendido,  a q u e  ya hicimos referencia, q u e  t an to  
los varones  p r u d e n t e s  corno las repúblicas bien con- 
ce r t adas  solcl cleben t o m a r  las a r m a s  con riesgo cle 
s u s  personas ,  vidas y haciendas  c u a n d o  se  t r a t a se :  
O d e  clelender la FA Catblica,  o  s u  v ida ,  honra  y ha- 
c ienda,  en servicio d e  s u  R e y  en gue r ra  justa y en 
defensa cle la patria:  enumerac i0n  i ist i  cle causas 
hustnnie completa  y ac~~bac l l i ,  sicluicra la patria.clcba 
ser sictupi-e a n í c s  q ~ i c  el rey ,  los in tcrcses  clel cual ,  s i  
1-ian clc merecer  i-cspcto y s a c r i l i ~ i o  p o r  p a r t c  d,i: s u s  
gobcri-iados, cleben conl'ui-idirse con los  d e  aquklla.  

E n  la p r imera  pa r t e  cle es te  g r u p o ,  indicábamos 
q u e  el deli to consiste en una rebelibn del  s e r  racional 
con t ra  el í le recho;  rebelibn q u e  solo puede t ene r  lu- 
g ~ i -  en Id intencihn dañosa  del  culpable ,  110 s iendo,  
poi. t an to ,  c r imina lmen te  i ~ n p u t ~ i b l ~ s  los ac tos  reali- 
zados  sin intervenci(')n cle la vo lun tad .  l a 1  era t am-  
biAn, coino no poclia incncls, la o6)iiliOn cte nues t ro  
a u t o r ,  opinibn cluc nos conlir ina con I;i aprcciacibn 
d c  las eximentes :  cle ignorancia ,  respecto li la perso 
na cle la v ic t ima;  ob:ecacion, fuerza irrest ible y l o c ~ i -  
1.2. r l  la p r imera  a ludc  con ocacibn clel ya tocaclo epi- 
sodio del  p resb í t e ro  Alonso L,bpez, ciianclo dice l)on 
Qui jo te  q u e  ab r iga  la cspei-anza del perdbn e n  aten- 
cion & SLI ignorancia  rcspecto i1 las  personas  de  í l lon- 
s o  y s u s  compañeros .  I'or lo q u e  i la obcecaciOn atafie, 
t enemos  en o t r o  pusaje (Cap. L l X ,  p .  11) u n  cuadro  
en  el que ,  a lud iendo ,  s in  d u d a ,  Cervantes ,  a si1 a d -  
versario Avellarieda, hace  exclanlar  a  su  hkroe:  « R e -  
t r a t e m e  el q u e  quis iera ,  pe ro  no m e  ma l t r a t e ;  q u e  
inuchas  veces suele  p~rclei .se la paciencia cuando  la 
cargan d e  in jur ias) ) .  l<n  o t r o  l u g a r  d e  s u  obra  ((;apí- 
tu lo  L X I X ,  [ í  p. ) ,  asienta la irresponsahilidacl de l  
q u e  obra  en  v i r tud d e  I~ ie rza  irresistible: y ,  ljnalrnen- 
te ( L L ~ p i  I7l[íl I p . ) ,  ret ir iéndose Cervantes  a l  apc- 
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drearniznto que los arrieros de  la venta ejecutaban 
con Don Quijote, a causa d e  hab2rles Cste inal t rata-  
do ,  viei-tc la especie de  que la locura es otra cle las 
circunstancias eximentes. 

Por  ultimo, fundándose Don Quijote  en su  oi-igi- 
ginal distiricibn en t re  el agravio y la afrenta, dice, 
con poca Ibgica respecto d e  sus  i ~ ~ i s m a s  premisas,  
que  los niños, las damas  y los cclesihsticos no pue- 
den recibir ni inferir agravios ni afrentass. 

Ko podía menos Cervantes d e  plantearcc cl g r an  
problema pma l  del fundamento del derecho de cas-  
t igar,  a la sociedad atribriido. < P o r  q u t  y en vir tud 
de  qui .  derecho pucden privar unos hombrrs  a otros 
del disfi-ute de  su  Iibcrtad? < P o r  qu& los azotan? < P o r  
q u i .  los encadenan? <l-'or q u t  los luerznn? . . .  . 

1Ssta cuection, que inevitablcincntc se  presenta a 

todo Iloinhi-i: piinsadoi- ri quien prcot~ipi .  lo q ~ i c  5 su  
iilreclcdoi- obsci-va, con innyor raz<')ri Iicihia dc  pre  - 
serit~i-se A Cervarites, L ~ U C  habia p¿ideciclo persecucihn 
dc l i i  justicia, que pi-Acticamei~te liabia sentido los 
electos de  aquel dere:ho cle juzgar y castigar las ac-  
cioncs hurnan~is ,  al Estado atribuido. 

L a  ducla se  formula en el Qzitjote al llegar al 
capitulo d e  los galeotes (Cap. XXII, 1 p.). Cuatldo el 
Ingenioso Hidalgo y s u  escudero ven venir hacia ellos 
la cadena dc  Lorzados, Sancl-io clice: «lSsta es cadena 
de  galeotes, gente  forzado del Rey que  va a galeras.)) 
«<COmo gente forzada? -pregunta  L)oo Quijote.-¡Es 
posible que el Rey  haga fuerza a ninguna gente?)) E s  
clecir, <por  q u t  se  ha  d c  emplear la fuerza con nadie? 
< P o r  quL: se ha  d e  obligar violenta~nentc i cjccutar 
Lina accihn al que  no quiere hacerla d e  buen grado? 
:I'oi- club en la vida no ha de ser  la persuasivn 21 
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iinic.0 mcdio de  cambiar la conducta de  los hombres: 
A la dubitativa pregunta de  su amo,  contesta San-  

cho: «Advierta vuestra merced, que la justicia, que  
es el mesmo Rey,  no hace Suerza ni agravio a seme- 
jante gente, sino que los castiga en pena cle SLIS deli- 
tos.)) No sabemos el efecto que las razones de Sancho 
harian en la mente de  su sino, porque llegan los g a -  
leotes y la pldtica se  interruinpe y cada uno cuenta 
sus  cuitas que I)on Quijotc con intel-ks curilo cscu- 
cha. I'cro terminan los iorzados de  decir sus  malan- 
claiizas, y el iinclantc caballero, por  tanta miscria 
e s ~ i t a d o ,  vuelve 6 su  tema;  solo que ahora no duda;  
110 for~l iula ,  como antes,  preguntas;  sienta afirma- 
ciones: aquellos hombres e s t i n  injustamente opi-iini- 
dos; su suerte  cae dentro de  la misibn del caballero 
andante:  hay  que libertai-los; despojarlos cle sus ca- 
denas y dejarlos i r  eii paz. Asi lo int ima briosainen- 
te a la escolta, y en un  discurso inucstra las razoncs 
quc a obrar  .de t a l  modo le ~ L T ~ ~ U ~ S ~ I I I .  

l'rirnero, sol1 consicIc.i~ncioncs C ~ ~ C U I I S ~ : I ! ~ L ~ ~ ~ C S  q i ~ c  
s.e refieren ,i la prcictica de  la justicia, que no  van al 
iontlo d e  I Q  'cuestibn. En t r e  los presos había algunos 
injustamente condenados: otros ,  que lo estan por no 
haber podido sobornar  al encai-giido d e  juzgarlos ... .. 
Luego aborda resue l~amente  e [  problema. La socie- 
dad no tiene derecho i castigar; nadie puede hacer 
esclavo a quien Dios y la naturaleza hicieron libre; 
nadie p ~ ? e d e  juzgar a sus  i g~~a l e s : ,  el hombre  no pue - 
de  juzgar al hombre:  el juicio d e  la humana conduc- 
ta solo a Dios coi-responde; las acciones maliis no 
quedai.6n sin castigo, pero no es un tribunal humano 
a quien toca imponérsela, sino a uno siiperior, el 
iinico infalible y justo. 

Si Cervantes se hiciese soliclai-io del juicio q u c  la 
iacultad de  penar merece en este capitulo í i  su  hCroc, 
aqui terminaría la exposicion del concepto de  la pena 
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en el Q~i IJo le ;  pero nada habiia de ocuparse de  ella 
el autor si la considerase ilegítima 6 injusta. 

Pcro  so11 estos desahogos del alma idealista del 
caballero desfacedor de agravios y defensor- de opri . 
inidos: y si acaso corresponden a algo análogo que 
en la mente de Cervantes existiera, no podía vivir en 
ella de una manera permanente y como creencia 
firme y definitiva. Podria a lo más concebirlo como 
ideal lejano de sociedades por su  imaginación crea- 
das en momento de esos en que el alma prescinde de 
Ia i-calidad y tiende audaz su vuelo, alejindose de 
cuanto le rodea; pero la realidad se  presenta luego 
con m i s  luerzo, y aquel idea! sólo queda como noble 
aspiracibn cada vez mas borrosa. 

En la misma respuesta, ya indicada, que da  San-  
cho a las cludas de  su señor, queda afirmada la exis- 
tencia cle la pena y su razbn de  ser:  «La  justicia no 
hace Ciicrza ni agravio a semejante gente, sino que 
los castiga en pena cle sus  delitos)). La pena no agra- 
via, no Suerzri; la pcria castiga delitos, la socieclad 
tiene pcrfccto derecho a aplicar penas a los que, con 
sus acciones, quebrantan el orden judicial. I j e  aquí 
el térinino «pena)) unido a aquel 6 que acompaña 
siempre y del cual es consecuencia necesaria: el tér- 
mino «delito». ( ,ué es la pena? La  facultad que tiene 
el Estadu-aquí es el Rey-de castigar al que conie- 
tib un delito. 

1':s tan íntima la adecuacion que se  d a  entre la 
pena y e1 delito, que a cada delito debe acompaLar 
una  pena y que, la pena cumplida, desaparece el de-  
lito. El criminal, una vez satisfecha la pena que se 
le impuso por un delito, ha  saldadn sus  cuentas con 
Ir1 justicia, que no -tiene y a  nada que ver con 61, 
mientras no vuelva a delinquir. 

Ahora bien, jcoii qué caracter se  nos presenta la 
pena en el Q~iy 'ote? <cual es la finalidad que se le se-, 
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nala? E n  lo que acabamos d e  exponer parecc verse 
su  criterio retribucionista; sin embargo,  hay en la 
obra que examinamos pasajes en los que se da a la 
pena un sentido correccional. Uno d e  ellos es aquel 
en que Roque Guinart ,  el bandido generoso, narra 
sus desventuras y explica a Don Quijote las causas 
que  le movieron a abrazar tal  prol'esibn, y los inoti- 
vos que le hacen persistir en ella. Don Quijote le e:-- 
cuch.a admiraclo. Creía k l  que u n  bandido crri un 
inonstruo, desprovisto por completo dc las ideas y 
afecciones comunes i~ los demlis hombres, y.sc cn- 
cuentrn con que Roque es un ser no completamentc 
pervertido, que, a pesar cle vivir constantemente 1.1 

vicla del delito, conserva aiin en s u  alma generosos 
sentimientos. Si persevera en tal estado, cs acaso d e -  
bido, más que a su natcirol perversiiin, a fatalidades 
d e  la vida y a la desgracia d e  ciertos actos que 
hacen que el q u c  fui:  una vez crirnical, tenga quc con- 
tinuar s i ~ n d o l o ,  cino quiere que I;i justicia le haga 
pagar cara s u  falta. Don Quijote le exhorta que . 
vuelva al buen camino ,  ii que se enmiende, y le con- 
sidera como Lin eníermo de  enfermcdad curable, uo 
desesperada, d e  la que el arrepentimiento y la vuelta 
a la vida de  los h3mbi . e~  honrados  podran curarlii. 

Es t a  tendencia 2 procurar ,  ante  todo, la ci i inien- 
da del delincuente, expresaba tambiCn el cura en cl 
escrutinio d e  los libros de la biblioteca de  Don Qui- 
jote (Cap. VI, 1 p.) .  Tra tase  de  un libro que tiene 
en t re  miichas cosas buenas,  algunas dignas d e  repro - 
bación; un  delincuente, no del todo pervertido. No 
hay que arrojarlo el fuego, no hay que buscrir con la 
pena s u  exterminio; clCsele un plazo duran te  el cual 
no  se  comunique con los demás,  porque podria per- 
vertirlos, para ver si s e  enmienda. Si se enmienda, 
emplearase con el la misericordia; sino, se  le apli- 
cará estricta justicia, 



Verdad que este espiritu de  misericordia hacia el 
delincuente, de caridad hacia el preso, palpita en la 
obra toda de Cervantes. La justicia no debe causar 
daños inUtiles; la accihn de la pena ha de  Iiinitarsc a 
lo estrictamente necesario para s u  cuinplimiento, y 
los encargados d e  su aplicacibn no puederi agravarla 
maltratando al criminal. Este derecho i-eiviildicalo 
enérgicamente Gines de Pasamonte y lo afirma repe- 
tidamente Don Quijote en sus  admirables consejos. 
La eqliidad y la misericordia, en la interpretacion d e  
la ley y en la aplicacibn de  la pena, hallansc cn inul- 
t i tud de pasajes de  la obra de  Cervantes, afirt-i~ados. 
Tampoco la ley pcnal produce mejores resultados 
por consignar castigos muy duros;  'lo que  debe p ro -  
curarse es que se cumplan. 

quien corresponde ejercer la funcion 
Estalnos ya en los tiempos en que el Estado tia a d .  
quirido el poder suficiente para no dejar a la inicia- 
tiva privada cl castigo de  los delitos. Tal  funcibn co- 
rrcspondc al I<stoclo y en su nombrc al que reune 
toclc~s los poderes, al Rey. P o r  eso clice Sancho que 
la ((justicia cs cl rnesino Rey)) ,  y por eso Ilainti A los 
galeotes ((forzados del Rey que van a galerns),. 

Pero si la venganza privada ha desaparecido dc  
las leyes, vive ailn en la mente y corazon del pueblo 
que ve en ella, en muchos casos, el medio mas adc. 
cunclo.de castigar al cr imii~al .  De tal estado de  alma 
de la masa nos dan testimonio multitud de  pasajcs 
clel Qu2j'ole, que, en otro lugar y con otro motivo, 
enumeramos. 

be1 Quy'ote, y pi-incipalmente del c,lpitulo de  los 
galcotcs, puede sacarse buen numero clc datos  para 
rorlnar el cuadro de  la penalidad dt: la ¿=poca. 

Son las penas d e  qcie la obra nos da testimopio. 



la d e  muerte,  en primer luaar;  con bastante frecuen- 9 
cia, la indemnizacion pecuniaria. La  pena mas irnpoi.- 
tante y la más aplicada, parece era la d e  galeras. No 
debia ser esta pena muy dura ,  a l  menos para 13s cri- 
minales avisados, cuando Ginesillo de  Pasaniontc, 
testigo d e  mayor excepcion, que  ya habia pasado por 
ella, cuenta, para poder terminar la narracion de las 
famosas aventuras, con la quietud y la calma de  que  
en las gurafias habia de  disfrutar- Otra  pena bastan- 
te común era la de  azotes, que clebia aplicarse a los 
condenados a galeras; pues vemos que  todos los ga- 
leotes la habían sufrido. P o r  ultiino, podcmos citar 
la d e  sujecibn a la verguenza piiblica, la de muerte 
civil, que se entendia impuesta a los condenados a 
galeras por cierto niimero de  años-diez, segun uno 
d e  los galeotes-, y la que se imponía los ladro-  
nes en cuadrilla, ahorcandolos en los lugares donde 
habían cometido sus  fechorías, para servir de cscar- 
miento. L a  utilidad d e  tal pena no clebia scr  muy 
grande, pues vemos a la compciiii;i de Iiocluc Guinart  
ejercer tranquilamente sus  hazañas por sitios irontc- 
ros a los arboles d e  donde pendían los cuerpos de  
varios bandidos. 

En cuanto a la prision, no se consideraba enton- 
ces, sino en muy contados casos, ~:omo pena. 1% t> w- 
neral, era solo una medida de policía para evitar que 
los presuntos delincuentes se sustrajesen a la accion 
d e  la justicia, mientras se sustanciahan sus procesos. 
De este carácter d e  la prisibn nos da  testimonio uno 
de los consejos d e  Don Quijote al gobernador de  la 
ínsula Barataria ,  en el que dice: ((Consuela a los pre- 
sos que espel-an la brevedad d e  su  desp:icho )) 

Respecto al rkgimen de  las carceles de  la Cpocn, 
nos proporciona algunos datos la obra del doctor 
Cerdan d e  'rallada, publicada precisamente un ano 
antes que  el Q u v o t e ,  es decir, en 1604. E n  ella pre- 
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gona Tallada los medios que 61 cree conducentes a 
la mejor organizacion d e  las carceles y, al  hacerlo, 
nos d a  noticias d e  los vicios que en ellas observa- 
ba. El cuadro que de  tales datos resulta, es vei-da- 
deramente desconc'olador. Los  presos vivian haci- 
n a d o ~ ,  sin que hubiese coinpartimieutos d e  ninguna 
clase. Las cárceles eran lugares infectos, tristes, don- 
de  no penetraba la luz del sol. Hombres y mujeres 
vivian en ella reunidos, sin que las mujeres honradas 
pudiesen vivir aparte  d e  las pervertidas; y,  en fin, 
para da r  una idea de  cbmo sei-ian las circeles de  
aquel tiempo y cucin precaria seria la situacibn de  los 
presos, baste decir que, segun Ce rd in  de  'rallada, 
eran mcjor los famosos baños de Argel que nuestras 
prisiones. 

Ocurre  con los criminales algo parecido a lo que 
pasa con los enfermos. Antes d e  delinquir aqucllos y 
de caer en cama Gstos, suelen de  ordinario recorrer 
un prozcso sumamente pcirecido, c ~ , i n d o  no igual. 
En  efecto, según las modernas teorías de la ciencia 
mcdica, las e ~ l e r m e d a d e s  son producidas por gbrme- 
nes patolbgicos existentes en todos los organismos, 
de ta i  suerte,  que s e  puede afirmar, sin ningiin gk- 
nero de  duda ,  que todos somos enfermos en poten- 
cia. Pues  bien, esto mismo podemos decir con rela- 
c i tn  A los criminales. En todos los hombres existe un 
rnicrobio productor universal del delito, y este mi- 
crobio es la disposicibn criminosa, en virtud de  la 
cual todos nos podemos considerar como criminales 
cn potencia. 

Mas para que Ias enfermedades se  produzcan, no 
basta que en el organismo se den gérmenes morbo-  
sos; es necesario que  &tos encuentren un terreno 
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adecuado para desarrollarse y producir sus efec:tos 
deletkreos. Otro  tanto cabe decir de  la disposicibn . . 
criminosa, pues si bien es cierto que nadie carece d e  
ella, no lo es menos que la inayoria de  los hombres 
no son criminales. 

<Por  qut: medios se conseguirá que t o d ~ s  estos 
gkrmenes maléficos no salgan de su estado embrio- 
rio? Para  evitar el Tdesarrollo de  las enfermedades 
corpbreas, todos los galenos exigen la estricta ~ b s e r -  
vancia de  las reglas que la higiene prescribe; por con- 
siguiente, la fiel observancia de  los preceptos de  la 
moral, que  son la higiene del alma, sercin u11 re- 
medio eficacisimo contra las enferinedades cle la vo- 
luntad. 

P o r  lo que antecede se ve la gran semejanza que 
entre el delito y la enlei-medad existe, semejanza que 
distinguidos tratadistas elevan d la categoría de  iden. 
tidacl; pues no vacilan en calificar al delincuente 
como un enCermo y ai delito como una enfermedad, 
Cervantes, anticiplinciose en ésto, como en otras rnu -  
chas cosas, a su tiempo, participa de  la misma opi- 
nión. Pa ra  el ilustre manco de  Lepanto, el criininal 
es un verdadero enfermo y u11 enfermo curable, que 
saldrá del lastimoso estado en que se encuentra tan 
pronto como se le aplique un remedio adeciiaclo 6 la 
dolencia que padece. Así parece desprenderse ds la 
conversacibn que Don Quijote sostiene con el celebre 
bandido Roque Guinart (Cap. LX, 11 p.). 

Siendo, como era para Cervantes, el delincuente 
un enfermo, por solo este hecho se 11 deben guardar  
los miramientos, consideraciones y cuidados que con 
los tales se tiene; y por lo tanto, no se les debe tra- 

- ~ 

t a r  con excesivo rigor, ni tampoco con tanta blnndu- 
ra que haga ineficaces los medios. Ahora bien: si 
esto pensaba Cervantes, el excesivo rigor con que 
entonces la sociedad trataba a los delincuentes, 'cas- 



tiganclolos de  un modo m i s  que severo, cruel, no 
d ib ia  parecerle el medio mas adecuado para volver- 
les A la salud. I'or eso en uno de los consejos que 
Don Quijote da al nuevo gobernador d e  la ínsula 
Barataria, le dice que tenga conmiseraci<in de  los 
delincuentes, «pues son unos iniserables sujetos a las 
condiciones de la depravada naturaleza nuestra)) (Ca- 
pitulo XLII, LI p.). 

Ent re  las variadisimas forinas con que la crimi- 
nalidad entonces se manifestaba, Cervantes nos pre-  
senta como mas saliente el bandole;ismo; siendo d e  
aclvcrtir la nobleza J caracter caballeresco de  los que 
abrazaban tal profesihn. 

Roque Guinart,  cl famoso-bandido catalan en cuyo 
poder cayeron Don Quijote y Sancho Pai-iza, procura 
inspirar todos sus actos en los principios de  equidad 
y justicia. Cuando sus escuadras hacían alguna pre-  
sa y era ksta de gentes p b r e s ,  les respetaba cuanto 
llevaban y aun les socorría con liberalidad, pues te- 
nia mucho orgullo en decir que k l  sblo robaba a los 
ricos: y si en su poder caian personas pudientes, con 
111ucha finura y humildocl les rogaba fuesen oervidos 
de  prestarle parte de  los dineros que llevaban para 
contentar la cuadrilla, pero sin desplumar, jamis ,  
por completo, á los caminantes. iVas no sblo Roque 
('Juinart cocorrc con esplcndidcz 6 los pobres, t ra ta  
con iinurn y humildad a los ricos y hace con equidad 
los rcpartos de las ganancias: va más allá; sus senti- 
mientos caballerescos le obligan 2 desenvriinar la es- 
pada de  la justicia, y,  cual otro Don Quijote, proteje 
cloncellas, endereza tuertos, venga agravios, etc., y 
2s tal  el prestigio que tenia y I n  autoridad de  q u e  
gozaba, que muchos campesinos, i imitacion de la 
jokcn Clauclia, acuden a 61 para que los proteja con- 
tra las tropelías d e  los poderosos. 

A las notas apuiitadas cle nobleza y caballero- 
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sidad d e  los bandidos, podemos añadir ,  como nota 
comun a todas las formas d e  la crimirialidad, la jac- 
tancia de  los delincuentes. Cuando Don Quijote 
se  encontrb con la cadena d e  los galeotes (Capitii- 
lo XXII, 1 p.), preguntb al comisario: :por que peca- 
dos  van estos hombres d e  tan mala guisa?; el cual 
contest6 que  s e  lo preguntasen a ellos, que son gen- 
t e  que  tienen gus to  en hacer y decir bellaquerias. 
Con esta licencia, Don Quijote pregunta a cada uno 
la causa d e  su  desgracia; y si bien- unos no desplie- 
gan los labios para contestarle, tal era  lo tristes y 
afligidos que  iban, otros, en cambio, con gran des- 
enFado y mucho donaire,  le cuentan las fechorias pro - 
pias y las agenas; y entre  ellos hay uno, el famoso 
Ginesillo de  13arapilla, como Don Quijote le l lamaba, 
que, deseando pasar a la posteridad con su  nombre 
y hechos, publica un libro, t i tulado: Ginés de Pasa- 
monte, en el cual expone todas las bellaquerías por  
CI hasta entonces cometidas: libro elogiado por el  
comisario y que  Pasamonte  tiene en gran estima. 

O t ro  rasgo caracteristico d e  los criminales es el 
lenguaje que en sus  conversaciones empleaban; len- 
guaje que,  a veces, Don Quijote no entendía, por  lo 
cual tuvo necesidad de  acudir a las guardias para que 
le explicasen que eran ((señoras gurapas)) y que se 
entendía por  «cantar  en el ansia)). Tamhi&n sc obscr- 
va que los galeotes, adcmds de emplear palabras téc- 
nicas para designar el castigo 6 los medios d e  p rue -  
ba, se valen d e  figuras rethricas para  declarar sus  
fechorias. Asi, uno  era  condenado por  enamoraclo: 
otro,  por  mUsico y cantor; este, por faltarle diez d u -  
cados; aquC1, po r  enredar  con dos  pr imas hermanas  
y otras  dos  que  no eran primas, etc. 'l'oclo esto ex -  
plica la existencia d e  un argot  especial entre  los cri- 
minales, y por  eso Don Quijote, en ocasiones, 110 los 
entendía. 
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P o r  hltimo, es de  notar el desprecio con que los 
criininnles miraban a todos aquellos que declaraba11 
en el tormento, a lo cual denominaban ((cantar en el 
ansia)). Les llamaban canarios, músicos, cantores,no 
querían rozarse con ellos, y en todas partes y a todas 
horas les llenaban de  todo género d e  improperios. 

Llegamos a la parte ultima de  las cuatro en que  
hemos distribuido nuestro trabajo; la parte relativa 
31 procedimiento penal, que ahora expondremos fi jan - 
donos separadamente en cada uno d e  los tres ele- 
metitos que en CI se pueden distinguir.  El g'ue:, El 
proceso y La $rueba. 

En cuanto al primer extremo, nos da á conocer 
Cervnntes lo que en este punto tiene realmente ina- 
yor interts: nos muestra las cualidacles de que debe 
hallarse adornado todo hombre  llamado B desempe- 
fiar In delicadisiil-ia misiijn de jiizgai-; y, al efecto, dc 
algunos pasajes det Q z l i j o ~ e  se desprende que  el juez 
ha de  ser  justiciero, equitativo, ~nisericorclioso, des- 
apasionado, discreto y, en fin, dotado de  tantas cua- 
lidades cuantas sean precisas para inquirir la verdad 
y emitir recto juicio. Y en este punto nada creemos 
mejor que reproducir algunos d e  los consejos dados 
por el Caballero de  los Leones á Sancho, en los cua- 
les se encierra doctrina sana, sublime, expuesta en 
forma concisa y con claridad tal que a todas las intc- 
ligencias se hace asequible, eludiendo, en consecuen- 
cia, cualquiera explicacibn. Dice así Cervantes por  
boca de  Don Q~i i jo tc ,  aconsejando a Sancho (Capi- 
tulo XI,II y LT, 11 p.): ({Nunca te  guíes por la ley del 
encaje, que suele tener mucha cabida con los igno- 
rantes que presumen de  agudos. tIallen en ti más 
compasicin las lágrimas del pobre, pero no mas justi- 

17 



tia que  las informaciones del rico. I'rocura descubrir 
Ia verdad por  en t re  las promesas y dadivas del  rico 
como por enti-e los sollozos C importunidades del po-  
bre. Cuanclo pucliere y debiere tener l ~ i g a r  la equi- 
dad ,  no cargues todo el rigor d c  la  ley al delincuen- 
te ,  clue no es mejor la lamn del juez r ig~i roso  que  la 
del compasivo. Si acaso doblaras la vara d e  la justi- 
cia, no sea con el precio d e  la dridiva, sIuo con el d e  la 
misericorclia Si alguna mujer hermosri viniere ii. pe- 
dir te  justicia, qui ta  los ojos d e  sus  lágrimas y t u s  
oidos d e  sus  gemiclos y considera despacio la sustan- 
cia d e  la que pide, sino quieres que  se  anegue t u  
corazon en su  llanto y tu  bondad en sus  suspiros. 
Visitri las carceles, que  1a.presencia dcl gobernador, 
en lugares tales es cle mucha importancia)),  etc. 

Atas no quiere Cervantes que las cualidades que 
dejarnos expuestas como propias clel juez, qi iedei~ 
en mero  consejo, en s imple teoría: quiere  que  s e  
den en 1i1 practica, qiie realmente se  ccimpl¿in; y ,  í i  

este fin, nos presenta Sancho  resoIvienclo casos 
concretos y ostentando en ellos aquellas cualidades, 
muy especialmente la d e  ag~icleza de  ingenio, conlo 
observarse ~ .uec le  en sus ordenanzas y en sus  senten- 
cias, en las que, con frecuencia, va implícitá sa luda-  
ble doctrina penal. Tal  sucede, v. h., en el pasaje 
relativo a la solcicion dacla por  Sai1ch.o a la duda  pre- 
sentada por el Sorastero (Cap. LI, TI p.), al cual dice 
aqukl. ((Que pues esthn en un fiel las razones de con- 
denarle b absolverle, que le dejen pasar  l ibremente, 
pues s iempre es  alabado más el hacer bien que  mal  ... 
y en esto m e  vino a la memoria ur, precepto, entre  
otros muchos,  que me diG mi amo  Don Quijote,  que  
fue que,  cuando la justicia estuviese en duda ,  rne de- 
cantase y acogiese ;i la misericordia. o E s ,  sencilla- 
mente, la doctrina d e  la interpretacibn $r.t7 reo. 

E n  cuanto a la forma del proceso, reflkjase en el 



DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 247 

Quijote la propia d e  una epoca de  absolutismo y 
opresibn; la forma introducida por ia influencia ecle- 
siástica que,  con el t iempo, no respondiendo ii los 
principios que  en sil origen la habian iilspiraclo, de- 
genero en notorio abuso.  Nos referimos al  proceso 
inquisitorial ¿I secreto, q u e  era el empleado por la 
San ta  Hermandad,  a la cual se  a lude en distintos 
pasajes d e  la novela. 

De todos sabido es que  la S a n t a  1-Iermandad tuvo 
su origen oti2ial en t iempo d e  los Reyes Catblicos- 
aunque ya anteriormente,  con otro  cal-acter, se habla 
¡m plaatado,-como cor ocida es s u  organizacibn, de  
la cual solo diremos aqui  que  prestaba s u s  sei-vicios 
por medio d e  cuadrillas o g rupos  -de cuatro  hoinbres,  
l lamados cuadril leros,  disponiendo, además,  d e  u n  
t r ibunal  severo que entendía sin apelacion eri las 
causas de  los detenidos por  aquellos, y empleaba, al 
efecto, un procedimiento sumar io ,  sin estrepito y e je .  
cutivo. 

'Tal institucibn, que  en un principio produjo be- 
neficios, degenerb luego, troc¿indosz aquellos e11 per- 
j~iicios;  y en esta segiincla e tapa debía encontrarse  
en la &poca d e  Lervantes,  si hemos cle d a r  crkdito a 
la critica severa qiie el esci-itoi. hace d e  ella, poniendo 
en boca d e  Don Quijote (Cap.  SLV, 1 p.),  al momen- 
to  d e  presentarle un cuadri1lei.o el mandamiento d c  
prision, expedido por la S a n t a  1-lermandad, i causa 
de  haber dado  libertad Il los galeotes, e n t r e  otras ,  las 
palabras siguientes: (c\Tcnid a c i ,  ladrones en cuadri-  
lla, que no cuadrilleros: salteadores d e  caminos con 
licencia de la San ta  Hermand,id», etc.  

Mas la jurisdicciOn de  esta institucihn no se ex- 
tendía á todas  partes.  IIabia l ~ i g a r e s  en donde  ella 
no podía ejercitarla, eran los q u c  gozaban del del-echo 
d e  asilo, entre  los cuales se hallaban las iglesias, 
dotadas  de  semejantes privilegios desde los t iempos 
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cle Constantino, y al  cual, Sancho,  aconsejando a 

Don Quijote (Cap.  X, 1 p.) ,  quiere acogzrce,con el fin 
cle sustraerse a la accibn d e  los cuadrilleros. 

Y en cuanto a los triimites del proceso, solo con- 
signaremos aqui la idea cle que  era indispensable la 
audiencia del reo antes d e  condenarle, proclamando 
asi Ccrvantes una doctrina que  hoy constituye un 
axioma d e  Derecho. T a l  es la doctrina que se dcs-  
prende del pasaje relativo al escrutinio (Cap. VI, .pri- 
mera parte),  en que el cura,  antes d e  quemar  los libros 
cle la biblioteca d e  Don Quijote, mancla al barbero 
que  le vdya dando,  uno por uno, los libros d a ñ a d o -  
res del andante caballero para ver clc quk trataban,  
((pues pudiera ser ,  dice, hallar alguno que  no mere- 
ciese castigo d e  fuegov. 

Finalmente,  en lo que se refiere a la prueba, re- 
salta, desde  luego, la propia d e  una epoca d e  credu- 
liclad supersticiosa, como no podia menos d c  ser  
nqublla en q u e  se emplea la famosri, como tr is temen- 
te  cklebrc, ley d e  la tortura,  a la cual sliide (;ervan- 
tes en mas d e  una ocasion. 

E s  el tormento una institucibn antiquisima que  
empezb en el mundo-aunque con intermitencias-, 
hasta que  los pueblos se amoldaron a Iris corrientes 
d e  la vida moderna, desechando los principios erró- 
neos e inhumanos que  la habian dado  origen y acom- 
pañado hasta su  abolicibn. 

No estaba conforme Cervantes con la doctrina del  
tormento;  antes por el contrario, la censura de  una 
manera implicita, haciendo decir a uno de  los guar-  
das  condiictores d e  los galeotes, al exponer la causa 
del mal de  uno d e  ellos, estas  palabras (Cap. XXT1, 
par te  1): «.....y va s iempre pensativo y t r is te ,  porque 
los ladrones que  allá quedan y aqui van le maltratan 
y acriminan y escarnecen y tienen en poco, porque 
confesb y no tuvo animo d e  decir nenes; porque  di- 



cen ellos que tantas letras tiene un ((no)) como un 
((si)), y que harta ventura tiene un delincucnte que  
esta en su Iengua su vida O su muerte y no en la de  
los testigos y probanzas; y para mi tengo que no va 
muy fiiera d e  camino.»-Y yo lo cntizndo asi--res- 
pondib Ilon Quijote. 

Claro es que, siendo el torrnento un medio d e  
prueba y no una pena, no debía aplicarse a los acusa. 
dos que confesaban sus delitos 6 hsbian sido cogidos 
en flagrante; extremo este inanifestado por  Cei-vdn 
tes. valitndose para ello de  un galeote (Cap. XXII, 
parte I) que, al referir la causa de su mal, atiadc. 
«Fue  en flagrante, no hubo lugar de  tormento)). 

3Ias la ley  de  tortui-a no es el único medio de 
prueba en el Quijote.  Alildese á otro no inenos su- 
pei.sticioso, como lo es el duelo, que Cerv'intes, con 
notable acierto y oportunidad, mdldice (C i p. XSXII, 
parte TI); y, finalmente, se hace mericicin de  lo pt-ue- 
ba de testigos y probanzas, como ya pudimos obsei.- 
var en uno dc los parrafos copiados anteriormente, 
relativos al tormento, y en otros pasajec (Cdp. S V I I ,  
parte 11). 

'l'al es nuestro modesto trabajo. Cuantas  incohe- 
rencias c>ntenga, cuantas deficiencias encierre, no 
tenhrzin otro justilicante que nuestra buena inten- 
cibn; siquiera se pueden dispensar en parte,  teniendo 
en cuenta que ha sido resultado de una colaboracion 
mas perjudicial que util, tratandose de  trabajos que, 
coino el presente, debieran estar inspirados por un 
solo pensamiento, producto del esluerzo individual. 



L.,* BI.&LLOr.rECA 

DI?, L.+\ 

F A C U L T A D  D E  D E 9 K C H O  

4 * y?' Fl rENDrENrj0 a intiicaciones de mi querido pro- 
fesor U. AdolCo Posada ( 1 )  y llevado, por 

+r h.?> 
4-I. ,,otra parte, de  mi aficihn a los libros, em- 
prendi Iri tarea dc poner en ordcn la Biblioteca pdr- 
ticular de la 14'acultad cle Derecho Por  multitud de  
i-azones-que por lo general concurren en toda orga- 
nizacion naciente-, sc I-iabia producido en ella cierta 
confusibn, Iipadri i una libertad exccsiv.i en el uso 
de los libros, que perjudicaba su buen rbgimen. 
Asi, v .  g., el antiguo sistema de frridos para la licen- 
ciatura, que permitía a los alumnos preparar el tema 

-- 

( I ) El Sr. Posad;~  a l a b a  á In < : ! L O ~  elxargado dc la Biblio - 
teca. Actualniente lo c.;i;i cl  catcdril~icn SI.. t \ l t a ~ ~ l  ira 
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con la consulta d e  obras, traía confusiones en la dis- 
tribución d e  kstas, y algunas veces pkrdidas notables 
de libros d e  reconocido valor. rlsi  no es  d e  extrañar  
que en el Catálogo impreso en I S S ~  y en el Apéndice 
al  mismo, d e  1892, figuren \.arias obras que  en la Bi- 
blioteca ya no existen. Con Ia publicacion del nuevo 
Catalogo, que  se halla en prepai-acion, semejantes 
errores quedarán subsanados,  a la vez que  se inclui- 
r i n  las obras adquir idas posteriorrnentc a la publi- 
cacion del Catalogo de  1889-92. 

Hoy día, puede decirse que  la Biblioteca cntr,a en 
UI-I iluevo periodo d e  orden y normalidad. 

Los  antiguos indices han sido completados y re 
hechos; numeradas las secciones y estantes; y cada 
obra tiene, en s u  tarjeta, nota expresiva del lugar 
que ocupa, lo cual facilita su enc~ient ro .  

El indice por orden alfabktico de  autores se halla 
terminado,  faltando tan solo d a r  remate al indice d e  
materias y á la Sección de  Jzil-isfil-zidencia nacional y 
extranjera (i). 

Las  secciones que  se han hecho, aunque  no res- 
ponden rigurosamente a una clasilicacion cientificti, 
son las siguientes: 

FilosojSa. -Filosoji'cc del Der.echo. 
Socio1ogia.- Econonzis fiolitica. 
I9istoria general.  
Histol-ia del Del-echo. 
'Derecho P o l i / i c o .  -'Dc~.ezAo a4drninisLr. atil io. 

Derecho C¿rn¿>?zico. -Hislol-irz de la Iglesia. 
'Del-echo R o m a n o .  

( 1 )  Coiistitúyenla, principalmentc, la obra de  Dalloz, liepei-- 
loir¿; dc I,égislniio~z, ( le  Uoclriica el d e  Jzlrisfitrrdencc; la Jir- 
r . i~prudellcia Civil,  C?.imirral y .~\ilii~irzisir-a/& del 1TiÚzti~cll 
Sufire-mo, publicada por la ' R e v i s l ~  general  d e  L c g ~ i s l ~ ~ c i ó i ~ y  
Jiii-ispr-r~deizci~z, y varias Estadisticas dc la Administración dc  
Justicia e n  lo criminal y eii lo civil. 
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'Dcrecho Civil.-Derecho dfercantil. 
'Uerecho Penal.  
Z)e~.echo Internacional. 
Literatura. 
Pedagoy ia .  
EncicloPedia. 
K e v i s t ~ s  nacionales y ex¿ ranjeras: Sección par!icu- 

lar para las revistas latino- americanas. 

Como se ve, la distribucibn de materias se aco- 
moda, en lo posible, a la d e  las asignaturas que:com- 
ponen la carrera de üerecho. 

Siguiendo la costumbre, ya  tradicional en esta 
biblioteca, de  prestar sus  libros, no solamente a los 
proiesores sino tambikn a los alumnos que los piden, 
(al igual que lo hacen los seminarios de  las Universi- 
dados alemanasj, se  ha introducido este año una pe-  
queña modificacibn por lo que toca a la manera de  
conservar los recibos. 

Antes, solian extenderse éstos en papeles sueltos, 
sistema que traia los inconvenientes de  ser  molesta 
la con'servacibn de aquellos y de  hallarse expues- 
tos al extravío o perdida, con lo que se  imposibilita- 
ba el Poder luego reclamar las  obras prestadas. 1 Ioy, 
los recibos constan en un libro en blanco, destinado 
a este objeto, indicandose la devolucibn en nota mar- 
ginal. Este  modo permite, además de  evitar los an- 
teriores inconvenientes, saber quC clase d e  obras s e  
han pedido con preferencia y el nbmcro de  ellas. 

'I'ranscribimos a continuacibn el resumen d e  las 
obras consultadas en el año 1904 que, por termino 
medio, arroja las siguientes cifras: 



OBRAS CONSULTADAS. 

De carácter lilosófico. . . . . . . . . . . . . .  28 

D histórico ( 1  ) . . . . . . . . . . . .  26 

» socioi6gico. . . . . . . . . . . . .  ',Z 

» pedagágico. . . . . . . . . . . . .  12 

I> literario. . . . . . . . . . . . . .  10 

. . . . . . . .  jurídico. Derecho peiial. 25 

M n S c i v i l . .  . , . . . . . .  12 

1) » político y adininistrativo., . 8 

)) )) s intci-nacional. . . . . .  11 

)I )) p r o c e s a l . .  . . . . . .  3 
-- 

7'otal. . . . . . . . . . . .  158 
-- -- - - - - 

- 7 ,  1 engase en cuenta que estos datos constituyen, 
como antes dijimos, un termino medio: ,pues, en rea- 
lidad, el número de obras consuItadas es bastante 
mayor, toda vez que el cuatlro anterior ha sido hecho 
en vista de  los recibos que constan en el libro de ano- 
taciones, y en k1 no se ha tomado cuenta de  muchas 
obras que, por haberse consultado en la misma Hi- 
blioteca, b por haberlas dev~ielto inmediatamente, no 
se extendib recibo de  ellas. 

Otra nota digna de tenerse presente es que la ma- 
yor parte de  los recibos están firmados por los alum- 
nos, lo cual prueba cbmo algunos estudiantes saben 
aprovecharse de  las ventajas que esta Biblioteca pro- 
porciona para los que de  veras amas  el estudio. 

Unicamente seria de  desear, en los prestatarios 
todos, mayor diligencia en la devolucicin de los libros, 
una vez terminada su lectura'b consulta; ahorrandp 
asi á la Biblioteca las reiteradas peticiones de  devo- 
-- 

( 1 )  Se coinprendeil aquí  las obras  de historia del Dei-echci. 



lucibn ( 1 ) .  DI: esperar es que esto se remedie con la 
formulacion de un breve reglamento, en que el Claus- 
t ro  determine rigurosamente los plazos del prestarno 
d e  libros a toda clase d e  lectores. 

Respecto A este punto, dado el poccl espacio d e  
que disponemos, nos es imposible transcribir la lista 
de  las obras que hoy posee esta Biblioteca. Tan  sola- 
mente ii~dicaremos, para que se  pueda Cor:nar idea 
aproximada, que en el Catalogo de  1889-1892, el nu- 
mero sc  elevaba a unas mil; y hoy, segíin ci~lculos 
lundados, puede afirmarse que se  ha duplicado. 

La adquisicion de  libros nn ha cesado un mo- 
mento; y todas las obras, ya nacionales (i extranjeras,  
de  reconocida notoriedad, han venido i aumentar  
el valor, cada día creciente, d e  esta Biblioteca. 

En  cuanto a las revistas, i continuacibn damos  
cuenta d e  la seccion correspondiente; y lo hacemos 
de modo detallado, por  crerria digna d e  ser concbci- 
da y por no ocupar tan grande  espacio como si lo 
hici&semos de  todos los libros. 

Tambikn publicamos, en ultimo termino, la lista 
d e  los Anales y demas publicaciones semejantes que  
otras Universidades nos han remitido y siguen en- 
viándonos; dando, cte este modo, publica manifesta- 
cibn de  agradecimiento a esas mismas corporaciones 
que, con sus envios, honran esta Biblioteca. 

( 1 )  A LYLU precisamente se dehc que se hayan  c \~raviadn rnu- 
chos libros dc la Biblioteca y q u e  algunas obras iniportantcs esten 
rlescabaladas. 
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REVISTAS EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTA0 OE OEAECHO, 

A N T I G U A S  SUSCRIPCIONES Y DONAT'IVOS. 

L a  Tribuna de los Economistas (de 185 j a 1858: 
tomos I a IV). 

L a  Escuela del Derecho (1863, ts. 1 a 111). 
L a  e a z ó n .  e e v i s t a  cientijica, politica y literaria 

(186r, ts. 1 y 11). 
L a  defensa de la sociedad (1872, t. 1). 
La Ciencia Cristiana (1877 a 1886, ts. 1 a XXXIl). 
E! Ateneo. 'Revista cient<fic;r, literaria y artistica 

(1888, t. 1). 

. 3 e v i s t a  de  España (1888 a 1892; ts. SXJV a SLI1). 
L a   administración (1895 a 1897. ts. 11 a V). 
e o v i s f a  critica de Historia y L i~era tura  ( 1  89 j a r c ) o ~ ,  

ts. TI ri VII). 
7jev is ta  Polilica Jbei-o-americana ( 1  80 7). 
-13evista poli tic^ y Parlamen tílria ( i c p o ) .  

-Revista Ibero- a~nericana de Ciencias ~nédicas (1 Z;on 
a 1904, ts. 1 a XI). 

'Revista juridica (1 899). 
Enciclo#edia.juridica (IOO r ,  año  11). 
e e v i s t a  jziridica eficiclopedica (1900, ts. I V  y 1'). 
-Revista de los Tribunzlea ( 1  903- 1904). 

Journal des t;co~zoviistes (de I 877 a I 896, años  XIl de 
la p~iblicacion al LV). 

d n n a l e s  de Philosophie chrktiennc ( I  888). 
Bul le t in  zlniversitaz're de l'enseignement skcondaire 

(1891). 
L a  Qz~inzairze (1900 a 1904, ts. XXXVí a L\'I). (1) 

L'Euro$&en (1901 a 1904). 
~ ~ . i t o v ~  antologia (1877, del vol. VI1 al XlI). 

(1) Donativo del Sr. Altamira. 
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:Archi~*io d i  Ps,ichiatl-ia, An.tropologia criminale e 
,Scie.lzze fienali (1880 a 1896, ts .  1 al XVII). 

l,a SczcolLz f iosil iv~ ( r 8 g r  a 1893). 
IZii!ista d i  FilosoJa scien.~{/.ica ( r  887, v.  \ J I )  . 
'l<ivistn d i  diritto público (1892, año 111). 
Fivis tn  i t ~ l i a n a  d i  S o c i o l o g i ~  (1901 3 1904, años TI, 

¿i VIII). 

I h e  nineteenth Centzwy (1891). 
d n n a l s  oJ the Avzerican Acaderny (1893 ü rqoz). 
'The laaj qua~ter ly  reviezw (1880). 
The  CUnive~-si¿y E-rtension .jozirnal (1898 a I 90'1, vo- 

lumen TV a IX). 
Zeitschr$,fiii- die gesamte Staatsaotssenscha (190; 

a 1904). (1) 

SUSCRIPCIONES ACTUALES. 

.Fevista general de Legislación y J z i ?  is#rildencicr 
(desde 1880 t. LVI). 

Y<el)ista contemfiorcinea (desde 1880, t. XXVII) . 
La Ciudad de Dios. Reiiista agustiiaiana (desde 

1881, t. 1). 
59oletin de la ínstitztcicin libre de enseñanza (desde 

I 883). 
L a  Esfiafia CModer.na (desde I 889, t .  1). 
:Xuestro Tiernfio (desde 1901, t. 1). 
L a  Lectiira (desde 1 0 0 1 ,  t. 1). 
'Roletin del Instituto de qefornzas sociales (desde 

1904, t. 1). 
f l e m e  de droi! internationel (desde 1869, t.  1). 

jr) También se reciben las publicaciones siguientes, que .no 
son suscripciones: 

O Instituto, Coimbra (desde 1903 i. 
Vnión ibcro-ame~icccna (desde 1900). 
La Ciztdad Lineal ( r 902). F. > ,  

I*  - f r .  



._fjevue iitlernstionale de l'enseignement (desde 1887, 
tomo SII I ) .  

;7\Couzlelle revue historique de droit  (desde I 889,  
tomo XIII). 

bBevue des cours et conprences (desde I 903, año  TI). 
'(ievue Polit ique et fim+lamentaire ( descle I 904 , 

tomo XLII). 
Bzilletin de la Soc i i l e  d e  Ldgislation cotn$ai.de (des- 

de  1895, t. XXIV). 
eevz ie  f i initenti~ii-e (desde I 905). 
T h e  American journal ~ / ' S o c i o l o g y  (desde 1900, vo- 

lumen V). (1) 

REVISTAS DE CHILE.  

L a  Revis ta  de  Chi le  (desde 1899 a 19o1). 
E l  Educador  (desde 1900). 
Chi le  =Noder.no (desde 1903, t .  1). 
e e v i s t a  K u e v a  (desde 190 I a 1902). 
E l  l'ensarniento Lat ino (desde I qo 1). 
La Educación nacional (desde 1901, t .  1). 

(1) Existen además números sueltos de varias revistas, que 
seguramente fueron adquiridos para consultar algnnos articulas 
en ellos insertos. Entre otros, citaremos: Ln Frunce ioi>~rne~-cWle,  
Revi~e chrélicrinc, c41znalec des  scieiace; $sychiques: Keiiuc socilzle 
et politique, Ida scienza del diriito privalo, Rivista di Sociologia, 
L'aizonza~o, IZ Filaitgicri, Giornale degl i  economisti, The nafional 
reviezu, Tlte No?tist,  Y{li~.~iisfa de AIZ~I-ofiologia crilninal, La m ~ e .  
va ciencia jzrridica, etc. 

(2) Muchas de las revisias de esta secci6n han sido donadas 
por.el director de la España Noderiza, quien las recibe por cl 
cambio de su revista en las Repiiblicas americanas. Véase A n d e s  
de  la Universidad (le Ovledo, año 1,  p. 3 5 1 .  Hoy ha cesado el 
envío de algunas de ellas. Otras, son donativos dc editores. y cen- 
tros docentes americanos. 



REVISTAS DE MEJICO. 

L a  I-Zepública ( 1  go 1- 1902). 

Revista Moderna ( r  001). 

'7jeilisia Positiva (desde 1901). 
nnleliu de Jrlstrucci~n pública (desde 1903, t .  1) 

RE.VISTAS DE LA A R G E N T I N A ,  

í-ievista de .Derecho, Historia y Lelras ( 1  900-1 9 0 2 ) .  

Filosofía y Letras ( 1  901- I 002). 

Cataluña, Aragbn ,  Valencia, 'Baleares ( r  90 r -  r 903). 

El So l  (18~9-1901).  
Iris (1 89~)) .  

Revista <'j\Cacional (desde I 899). 
Kevistn Juridica (desde I 9 0 2 ) .  

España (desde 1903). 
Ideas (desde I 903). 

I\>e~iisfa del A teneo (1 90 1 ) .  

La P a t ~ i a  (diario, 1900-1901). 

REVISTAS DE GUATEhIALA. 

El Llerecho (1901 -1 902). 

Ln Escuela del Derecho (1900). 
La Republica Agl-icola (1~00-rgoz). 

L a  Tropi lgandn Cienttfica (1900- I go 1). 

C;ualewzala en 1897 (niimci-o iinico especial). 

REVISTAS DE HONDURAS. 

El ~ W e n t o r ,  Choluteca (1901). 

REVISTAS DE NICARAGUA. 

El e q ~ e n e o  Nicavagiiense ( I  90 1). 

Escz~ela de Derecho ( I  902). 
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REVISTAS DE SAN SALVADOR. 

Revista Centroa77zericsn~z ( 1  9 0 2 ) .  

Revista jzrdicial (1 9 0 2 ) .  

El Foro del Porvenir ( 1 ~ 0 4 ) .  
La Quincena (1 903- 1 9 0 4 ) .  

REVISTAS DE COSTA RICA.  

El 1-/el-aldo del I s i ~ z o  ( I ~ O , ~ ) .  

REVISTAS DEL URUGUAY. 

V i d a  Moderna  (1900 a 1 9 0 3 ) .  

La Revista xuev,z ( 1 9 0 2 -  IL)O 3 )  
La cAlborada ( 1  goo- r rjo 1). 

REVISTAS DEL PERU. 

El A t e n e o  (1  899 a I 904). 
Lecturas ( r  9 0 2 ) .  

XEVlSTAS DE BOLIVIA 

Boletín. de la Oficina nacional de Esíadislica ( 1 ~ 0 1 ) .  

REVISTAS DEL ECUADOR. 

Revista de la Sociedad Juridtco- literaria ( 1 9 0 2  1903). 
L a  Idea. Letras, ciencias y variedades (19oo.rgo1). 
Revista Literaria ( I  90 I -  I 9 0 2 ) .  
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REVISTAS D E  CURA. 

Cziba fieda,qbgica ( 1  c)o 4). 
E l  Econonzista ( r  903 r c)ot). 
Cziba y 4 1 n é r i c a  (desde I c)oo). 
El Problema de  la ~uberc~i1osi.s (ic)!.).ll. 
lZevista del Fol.o (1902). 
lZe~i i s /a  ./zt~-idico not;rr.i~L ( 1  ( 1 0 2 .  r ~ o j ) .  
La Instruccióiz fil-iin~~i.in (desde r c , , , ~ )  . 

ANUARIOS Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS 

.4n.nu.7~io delln I\'egi.a ~2)17ii-ersit$ deg l i  sLlldi d i  ( ; S  

17ova ( r bol)  

. Annuar io  della R cgia T)n i~ ,e i . s i /a  d e g l i  s ~ l r d i  d i  1 ' ~ -  
dova (1 8qz i 1898). 

Annuai-io della IZzgin T)i)izil~ersi~.i d i  Pisíl (drscle 
1895) .  

i lnnna,- io da  /!.cadeiniz P o l ~ ~ l e c h n i c a  do  Poi-/u (cle 
1878 a 1902 ) .  

Alzales de 1s (Jnil1ersidL7d de Bzlei?os a l i r e s  (clescle 
188%, t .  1). 

Anales  de la Linil~ersidad nacion¿tl de l ó 1 - d o b ~  ( r 9 0 2 ) .  

Anafe5  de  la 'Univers idd ilTavoi. de  Saiz ,lf3i-c0.~ de 
Liwza (desde I 900, t. XSVII) .  

?We',izol ia de la Sec~.etal-i.1 de In s~ i~ucc ión  +liblicLr. 
(;untemala ( i ~ o o ) .  

N e n z o ~ i n  ?.4nua?.io dc la U i i i v e ~ ~ s i d , ~ d  de LL7 I / . z b . ~ ~ z s  
(1902). 

(.Anales de la u n i i ~ e r s i d ~ ~ d  de Clzilc (clesde 1891). 
cAnciles dc la ~Jni7~et.sidad nacional dcl C I ' ~ ~ . a g i ~ ~ ~  

(cl esde r 8 0 ~ ) .  
d n a l e s  de  la Universidad c e n ~ r n l  de I/enez~lela (c lcc -  

de 1901 t. 1). 
18 



cAnales de la Escuela nacional de .Jzt~.isfirzldencla. 
MCxico (desde I 904). 

cAnales del Insti~zl!o de segunda enseñanza de la Ha- 
btina (1905). 

El cA1-chivo nacional, de la Asunción (desde 1900). 
Revisia de la Vniversidad de Rzienos cAires (desde 

1904, t .  1). 
Revista de la Universidad nacional del Paragzray (de 

1893 a 1898). 
I<evista acadéntica da Facultade de dil.eito do Rectfe 

(1902, t. X). 
'Bztlletin de l1.Univel.sité de 7oulo.use ( I  897 a I 90 1). 

Rafifiort annuel du Conseil de 1'Vniversité de T o u -  
louse (desde 1901). 

Finalmente, existen tambien varios anuarios y 
memorias, de caricter puramente estadistico, de 
algiinas Universidades españolas, los cuales tienen 
relativamente poca importancia para ser indicados 
en este lugar.  

JosB A l .  SEMPERE OLIVIZRES. 



EDUCACION PRIMARIA EN OVIE03 Y LEÓN. 

NCART,AI)OS de cste importantisirno sc.i.vicio por 
' ' j ~  delegacibn del celoso Rector del Distrito, señor  g &e$ 

e&-4 Arnmbur~i  (au~orizado para ello por !t. O d e  B 
2 j dc  Noviembre de iqoq), heincs cle ocuparnos bre- 
vemente aqui clel estado-poco halagueño, por cier- 
to-de las Escuelas 1,rimarias en el Distrito; porque 
son estos Anales, eco y acta de  la signiricacibn y pro- 
phsitos de  la Universidad asturiana, impulsando y 
extendiendo la cultura publica, lugar  a proposito al 
concurso de la inisma Tlniversidad en empresa de  
accibn social de  tanta trascenclcncia como es la Edu- 
cación popiilar; y porque, tarnbiCn, la Escuela supe- 
rior universitaria debe mantener relaciones directas 
con los demas grados y Ordenes de  la Enseiianza. 
Todo e s t i  den t ro  del concepto de  la Universidad 
inoderna; pues si, como suprema institución docente 
de la Nacion, tiene sus  fines propios, otros tiene ade- 
mas impuestos por la especial situación d e  la cultura 
públiza en España,  cua l  manifestó en la Asamblea 
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universitaria de  Valencia nuestro colega el S r .  Sela, 
bien conocido por su competencia pedagbgica. 

En paginas d e  humilde obra (1), y a  disertamos 
sobre el tema escolar de hoy, así narrando historica- 
mente, hasta los presentes dias, el desenvolvimiento 
de  las Escuelas de  Primera enseñanza en Asturias y 
Lebn, cbrno exponiendo consideracionés generalés 
acerca de las de España. 

Lenta y trabajosa, como en todas partes, fuk su  
marcha en e1 Principado y en el reir10 leonks; esbo- 
zos de  escuela desde el XI, al amparo de  la Iglesia y 
no mucho mas hasta el XVI, en que asoma mejor el 
interks de  Jlunicipios, Hermandades, Colegios, Obras 
pias y Fundaciones, Juntas y Asociaciones, hasta el 
XVIII, que siente el iinpulso inmediato de las Socie- 
dades Economicas de Amigos del País; y ya el inte- 
res directo del Estado, A partir de  1812, con legis- 
lacihn seguida y varia en que se señalan las fechas 
principales de  1821, 1825, 1934,  1838, 1844, 1857, el 
retroceso de  1867, y una coleccibn abrumadora desde 
1869 y af-os siguientes de 1873, 1874, 1882, 1883, 1887, 
1901, 1902, 1904, etc.: para indicar solo aquellas dis- 
posiciones mas salientes y de trascendencia. El pro- 
greso, sin embargo, fu t  grande, aunque paulatino. 

Entre  las provincias espafiolas, al alborear el si- 
glo XX, Lebn ocupa el lugar primero y Oviedo el se- 
gundo por el niimero de sus Escuelas publicas. Segun 
el censo de  1900, aquella provincia (386.083 habitan- 
tes) tiene o,39 escuela por cada roo de estos; Csta 

i r ) His tor ia  de la Unive?-sidad de Oviedo y s oficias de los 
Establecimientos de  Ensefianza de su Distrito, por FerrnIn Canella 
y Secades.-Oviedo: Imprenta de  Flórez, Gusano y C.' 1903-1904. 
-Segunda edici6n. (Un t., 7 9  r pAgs.) 



(627.069 habitantes) 0 , 2 2  escuela por cada 100; y si 
LeOn y Oviedo ocupan respectivamente los nhmeros 
I j y 16, respecto a la instruccibn t habitantes que 
saben leer y escribir, hay (en relacibn al censo cita- 
do) 223.266 analfabetos O sea 65,62 por roo de habi- 
tantes l e o ~ ~ e s e s ,  así como son ignorantes 374,710 6 el 
69,32 por 100 de  los pobladores asturianos. Quizás 
en triste coinparacion con otras regiones, pudieran 
satisfacer en cierto modo los aiiterioros datos; pero 
bien se ve que falta mucho que andar en el camino 
estrecho de  la instruccibn-no ya en el mas amplio 
de la educacion-y se nota enseguida que los resol - 
tados distan mucho de lo que debieran ser, conside- 
rando la cifra de  las decaidas Escuelas populares. 

Que así no se puede seguir, esta en la conciencia 
de todos, y unos y otros tambikn nos lo decimos con- 
tinuaaieate'en Lebn y en Asturias, mientras a trope- 
zones seguiremos caminando para la resolucibn del 
problema de  ia Enseñanza primaria en un descon- 
cierto continuo, con legislacibn tan numerosa como 
movediza (la maizigt~a, que decia el S r .  Jlcllado) y en 
una vida de  fbrmulas y exterioridades, sin fondo ver- 
daderamente fructuoso, ni menos orientacibn segura.  
'4 juzgar por leyes y decretos, Ordenes y circulares, 
estatutos y reglamentos, cambios y contrareformas, 
parece que los organizadores se desvelan por levan- 
ta r  al pals curandole de  la ignorancia; pero, después 
de hojear Gacetas y .Boletines, Comfiilaciones y Anzia- 
rios, en muy contados casos aparecen la buena Admi- 
ministracion y, sobre todo, la Pedagogia; porque, 
cuando hay anuncios de acierto, el retroceso viene 
enseguida. Ent re  esperanzas y vacilaciones, vive de- 
cadente 6 inconsiderado el Magisterio primario; muy  
principalmente, apenas existe la Escuela, moral y 
materialmente considerada; y, en la inmensa mayo- 
ria de los casos, brillan por su ausencia los medios 
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imprescindibles d e  enserianza C instruccibn. Ciei ta- 
mente, son grandes  los obstaculos d e  orden econi)ini- 
co en un país empobrecido & improductivoi mas tam- 
biCn no es menos cierto que ha  Ilcgado la hora de  
vencerlos a todo trance y de  dirigir mejor los con- 
tados recursos nacionales, l lamados a rcndimicnto 
prodigioso, empleados que fueran en la proporción 
debida y en lo que imperiosamente demanda la in- 
cul tura  general. 

P o r  muy sabidas, resultan ociosas estas con otras 
lamentaciones, y mas conviene el hacer que el hablar. 

Hay que p r o c i ~ r a r  ,V¿re.stros eficaces para su alta 
m i s i ~ n ;  edificar escuelas mcrecedoras d e  estc nombre; 
y realizar enseguida una enseñanza educadora. 

No hemos  d e  repetir noticias y obser\~acioncs ex-  
puestas  en Ia citada Flistol-ia z ~ t l i i ~ c r s i t ~ ~ . i ~ ,  y si iinica- 
mente  aduc i r  breves consideraciones referectes A re- 
formas ofrecidas y no  realizadas al terminar  aquel 
libro, con esperanzas del  levantamiento d e  la Ins- 
truccibn primaria,  otra  vez fiigaccs i, en suspensibn 
indeiinida. 

Como los maestros han d e  venir por las Escuelas 
Normales, s i  estos cstablecirnientos están hoy muy 
por  encima d e  procurar  solamente el «ar te»  (como 
en aquellas remotas  Juntas  d e  Examinadores, Insti- 
tutos ,  Academias, etc. d e  los dos  siglos antcriores),  
bien puede decirse que,  en la entraña b fondo del 
asunto,  no se dominb en la mayoría de  los casos el 
pr imer pensamiento csbozaclo por  el venerable >'Ion - 
tesino en 18j .1 ,  m i s  abierto por  el Reglamento o rg i -  
nico d e  184 j  y sus  coinplen~entos d e  1840, que  se 
desenvolvieron con cierto entusiasmo y vocacibn rz- 
lativas, viniendo despubs, a l  mismo propOsito, otras  
organizacio;les: la mcmora ble d c  1857, la crisis d e  
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1868, el aplaudido plan del S r .  Gamazo en 1898, 
cercenado por el S r .  Garcia Alix en 1900, modificado 
por cl S r .  Roinanones en 1901, otra vez cambiado 
y reducido en 1903 por el S r .  13ugallal; y, cuando se 
creía mejor fallado el pleito, a tenor del R: D.  d e  ?o 
d e  Marzo d e  1905 del ministro S r .  Ida Cierva, no se  
planteo la reforma y ha quedado en suspenso por  
otro R. D. de  r8 d e  Agosto ultimo del S r .  1Mellado. 
Sin entrar  en el examen crítico de  las modernas y 
mejor orientadas reglamentaciones y detenernos en 
su principal aspecto y alcance pedagbgicos, bastar& 
consignar que s iguen las Escuelas Normales, y por  
ende las d e  Oviedo y Lebn, bajo plan interino o pro- 
visional; por  tanto, en crítica, movediza 6 incompleta 
situación para se r  prepatorias 6 plantel de suspirado 
magisterio en relacibn con la educacibn moderna. 

Claro esta que su estado es mas aceptable que  el 
antiguo, tanto en estable organizacibn interior como 
en su habilitaciiin con edificio propio al caso, mas 
amplio para sus  fines y necesidades, y dotado de  al- 
gunos medios indispensables a la instituzitjn, Las  
Escuelas Normales d e  Oviedo estan en casa moderna, 
que pudo ser  bastante mejor; y aUn asi, cercenada en 
sus dependencias d e  la planta baja, destinadas ¿1 Co- 
misibn y Museo d e  Antiguedades, como la parte alta 
a diferentes oiic inas provinciales : centros que de- 
bieran sacarse de  allí para responder el edificio todo 
;I su objeto, dedicandole tambikn las pequeñas huer- 
tas adyacentes. 

Ida Escuela Normal d e  Maestros d e  LeOn sigue 
en pequeño,  viejo y ruinoso edificio, y la Normal d e  
,Maestras, d e  construcción moderna, es har to redu- 
cida. Resulta además que, tanto en Oviedo como en 
León, las Escuelas practico-graduadas, con sus  cua- 
t ro  secciones que  debieran estar adosadas las Nor- 
males, dejan mucho q u e  dese¿ii-, pues Id ovetense de  
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val-ones no ticnc local propio y durai-ite no pocos aiios 
i i l t in~os  estiivo p o b r ~ ,  indecorosa y antihigitnicameii-- 
tc c s t ab l c~ ida ,  y en ineces recientes cerradci y ocioso 
el personal; la d e  mujeres,  está en una d e  las nuevas 
lisciielns rnun icipules sin suiicientes condiciones; y en 
1-cbn s e  I~allar;  en igual estado lamentable clc ont i -  
g i ~ e d a d ,  reduccibn y pobreza la de  varones, quc Lirgc 

remediar en relacibn con la novisima y rnas acer- 
tada dii-cccibn cle la eiiseñanza popular.  S o b r e  este 
punto clebicran ponerse de  acuerdo las Diputaciones 
y los Ayuntainicntos cle las capitales, paro procurar 
con urgencia edificios normales y graduados ;i pro- 
posito para su  objeto, en t ipo y modelo de modernas 
construcciones. 

Con aqu6llos de tan escaso aliciente; con tal mo-  
vilidad organizadora: cuando,  además,  no resiilta la 
vocacihn personal ni fija ni cultivada, antes bieií, 
comprimida por un porvenir menguado y de  cierta 
inconsidci-acibn social, la matricula noi-inal ha cle- 
caído, O se  rccluta cr! elementos pobres, sin al ic i~to,  
entusiasmo, ni todo el vigor físico indispe nsable. 

Es de  esperar qiic anuncios y reformas cambien 
el cuadro,  después de  1901 en que el ministro Conde 
d e  Romanones asegurh el pago del Magisterio poi- 
el Es tado  y los Sres .  I3ugallal y Dominguez Pnsciial 
borraran inliinos y vergonzosos sueldos en i004, re- 
dimiendo d e  situacibn miskri-inia i~ inaumerables 
.l\aestros (565) asturianos y 898 leoneses), para llegar 
al aplaudido R. D. cle 2 2  d e  Marzo d e  r q n j ,  con ocho 
categorías dc  i .ooo ,i 3.000 pesetas, i-efrenclado por 
cl S r .  I,a Cierva. E n  inal hora qiiedb suspendido 
después por dificultades de  presupuesto; y es de  d e .  
sear  vivamente que, con acertadas modificaciones, 
sca pi-onto expi.csivn deseada y honrosa situacihn 
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econhmica para el magisterio primario (adernas de  
nutr i r  mejor y consolidar bien la Caja de  Derechos 
pasivos), cesando las retribuciones particularcs para 
llegar, en los tCrminos debidos, a la gratuidad de  la 
Enseñanza. Sean los sueldos lo que deben ser,  su  
pago Cacil y frecuentc, y sin habilitacibn de  clase, que 
distrae a prolesores y los convierte en agentes de  ne- 
gocios con perjuicio de  su propia tarea. 

Si la dicha reducida n~atricula proporciona esca- 
sez de  personal, el procedimiento actual de  nombra- 
i~iicntc, dc .llacstros dificulta su colocacion y ocasio- 
na infinitas y dolorosas vacantes, que obligan a tener 
ccrradas las Escuelas, cuando, a veces, ya tambikn 
i-esu!tan clausuradas por otras causas. Calcúlense las 
tristes consecoencias d e  estos enunciados! ... 

J,os complicados llamamientos 6 concursos para 
la elecci0n y nombramiento de Maestros, son: dos 
por turno «iinico», el mas general, en 1;ebrero y 
Septiembre para provcer en propiedad las Escuelas 
con sueldo inferior a 8 2 5  pesetas; el de  ((ascenso*, 
en \larzo, para Escuelas con dotacibn superior a 
dicho sueldo y li favor de  los Maestros que descmpe- 
ñ a n  &as con ingreso por oposicibn; el de  «traslado», 
en Octubre, de Escuelas de  todas categorias con Icis 
circrinstancias de  mayor servicio, sueldo actual y 
plaza del mismo grado, a proveer, según su  clase, 
por el Rectorado y la Superioridad; el d e  ((oposi- 
cibn j j ,  para Escuelas de  sueldo d e  825 pesetas, hoy 
dc ccentracla)) en las elementales, y todas las de  nucva 
creacion de cualquier sueldo, y tambitn las dotadas 
con mas de  82 j pesetas no provistas por traslado G 
ascenso; y hay, por Ultimo, otro concurso transito 
r-io, por el R. D., l lamado d e  gracias, d e  3 1  de  Mayo - 
d e  1902, para una tercera parte d e  J<scuelas vacan- 
tes con 8 2 5  pesetas. /i- , ,  

Ahora bicn; es probable que conviniera suprimir \ 

)i : 
1 
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los concursos (al menos los del turno «unico») crean. 
do, como el ministro Sr .  La Cierva proponia, un 
Cuerpo de  Alaestros aspirantes en virtud de  oposi- 
cibn y á semejanza de otras carreras (tkngase en 
cuenta que esta reforma lleva aparejados el aumento 
decoroso de  dotaciones indicado y la construccihn de  
Escuelas aceptables); y entonces, bastaría un solo 
concurso general al año, anunciado en Septiembre 
para que en I . O  de Enero p~idieran los nombrados po- 
sesionarse de  las Escuelas . Asi se simplificaría inu- 
cho la trabajosa tramitación de  los concursos con la 
propuesta unica por Rectorado y no por provincias, 
como se hace ahora, con no poca complicacibn. Al 
efecto, los Maestros aspirantes deberian formalizar 
solamente un expediente para todas las vacantes del 
Distrito, determinando bien la respectiva preferen- 
cia; se evitarían propuestas dobles y rectificaciones 
posteriores del trabajoso actu a t procedimiento, con 
ventajas de tiempo y economia para ellos; y más rá- 
pida seria la gestibn de  10s Rectorados al publicar 
tan solo una propuesta comprensiva de todas las va- 
cantes. Otra ventaja, ademas: disminuirian las enojo- 
sas cartas de  peticibn por los maestros, que parece 
desconocen la legislacibn escolar, y las infinitas reco- 
mendaciones por personajes de  mayor y menor bulto, 
que molestan á los Rectores pidiendo gracias y favor 
para casos en que 13 legislacihn es terminante 6 in- 
flexible, ademas de minuciosa, haciendo que ningún 
concursante pueda ser pospuesto a otro de  menos 
servicios y mkritos; y cuenta que nunca se da una 
igualdad de condiciones entre ellos. ;,A qu6 obligar a 
la cortesía para gastar tiempo, papel y franqueo coo- 
testando a tan inútiles peticiones? ¡Todo se espera de  
la influencia personal y nada del derecho propio! 

Adoptado que fuese aquel procedimiento u otro 
concurso, darin por resultado que el Macsti-o perma- 
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neccria un año por  lo menos en la Escuela obtenida; 
y ,  mientras no se llegue al suspirado ((ascenso en la 
plaza,), tal vez convendria restablecer la restriccibn, 
que ya  se  dispuso, prohibienclo a los aspirantes soli- 
citar cn concursos análogos por  dos años, 6 menos 
que, por un justiiicado motivo, bien demostrado 
(pr in~ipa lmente  la falta de  local-escuela b casa-ha- 
bitacibn), el Maestro no pudiera permanecer en la 
localidad; y ,  en los casos señalados, sufrirían las con- 
secuencias ciertos Municipios morosos, porque tam- 
bién quedarían sin proveer en propiedad b interina- 
mente aquellas Escuelas nominales. Hubo y hay casos 
en que procede esto, tanto cn la provincia de  Oviedo 
como en la d e  Lebn. 

Los comprendidos retrasos lamentables cn la pro- 
visibn d e  Maestros para las Escuelas por la lentitud 
dt: los actuales concursos, en par te  pudieran reme- 
diarse con el procedimiento indicado, y no poco con 
el aumento de  personal, mejor dotado, en el negocia- 
d o  de  Primera ensefianza d e  la U ~ i v e r s i d a d  (1). 

La  provision ((interina)) de las Escuelas contituye 
hoy por hoy, a juzgar por los resultados, u n  mal y 
no un beneficio para la enseñanza, salvo contadas 
excepciones d e  Maestros con buen deseo y vocacibn. 
Esta  forma de servir la enseñanza ocasiona excesiva 
mudanza b escasa permanencia en las Escuelas. Urge 
ricelerar los medios de  proveer éstas en propiedad 
con la deseada reforma d e  la legislacibn primaria.  Si. 

( I ) Esta a caigo, en la Secretaria general de la Universidad 
de Oviedo, del Lic.  11. Facundo Pcdrosa, cuyo celo, justiíicaciún 
y abrumador trabajo, .son dignos dc  cncomio, constrastando con 
la ietribuci6n reducida C injusta, comparada con los similares de 
otras Universidades, de menos despacho cn astintos dc Primera 
enscñ,inza. Varias vcccs sc ha rcclamado acerca dc csta desigualdad 
dc la plantilla iinivcisitei~ia oyetense, tanto al 3linistcrio como d la 
Coinisinn parlanicntaria dc I'resupliestos. 
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mientras tanto ha d e  haber interinidades, debieran 
ser  provistas por los Rectorados todas las vacantes 
desde 500 pesetas d e  sueldo hasta la primera cate- 
goría, para evitar la tardanza que en este servicio se 
nota en los nombramientos de .Magisterio interino 
correspondientes a la Subsecretaria de  Instruccib,~ 
piiblica, observándose lo dispuesto en el art .  1 3  del  
lieglamento de  14 de  Septiembre de  1902; y asirnis. 
[no las Juntas  debieran comunicar enseguida toda 
vacante a los Rectorados para evitar todo retrdso en 
los nombramientos. Mas tambikn hay que decirlo: 
en no pocas ocasiones no es fácil ultimar estos, por- 
que «no  hay aspirantes)), d e  lo que se dan casos repe 
tidos en Asturias y Lebn,  clamando los pueblos por 
,\laestros, y no habiendo a quien nombrar. 

Pa ra  acusar otras anomalías de  la I'rimera Eiise- 
ñanza en el Distrito universitario ovetense (no obs- 
tante estar mejor que la de  otras i-egiones), c u m -  
ple manifestar que aun faltan bastantes Escuelas 
por crear,  sobre la base de  la ley d e  1857 y dispo- 
siciones postei-iores, hasta la del plausible R. D. d e  
18 de Febrero de  Iaoq; siendo de  advertir que,  aun 
cumplida en parte, antes y despuCs de  esta clisposi- 
cibn, la del R. D. d e  2 5  d e  Mayo cle 1900, suscrita 
por  el ministro S r .  ( iarcia Alix, procede aquí aqui- 
latar  si los patronos y gerentes d e  fabricas, explota- 
ciones, industrias y talleres con r 5 0  obreros en ade- 
lante, conceden una hora a los menores de  18 años, a 
los propbsitos de  su  instruccicin elemental, y si sos- 
tienen las delerminadas Escuetas desempeñadas por 
personas competentes. O t ro  tanto cabc' manil'estar 
respecto a la olvidada, por entero ,  enseñanza de  
sordo-mudos y de  ciegos; porque ni en las E S ~ U C ~ , I S  
públicas se atiende a estos desgraciados, ni hay esta- 
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blecimientos especiales como lenitivo a su infortu- 
nio. S e  tuvo en Oviedo,pasajeramente, con magiste- 
rio particular del malogrado Sr. Zabaleta, subsiste en 
Gijon con enseñanzas de  los Sres. Quirbs y Paloino. 

Mas el estableciniiento de  las debidas Escuelas en 
nilmero, clase y lugar, en una y en otra regihn, de- 
pende ahora del proyectado y lento ((arreglo escolar)), 
anunciado en el memorable R. D. de  26 de  Octubre 
de 1901 con espíritu mas acertado y 'completo del 
de 1857, considerando mejor el censo general de po- 
blacihn, el especial escolar de seis a doce años, la 
mayor necesidad de Escuelas y el numero de  las pri- 
vadas establecidas, sin olvidar la facilidad de  las co- 
n~unicaciones. Para  su cumplimiento, se dictb la Real 
Orden de 3 1  de Diciembre de  1902, con disposiciones 
encaminadas al conocimiento de  factores que inte- 
gran la vida escolar en cada pueblo, a fin de fijar la 
suina, categoría y distribucihn de  sus Escuelas con 
relacion a cada grupo 6 entidad de poblaciin, te- 
niendo en cuenta distancias, naturaleza del terreno, 
etcktera, para grupos de  500 habitantes y aun meno- 
res (por excepcibn en dilicultades de lejanía, acciden- 
tes del terreno, montañas, ríos, etc.), hasta formar 
un cuadro sintttico en cada Municipio; siendo posi- 
ble mayor número de Escuelas en aquéllos en que asi 
lo demanden el establecimiento d e  industrias, aurnen- 
to de comercio, etc., etc. Y para mejor determina- 
cibn, aparecib el R. D. de 19 de Febrero, con mas la 
Circular de 18 d e  Abril de 1904, aquCl dictando re- 
glas para que cada Ayuntamiento tenga el nhmero 
de Escuelas legales, y ésta disponiendo la publica- 
cibn, en la Gaceta de  lMadrid y en el Bolet in  oficial, 
del ((arreglo escolar provisional)) de  cada provincia 
para conocimiento y reclamacion de los interesados, 
Ayuntamientos, Maestros, padres de familia, etc. 

Todo esta bien, muy bien, y en principio. las 
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medidas son plausibles en todo extremo.  Idos hIu- 
nicipios reinitieron sus proyectos con los ti-imites y 
formalidades del caso; pasaron y pasan meses; la 
publicacibn premiosa de  tales arreglos cscolares en 
los peri6dicos oficiales por orden alfabktico de pro- 
vincias, sufre grandes interrupciones; tardara largo 
plazo hasta la insercibn de  los proyectos para LeUn 
y Oviedo; despues s e r i  necesario tiempo a fin d e  
examinar dicho arreglo provisional; y otra vez ha 
de  ser preciso nuevo plazo para la aprobaci0n del 
definitivo. Resulta,  pues, incierta y lejana esta fecha, 
y d e  aqui mil inconveni'entes, porque esta paralizada 
toda reforma y aumento d e  Escuelas en numerosas 
localidades, detenidos proyectos oficiales y tambikn 
pensamientos d e  auxilios y ayuda generosa d e  par- 
ticulares en casos repetidos, asi en municipios astu- 
rianos como 1eone:;es. ?No podría abreviarse tal pu- 
blicacion insertando los arreglos en extraordinario 
suplemento del peribdico oficial nacional, h hacer . 
excepcional impresibn aparte  para ser  profusamen - 
t e  distribuida en las 1-esp\-ctivas provincias? De seguir 
la lentitud indicada, las consecuencias son verdade- 
ramente graves. 

Se tocan muy principalinente en proyectos de  
construccirjn d e  nuevas Escuelas, como tainbikn en la 
eleccihn de sitios para ellas, y en la reforma d e  m u -  
chos viejos, destartalados y antihigiknicos locales es- 
colares, pues que hay determinados y buenos propbsi- 
tos en no pocas Ic~calidades. Numerosas corporacio 
nes populares q u i e r e ~ o l i c i t a r  el auxilio del Estado 
al amparo de  varia legislacibn contenida iiltiinarnente 
en el R.  D. de  5 de  Octubre d e  1883, debido al señor 
Gamazo, R. O. d e  19 d e  Abril  de 1893 y el aplaudido 
R. D. de  a6 d e  Sept iembre d e  1904, li propucst,l del 



Sr.  Doiilinguez Pascual, determinando más el pro- 
cedimiento administrativo-econbmico para la edifi. 
cacibn, y concretando muy principalmente los prin 
cipios pedagbgicos d e  construccibn, éstos tantas y 
tantas veces olvidados en este Distrito y en toda 
España. 

Disponitndose a su remedio y avanzando los pro- 
pbsitos para reformas en arquitectura escolar y otros 
extremos, se manifestb enseguida la Junta provin . 
cial de Instrucción pubIica de León con plausible 
Circular de 14 de  Noviembre de  1904, respondiendo 
de  lleno a los fines de  su  Instituto, recordados en la 
modificacibn de las Comisiones regionaIes de Ense- 
ñanza en 1902. Pidib a todos los Municipios datos 
necesarios con que formalizar «un registro general de  
locales-escuelas y casa-habitacibn de Maestros)), para 
conocer la existencia b carencia de tales edificios, sus 
condiciones higiknico-pedagbgicas, respectiva pro- 
piedad, estado, piezas d e  que constan, capacidad de  
las mismas, superficie, cubicacihn, luz, vcntilacibn, et- 
cktera, con todas las instrucciones necesarias a fin de  
obtener una informacihn completa, ofreciendo tam- 
bikn facilitar ii las Corporaciones populares tres tipos 
de planos, con memoria explicativa para los distin- 
tos pueblos, segun la poblacibn; y disponikndose asi- 
mismo a extinguir una irregularidad frecuecte en 
aquella provincia-como Oviedo-, acordb no pro- 
poner nombramiento de  Maestro (art. 16 del Regla - 
mento de  1 4  de  Noviembre de  1902) en aquellos 
pueblos que no tienen local escolar, a fin de que no 
haya profesores que pasan años sin da r  ia enseñanza 
ni un solo día en las Escuelas para que fueron nom - 
brados. .... 

Avanzando en los indicados propdsitos, aparecib 
seguidamente el R. D. de  28 de  Abril de  1905, que 
honra al ministro Sr .  Cortezo, reglamentando me- 
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jor Ia - construccion, conservaciGn y custodia ' de  los 
edificios destinados a Escuelas públicas, y poniendo 
mas auxilios en los Presupuestos generales del Es- 
taclo a favor de  los Ayuntalnientos, principalmen- 
te  de  aquellos muy desprovistos de  recursos y de  
más reducido vecindario. La cifra a tal objeto cnl- 
culada es i todas luces reducida, y se hacen nece- 
sarios un esfuerzo nacional o una operaribn econ6- 
mica al C ~ S O ,  que seria de  resultaclos m i s  eficacx, 
pues ya el Jlinistro manifiesta que de las subvencio- 
nes pedidas tiene Id ;cantidad anual 
d e  los presupuestos hasta 1913, iY cuántas peticio- 
nes y expedientes se han elevado por Asturias y 
Lebn cuando por el Estado, de  una manera irrefle- 
xiva - y al Eavor- se han consignado alixilios para 
villas y poblaciones importantes con olvido de  po- 
bres y apartadas aldeas! Dicho R. D. ofrece la nove- 
dad,  digna d e  aplauso, de  comprender como com- 
plemento una notable c<Instruccibn tilcnico higiCnica 
relativa a la construcci0n de  I~scuelas» ,  condensan- 
d o  las opiniones más autorizadas y admitidas entre 
pedagogos C higienistas respecto a los multiples 
puntoo relacionados con la Escuela primaria y es- 
pecialmente a su construccibn en lo tocante a e m -  
plazamiento, orientacibn, extensibn, coristrucciUn, lo- 
cales, clases, ventilacibn, iluminacibn y mueblaje 
escolar. En I I  de Julio siguiente, la Subsecretaria de 
Instruccibn publica circulb por la G ~ c e t a  y Boletines 
un ininucioso interrogatorio, tí fin de  conocar el ((es- . 
tado actual)) de  los edificios d e  Esciielas respecto ;i 
los extremos de s u  propiedad pública, edificios alqui- 
lados (jtantos!) y aquellas noticias requeridas por la 
Junta de  Lebn G los preceptos del Dr. Cortezo, con 
otros detalles para puntualizar si los locales son de  
construccibn expresa b acondicionada, d e  que pisos, 
renta, materiales, pavimento, forma geomktrica de 
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las dependencias, aluinnos que caben actual y cO- 
modamente, agua potable y abundante,  retretes y 
urinarios, jardin, patio y sitios de  esparcimiento, la 
coiiservaci0n actual, etc ; entendiendo nosctros que,  
en tales datos, deben darse por comprendidos otros 
niirilopos relativos A sitios,  temperatur?,  inric detallc.: 
respecto i los escasos mobiliario y iit-iies didiicticos 
y,  asimisino, it la olvidada memoria quc d e  los hoin . 
brcs ilustrcs cle la localidad y ,  especialmente, de los 
bienhechores d e  cada Escuela, debieran consigi-iiirsc 
en ksta, scgiin esta c l i sp~~cs to  por  el R.  l.). de  2 dc  
Septiembre de  1848  

Los inclicados interro gatorios debieran diripirsc 
tambikn á conocer el estado d e  las Escuelas privadas 
y de  las especiales, preceptuadas y no cumplidas 
todas, en explotaciones industriales y Cabricas (Real 
Ilecreto de 2 5  d e  Mayo de  rgoo), para determinar  y 
señalar las vci-daderamente lijas y computables en 
relacion i las piiblicas. 

Saliendo al encuentro de  tanta  incuria y dejadkz, 
habituales en España,  se conminb severamente a 
los Maestros oficiales para que contestaran sir1 falta 
i dicho interrogatorio que, una vez ultimado, cons- 
tituira un cuadro d e  tristeza y vergüenza para el pais. 
13ersiguiendo nosotros, en 1qo3, aqueIlos extreinos )- 

pormenores a fin d e  tener cabal idea d e  las Escue- 
las y,habitaciones magistrales en el distrito 6 las 
dos provincias de  Oviedo y Leon, no hallamos tales 
datos en sus respectivas inspecciones escolares, si 
bien los alcanzamos en breve tiempo, pero muy tra-  
bajosamente, con centenares de  cartas particulares 
a los alcaldes, párrocos y personas diversas, con- 
densando el resultado apenador en nuestra citada 
Flistoria irniversitaria. Y ,  finalmente, respecto a este 
punto y para despues, que se publique tanta- incuria 



<habrá ya llegado la hora de tener Escuelas dignas 
de este nombre? 

La descenti-alizacibn por Rectorados deberá pro- 
curar la construccion de Escuelas respondiendo a las 
modernas exigencias del sistema de enseñanza gra- 
duada, en ediiicaciones ad hoi 6 adaptaciones posi- 
bles de lo existente, y separacion de las casas para 
Maestros: todo por la difusion de planos, proyectos 
y presupuestos procedentes del Negociado de Arqui- 
tectura escolar en el Ministerio, y otros de índole varia, 
que pueden y deben obtenerse del importante Museo 
pedagbgico de Madrid. 

;Tendremos una oferta mas de las muchas del pe- 
ribdico oficial? 

D 
::> 4:s 

Pasando rápidamente a indicaciones de la vida 
interior de la Escuela, urge poner mano enérgica 
a fin de procurar la veracidad y efectividad del Cua- 
dro-Programa de enseñanza vigente, cual se prescribe 
en el R. L). de 26 de Octubre de 1901, tal como fu6 
condensado aquCl por el entusiasta Sr .  Conde de Ro- 
manones. hilas jcbmo es posible que se practique en 
innumerables casos con Maestros y Maestras de esca- 
sa instrucci6n, amparados por fáciles ((certificados de 
aptitud)), para cuyo examen no se requiere conoci - 
miento y practica de las principales materias de la 
Instrucci6n primarias? La circular de la Junta de Leon 
de 1904, acusa esta gran deficiencia; y, por otra par- 
te, con las Escuelas y dotaciones actuales, parece que 
son una necesidad presente tales certificados, cuan- 
do no pocos pueblos aun prescinden de estos «pape- 
les» y contratan singulares maestros libres para las 
noches de invierno, como es usual en regiones leone- 
sas-asturianas. 

Bien diferente es tal estado del de las naciones 



modernas, donde el cuadro d e  la enseñanza de  E s -  
cuelas graduadas es t i  adaptado a un plan conchi~trico 
desarrollado en orden cíclico, que comprende la edu- 
cacibn integral y la enseñanza práctica por medio del  
estudio, conocimiento y aplicaci6n d e  materias cle 
orden fisico, intelectual y moral.  

Ira no es posible sostener el criterio de pobre es- 
cuela'y limitada enseñanza en las aldeas y escondidos 
pueblos de  montaña 9 apartados valles, porque los 
ciudadanos todos tienen derecho á iguales elementos 
educativos como base, y hasta con más facilidad debe 
prestrirse en sitios distanciaclos de  centros populosos 
de  cultura. Acerca de  estos extremos, ya no es actual- 
mente de  paso aquel viejo criterio de humilde y limi- 
tada instruccion en aquellos lugares de poblacibn 
escasa y modestos medios. 

Doquiera y siempre, la Escuela moderna, estable- 
cida topograficamentc en sitios adecuados (aparte 
de las de  Adul tos ,  todavía mal  comprendidas y 
planteadas, como las singulares de  Ciegos y Sordo- 
mudos, apenas establecidas, o fugaces, cuando lo fue- 
ron, en Oviedo y Leon), debe ofrecer todo un cuadro 
educador conlpleto ci los alumnos, sin mas variedad 
que la complementaria orientacion d e  la enseñanza 
a las necesidades locales y regionales de  produccibn 
y trabajo para el mejor desarrollo futuro d e  la gente 
escolar. Porque Los intereses son varios: ya centrales 
O urbanos, de valle 6 d e  montaíía, d e  agricultura y 
de  ganaderia (con los campos d e  ensayo), d e  indus- 
tria y comercio (preparacibn d e  las de artes y oficios), 
de costa (cual en Asturias sucede) para la navegación 
y pesca; y en todas partes,  mirando a contener cuanto 
sea posible la emigracion, dando á los niños medios 
para desenvolverse aquí, 6 poni&ndolos en prepara- 
cibn adecuada cuando marchan a lejanas y diferentes 
tierras. 



Esta aspirncibn contrasta con el actual alcance, 
dentro y íuera del  Distrito, cle la presente educ;ici011 
primaria; mas a tanto debe aspirarse camino del 
progreso, modificando tambien de  una manera ra- 
dical los útiles y medios pedagi>gicos actriales, la 
inversibn del paupkrrimo y aiin no bien empleado 
fondo de  ((inaterial)) que, hacinado, viejo, mal clis- 
puesto y peor conservado, asemej~i las Escuelas i~ tras- 
teras 15 desvanes, con inconvenientes quc set-ia pr-alijo 
referir. S e  impone ssi otro esfuei-zo del l+:stado en 
esta materia, danclo utilidad prictica ii la clireccibn, 
que debe esperarse del citado .Museo pedagbgico para 
adquisiribn del mobiliario escolar, hoy más faqtible 
que cuando aquellos laudables propositos del ininis- 
t ro  Conde de  'l'oreno al crear la llamada Comisib~i 
d e  Fomento cle las Escuelas. 

La repetida Circular clc la Provincial leonesa de  
rSr>,l contiene este pari.nfo. 

((Necesitando esta Junta  tener garantía segiii-a de  
q u e  las cantidades que cobran los Alaesti-os,por. el 
concepto de  nzaferial, son religiosamente invertidas, 
las Locales de Primera Enseñanza contrastariin, con 
vista del Iibro de  Contabilidad y presupuesto apro- 
bado, el material adquirido en 21 presente año, y en 
el mes de Enero, ;i contar ya descle el p rbxin~o,  1-eini- 
tiran a esta Provincial rrlaciciii de  los objetos y cn -  
seres comprados por cada Maestro en el año antc- 
rior. Sobre  este punto encarece el inayor celo esta 
Junta  a las Locales, pues seria sensible que, por no 
secundar la labor recomendada en la presente circu- 
lar, hubiera que reconocer que estas Corporaciones 
son las principales culpables del estado lamentable 
en que, respecto a material de enseñanza, se hallan 
algunas escuelas.)) 

Al  trascribir estas líneas, la Junta  patronal del Co . 
legio universitario d e  [Huérfanas Recoletas de  Santa  



C i i t ~ l i n , ~  de Oviedo se dispone A dotar sus  ciulas con 
todo e1 mobiliario y iitiles didacticos, segiin los iiltl- 
inos edcl;ii~tos en el extranjero, a fin d e  constituir una 
liscuela ii~oclclo bajo este aspecto pedagbgico, inien- 
tras se arbitran recursos para locaies nuevos addpta-  
dos a la olvidada enseñanza especial d e  las mujeres y 
principalmente de  infelices niñas como las a l l i  ain-  
paradas. 

S i  las propoi-ciones d e  este trabajo, ya demasiado 
extensas, lo consintieran, algo dii-iaaios aqui del in- 
Lcresuntc lolleto .I-'~Y las  I.:scuel,-ts d e  Oi~iedo,  (1805) 
c sc r i~o  por L). Uionisio )Iilartin L4yuso, director dcl 
liistituto general y t6cnico d e  nuestra capital. 

El tema de  la Ecl~icaciOn priin~iria es sugestivo 
para tratado detenidamente g con insi3~:.icia; y tam- 
bien, dada su situacibn decaída en Esl>añn, que s e  
ofrece una vez mas en el Distrito acadkmico de Ovie- 
do  l,ebn, aunque, en lo general, presente notas mas 
favorables que otras provincias d e  la nacibn. 

Urge fijar una oi-gCiriizaci0n clii-ectivo-descentrali- 
zcidora, a l  par  que rigorosa, desde las atribuciones del 
l iectorado hasta la funcibn de  las Juntas  Provincia- 
Ics y 1,ocales d e  Primera Enseñanza, y muy especial- 
rncntc: dctcrminar y aumcntar  la Inspeccihn, bien 
ca~:iacterizada 

Si fuera electiva, incesante y dotada d e  medios 
necesiir-ios Ia reforma de  las Juntas por el R.  D .  d e  
2 de Septiembre d.: 1002 ,  mucho hcibierCi ganado con 
ella la Primera 15iiseñanzn; pero eil lo mas, resulta 
letra muerta la realizacibn dc  tantas funciones sin 
elementos que  las trncluacail en fuerza v iva .  Es una 
maiiiicst~cion mas del eterno sistema espciñol de  J u n -  
tas honorilicas, voluntarias y gratuitas,  buenas e n  
principio y sin resiilt,ido evideiltc ii lii pos-tre. l'rcsi- 
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didas por autoridades politicas y movedizas, sin pre-  
paración para  el caso, como son n ~ u c h o s  Gobernado- 
res civiles y Alcaldes, resientense las Juntas del 
carácter burocratico y varirible d e  tales entidades; 
despuks, el personal que  constituye las Comisiones no 
resulta frecuenterilente acondicionado para un servi- 
cio que,  además de  administrativo, es técnico-peda- 
gogico. Mejor fuera llevar estos Centros a la depen- 
dencia inmediata d e  los Rectorados iiniversitarios y 
Direcciones d e  Institutos, segun las provincias; ior- 
m a r  Juntas  d e  Catedraticos, maestros, médicos,' a r -  
quitectos, sacerdotes, industriales, padres y madres d e  
familia, fundadores y favorecedores d e  Escuelas, Ins-  
pectores,  etc; y constituir una Coinision ejecutiva, d e  
gran  actividad y ainplias atribuciones. Las Juntas,  
asi organizadas, reeabarian el apoyo directo & i n -  
mediato de  Gobernadores y Alcaldes para asuntos 
econbmicos G de  presupuesto, referentes a I «  Ense- 
fianza y sus edificios, mientras estas ohligacioncs pe r -  
tenezcan li los Municipios y no se sustraigan para 
el Es tado,  cual se hizo con el pago d e  haberes al  
persorial , emprendida q u e  fuera la construccibn d e  
aulas y habitaciones por  el :nisrno Estado.  Qcie si 
es d e  desear, en lo general,  u n a  descentralizaciUn COIII- 

pleta, no es muy fácil, e n  pueblo como el nuestro- 
poco acostumbrado á usar de  propias iniciativas y 
si ii vivir chniodamente bajo la t~ i te la  del Gobierno,- 
romper de  repente relaciones d e  prudencia con los 
Altos Poderes,  y d e  ellos por ahora ha dc recibir la 
pauta para deseados cambios. 

La InspecciOn escolar, tantas veces llamada igual- 
inente a reforma hasta el Ultimo R. U. de  ;o cIr Mar- 
zo de  1905, relrendado por  el S r .  La Cierva, y cuyo 
cumplimiento quedb en  suspenso'en 18 de  Agosto 
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siguiente, debe de una vez tomar su caracter propio 
para llevar a las Escuelas oficiales la acci6n guberna- 
tiva del Ministerio del ramo y guiar a los 3laestros . - 

en su  vida profesional y en todo cuanto tiene relación 
con la enseñanza, instrucción y educacibn primarias. 
Hasta ahora, la Jnspeccion resulta poco menos que 
nominal e ilusoria, principalmente en provincias co- 
mo en León y Oviedo, por el numero de  Escuelas; y 
cuando se lleve a cabo dicha disposicibn soberana u 
otra analoga-aumentando el número d e  Inspectores 
que en el proyecto se calc~ilan-será conveniente tam- 
bien modificar extremos importastes  del R. D., fijando 
la natural dependencia d e  los Inspectores al Rectorado 
respectivo; porque, teniendo la. Inspecci6n toda l a  
independencia necesaria en la parte tkcnico-pedago- 
gica, en la parte politico-administrativa, itinerarios 
de  visita y atribuciones fiscales, d e b -  haber  rela- 
cihn, conocimiento e intervencibn Iogicas de  la nuto- 
ridad superior académica del Distrito cj provincia, de 
que no deberán prescindir los inspectores (pues que 
ni los ampara la categoria adininisti-ativa), fundados 
en omisioces del R. D. indicado; considerando asi- 
mismo que la actual dependencia de  los Gobernadores 
civiles puede d a r  lugar a determinados abusos con 
propbsitos políticos, como ha sucedido en ocasiones. 

Á casos especiales y cuando urgentes necesidades 
d e  servicio lo requieran-ya que es y sera insuficiente 
el numero de  Inspectores provinciales-han de  acudir 
los Rectores, como jefes d e  la Inspecci6n d e  Enseñan- 
za oficial en su  Distrito, a aquellas atribuciones del 
R. U. de  18 de  Mayo de 1900 para fiscalizar todos los 
organismos docentes d e  su jurisdiccion, disponien- 
do  visitas excepcionales en relacibn con los casos y 
seghn resiilte d e  acuerdos ó actos de las Juntas 
provinciales y locales, realizando dicha facultades 
por si 13 por delegacion en personas verdaderamente 



capacitadas; y no se darh lugar 6 intervenciones (a 
veces intenciooadas O d e  mira personal) como la con- 
signada en 1C. O. de  1 2  de Octubre de  iqo.4 para Eil- 
bao, si bien nunca deben ponersc trabas para la visita 
a las Escuelas por  los concejnlcs, padrcs de  familia y 
todas las personas interesadiis en la buena.marcha 
d e  la Enseñanza. La  Junta leonesa se  ha inanifcstado 
con actividad entusiasta responclicndo a preceptos 
d e  la reforma de  su organismo en 1902; y en la dicha 
Circular de  1.1 de  Noviembre de 1904, consignci plau- 
sibles acucrdos con que ha procurado coadyuvai: i~ la 
tarea abrumadora d e  s u  Inspector, escogitaiido un 
medio especial al efecto de  conocer freciientemente 
el estado d e  la instruccibn en las Escuelas. Y, poi. de  
pronto, para comprobar los preceptos legales sobre 
la Ensciíanza obligatoria, dispuso que las Juntas  loca- 
les foi-inasen en el ines d c  Diciembre el cznso gene- 
ral d e  matricula de  niños y niñas cornprcndidos en 
la edad escolar obligatoria (de seis a doce años), cla- 
sificrindolos en pobres y ricos para las retribu,ciones; 
al mismo tiempo, supo  recomendar a los Maestros que, 
a pi-incipiosde cada t r imestre ,  remitieran ii Ia I n s -  

pecciiin provincial aquel estado de  la n~atr icula ,  pun- 
tualizando 1;is faltas de  asistencia y cl riúrncro dc 
trabajos por  cada matriculado durantz  los t res  inc- 
ses anteriores,  exzmiriados que fuesen estos pcir \¡o. 
cales locales: prescripciones todas que habrán clc 
cumplirse íi costa d e  los Ayiintamizntos moroses, ti 
con la suspensii>n legal de  los ~\Iaesti.os q u -  no cLiin- 
pliesen las prescripciones, por entender,  con, tal  omi- 
sibn,  que no se hallaban al frente de  su respectivo 
estahleciiuiento. Ilna vcz examinados por cl [nspec- 

. -ter los trabajos, serán devueltos a las Escuclas res-  
pectivas con las observaciones precedentes, ;i f i n  de 
que los padrcs  d e  familia puedan entcrarsc del pi-o- 
gres0 cle sus  hijos en I n  enseñanza. 
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El aprovechamiento escolar y toda obra de  popu- 
lar cducacibn, estriba, muy principalmeiite, en la 
asistencia asidua 6 las aulas por los niños, y debe 
hacerse para ello incesante propaganda entre  padres ,  
obreros y labradores, recurriendo A las conminacio- 
nes d c  la ley s iempre que  sea preciso y razonable. 
Aliciente muy al caso seria la creacibn d e  cantiilas 
escolares y de  otros  auxilios para los jovenes alum- 
nos; y en centros populosos, el establecimiento d e  
Escuelas-asilos donde  recoger y educar  a los niños 
abandonados y t7agantes, separindoles  del  pillaje in- 
laritil, d e  la mendicidad y del vicio, pr0log.o d c  la 
deliricuencia, supl iendo así la accibn social ;i la pere . 
za d e  padres  desnaturalizados, si  aquella creara inu- 
tituciones, ya  practicadas en otros pueblos, y aquí  
en proyecto por las Asociaciones d e  Caridad de  
Oviedo y Gijbn. 

'I'odo esto esta bien, segiin el t ino con que,  por  
una y otra  parte,  s e  lleven a cabo las expuestas o 
analosas  prescripciones escolares; mas que todo sea 
si11 menoscabo de la l iber tad,  indepcndcncia, iniciati- 
va  y dcscnvolvimientos propios y fecundos dcl M a e s  
tro, para no dificultarle con intcrvencibn incesante 6 
caprichosa en procedimientos y sistemas d e  s u  prac- 
tica i ructuosa,  a Tin d e  no condenarle a ser  una 
rniiquina repetidora, sin la virtualidad suya tan ne- 
cesaria en el rt5gimei.i d e  las Escuelas. 

Con ciertas deficiencias indicadas, esta muy rela-  
cioriada la larga tramitacihn de  los expedientes A 
Jiaestros an te  los Consejos universitarios, donde  los 
c a r g o s y  descargos s e  extreman i> se  desvanecen con 
g ran  facilidad; como es tardía la i-esolucibn y d e  
grandes inconvenientes las medidas preventivas que 
s e  toman. En estas y cn otras  cosas, se  escribe mucho 
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y se hace poco, cual es costumbre añeja en la España 
del eterno expedienteo. 

Finalmente, no st: caminaria tan a ciegas y con 
tal volubilidad en la suspirada reforma de  toda la 
Enseñanza, en particular de la Primaria, si se ex- 
tendiesen y hasta se vulgarizasen los conocimientos 
pedagógicos; y ,  cual se  procura hacer por la virtud, 
sanidad y riqueza con difusion de  la Moral, Higiene 
y d e  la Economía política, se extendiese la ense- 
ñanza de  la Pedagogia, hoy limitada a las antiguas 
catedras de las Normales y a la moderna superior 
universitaria en la Facultad de  Filosofia y Letras, 
dispuesta por R. O. d e  30 de  Abril de  1904. 

Cuanto va expuesto, es ya doctrina admitida y 
corriente por cuantos se ocupan de  las bases de la 
Educacibn pública, y son conclusiones de  libros y de 
prensa profesionales, así como d e  Congresos y Asam- 
bleas escolares. Citar  fuentes y nombres autorizados 
seria prolijo, y basta mencionar la opinibn respeta. 
ble de nuestro colega el S r .  Sela. 

En resumen, las cuestiones de  inmediata resolu- 
ción relativas a Enseñanza primaria, así en Astu- 
rias y Lebn como en toda España,  se  refieren: 

A) A los Maestros é Inspectores; B) A los loca- 
les; C)  Al mobiliario y material de la Enseñanza: 
y D) A la Admioistracibn de la misma. 

En cuanto á los ?Maestros, debe mantenerse la 
aspiracibn al sueldo mínimo d e  mil pesetas, estable- 
ciendo una escala graduada en la cual se incluyeran 
todas las cantidades que por diversos conceptos per 
ciben, hasta las retribuciones, cuya cobranza directa 
coloca a aquellos funcionarios en una relacibn son las 
familias que no es la más conveniente para los inte- 
reses de la enseñanza y sus  
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Alientras se  consigue ese ideal, urge: 
I ." Que el ascenso se  verifi.que sin ccambiar de 

escz~ela, para evitar el continuo trasiego y obtener los 
frutos que son de esperar del conocimiento acabado 
de las condiciones de la localidad en que viven. 

2 . "  Que una Insfieccidn. tkcnico-pedagbgica, y no 
meramente adniinistrativa, funcione constantemente, 
de modo que cada Escuela pueda ser visitada una 
vez al ano, por lo inenos, permaneciendo el Inspector 
en aquellas que sea preciso ocho 6 quince días, hasta 
adiestrar al maestro en los procedimientos pcdagb- 
gicos, que puedan ofrecerle dificultad; resolver las 
cuestiones que hayan podido surgir  con los padres 
de  familia, las autoridades locales, etc. Mientras s e  
crea por medio de una ley un Cuerpo de  Inspectores, 
podría utilizarse, en comisióo, para el ejercicio d e  
estas funciones, a profesores d e  la Normal, del Ins- 
tituto b de  la Universidad y aiio á personas que, sin 
pertenecer al profesorado oficial, se hubieran distin - 

guido por su afición a estas materias. 
3 . O  Que los nuevos .Maestros se formen en E s -  

cuelas Normales modelo que, respetando por  ahora 
todas las existentes, debieran formarse concentrando 
en una o dos, hasta donde alcanzara, el personal do- 
cente que más se haya señalado por  sus condiciones 
de aptitud, y proveyendo las plazas, sin necesidad 
de oliosici6n, por e1 orden de  aspirarites que estas 
Escuelas acordaran. 

4.' Que, ademis  de  sus funciones expresadas en 
el numero 2.O,  los Inspectores reunan dos veces por  
año á los Maestros de  su distrito (cada provincia ha- 
bria de  constar d e  t res  O cuatro) para que den cuen- 
ta de  la marcha de  la enseñanza en sus escuelas i-es- 
pectivas, y cambien ideas, en forma sencilla y fami- 
liar, acerca de  los problemas que la práctica vaya 
suscitando. 
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5 . V u e  se dicten rzglos para la Iicil y r ipida 
pi-ovision de  «interinidacles». 

'i'ocante a los locales, la situaciVn actual no puede 
dezorosainente prolongarse. Y corno de los ilyun- 
tamientos es  inútil esperar una accion rapida, por-- 
que está11 en $11 inayoria agobiados de  cargas y sin 
recursos para catisfacerlas, el Estado-ya const i t~i-  
yendo una caja especial con un impucsto sobre la 
herencia de los colaterales, como quiere el Sr.. L i b r a ;  
ya con el producto del impuesto. sobre alcoholes, 
como sostienen los Sres.  Pkrez Martin y Mol.iner; ya 
estableciendo un inipuesto cscolar directo - -debe 
construir edificios en gran número, repartiéndolos 
equitativamente entre todas las provincias, y dedi- 
cando especial atencihn a las Escuelas graduadas d c  
las  Normales, pues en muchos sitios tienen todos sus 
grados en un misrno salon, con lo c u a l  no son gi-ii- 

duadas ni casi escuelas, porque unos pi-oiesores y 
alumnos estorban necesariamente i los otros. 

Respecto dcl ~ ? z o b i l i ~ ~ r i o  y 1natei.ial de la  e n s e r i a ~ ~ t ~ ,  
procedería que  el Estado lo suministrase por inter- 
vencibn del ,\luseo pedagbgico (mediante u11 concur- 
so por toda España?); y para su ~IIVL'I-sihn, Aste de- 
beria nombrar  un Delegado suyo en cada provincia it 
las brdenes del Rectorado b Inspeccibn, proceclibndo- 
se enseguida i formar un inventario detallado en 
cada Escuela. Además, los Maestros procurarán Sor- 
mar  en unibn de  sus aluinnos cOluseos escol¿ires)), 
aprovechando los elementos de  cada localiclad: mine- 
rales, animales, plantas, productos industriales, que 
donarían fabricactes y comerciantes, objetus cons- 
truidos por los rnismos niños (trabajo manual), espe- 
cialmente para experimentos cle física, segiin se pi-ac- 
tica en las Escuelis  Normales de Japbn, y planos, 
mapas y relieves geográficos; todo muy tosco, pero 
construido por los respectivos alumnos bajo la clircc- 
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ciOn y auxilio del Maestro. Y los profesores presen- 
t a r i n  anualmente antes de las vacaciones del verano 
al dicho Delegado del R4iiseo ~ e d a g h g i c o ,  una nota ra- 
zonada del mobiliario y material que poske la Escue- 
la, y del que necesite para el cLirso siguiente, asi co- 
mo de  algunos objetos que cleberian repartirse gi-a- 
t~ i i t amente  i los asistentes pobres. 

Y ,  finalmente, la Rdnzinisll-acion de la  Enseñanza 
firi7n;rria clebei-a continuar en las' capitales de  Distri- 
tos universitarios confiada, toda, ii los Rectorados, y 
en las otras provincias A los Directores d e  Institutos; 
y aquZllos y &tos se  entender6 directamente con ins 
i\utoridades locales. 

Convendría suprimir  las Juntas.  provinciales de 
Instruccibn piiblica, hasta ahora de  muy escasos re- 
sultados, ,para la buena marcl-ia d e  los expedientes; y 
constituir en cada Ayuntamiento una Junta local 
compuesta de un Delegado del Rector,  presidente, y 
cuatro vocales elegidos por ios padres de familia. (La 
local d e  Gijon viene siendo modelo entre las de  S U  

clase). 
Los  Inspectores dependeran inmediatamente del 

Rectorado. 
Y todos los funcionarios, autoridades y centros 

debe)-An tener a s1.1 frente una nueva institucibn en el 
A1linisterio de  Instruccibn y Bellas Artes,  creanclose 
una Uireccibn tecnica de  Edcicacibn Primaria ,  d e  ca-- 
r ic ter  permanente, para no tener a cada paso un 
director climisionario en los tan frecuentes cambios 
y crisis cle la Politica española. 
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CdRTA DEL CARDENAL CIENFUEGOS A LA U N I V E R S I D A D D E  OVIEOO ( 1 )  

oaio la inernoria de los Primeros años suele 
quedar Gja a i in  en los iiltimos de la vejez, 
esta muy fresca eri los mios, apesai. del  t iem- 

po y dt: las raras zircunstancias del mundo, la de 
hauer frequentado las Aulas d e  esa Ilustre U ~ i v e r s i -  
dad; adonde pudiera hauer echo grandes progresos 
e n  la filosophi:~ y ambos dros. si los pocos aííos y 

( 1 )  Cercenadas las rentas y decrccidos 105 ingresos de  la Uni- 
versidad ovetensc, A consecuencia dc  guerras y otros malcs intc- 
riorts, gcstionahn cl Claustrn inc:santcmciite para obtencr rcciirsos 
sin quc le Ialtiiriin cn :iqucllos años del siglo XVIll ,  como antes, 
la ayuda de la Junta  (.;enci.al dcl lJi.incipado y de la Justicia y 
Kegimien~o dcO\~iedi), cual aliora sus continuadoi.es la Diputacihn 
prii\.inciril y el Ayuntainiento. 

Ilnviahn I:i Corporación académica sus  doctores coiniGonados 

2 0 



menos aplicacibn no  huuieran malogrado la ensetian - 
zn y la solicitud d e  los Maestros, y estando en mi 
tan biba aquella memoria ,  lo debe estar  tambien la 
ilatui-al obligacion d c  Gra t i tud  q u e  nace de  e l h .  A 
que  se  dñade el conocimiento que tengo d e  lo mucho 
que  impnr ta  a1 bien publico d e  ese noble terreno que  
s e  mantenga con decoro esa única universal Escuela 
y como lumbrera  d e  todo  el Prinzipado, sin la qual  
sus  hijos, cuios yilgknios suelen descollarse sobi-e su s  
montes ,  no pudiendo por  la mayor parte salir de  
ellos 6 segui r  la Carrera  de sus  estuclios (porque fa[- 
tan los medios) no  solo padecerian los gravisimos 
males d e  Lina comiin ygnorancia, sino que  su  misma 
gran ferti lidacl hallanclose sin cultivo, procl~izii.ia una 
verdacleram ente  r u d a  maleza; por estos motiuos y 
por  obcclccci las insigrluriciones de  V.  S." so!icitai.L: 
cori verdad 31 iinezn <ihi-ir algun camino 1101. clonde 
pueda hallar modo cle que  sus  cathedratic<)s tengan 

i i  Madrid, donde, cn conlienzos dc bi.illan~c carrci-o, ya se ofi-ecia 
cl g ran  Campomanes coino actiro scrvidor dc sil amada Univer- 
sidad; y, como ésta se.hahia dirigido por el misino rieinpo.solici - 
tando cooperación al f<~rnoso Card-nal Rclluga, favorecedor ince- 
sante de  la enscñanza, en  C la~ i s t ro  de  7 de  Julio de  I 73  2 acord6 
escribir al Cardenal (:ienfuegos para que «coino hijo de la Escuela 
la favoreciese en el asunto dc las rontasn, que  se  esperaban de  la 
nplicaciirn de benclicios y subsidios zclcsiisticos. Redactaron la 
carta claustral SLIS doctores cl R .  P. M.  F r .  Eslcban dc la '1'0- 
rr6e, rl sapientisirno Fr. Benito (;. Feijo6 y cl Dr .  D .  Antonio 1.ó- 
pez Argürlles, respondiendo S u  Eminciicia con la carta del testo,  
cuyo original se  ha  perdido; pero cuya copia fidedigna se trasladó 
al acta del Claustro de  1 3  d e  Noviembre de  1772 .  LOS remedios 
no vinieron por entonces dc  Roma. 

El Excmo. Sr. %t. .  D. A1vsi.o <Di;cz Ui~.~tJuegos y S i e r - r ~ ,  
nacio en Agüerina de Delmonte (hliranda, dc Oviedo) en  r b i 7 .  
Estudió cri esta l lniversidad hasta ~b72, que se traslad6 al Cole- 
gio asturiano de  S a n  Pelayo de  Salamanca, dc donde pasó al de  
la Compañía de  Jcsus  por vía de  corrección y ejercicios, vistiendo 
allí [a  sotana de  jesuita. TL~VO grado doctoral y cátedras de Teolo- 



mas decente sustcnto. Si bien prebeo muy distinta 
la curacioo de esta especie de  mal que en esta Curia 
se mira como desesperado ya que bienen continuos 
recui-sos en la misma Iiriea de  tantas TJniversidatles 
de Italia que padecen ruina. Y buelben sin el rerne- 
dio y aun sin la esperanza de conseguirln iiunca; y 
por lo que toca i la aplicacibn cle Henelicios n o  debe 
esperarse prudentemente, durando aún el dolor O 
el escarmiento de los que se han aplicado zi otros 
as~imptos  por la sensible pllrdida de  la dattaria,  y 
por la facultad de  conferirlos subzesivamente de que 
su Santidad se priba. El segundo medio no me pa- 
rece inasequible del  todo, pero si arduo y que pide 
oportunidad y tiempo. Lo que yo puedo ofrzcer can-. 
didamente i V. S " es no perder tiempo ni oportu- 
nidad en esta materia como cn otra cualesquiera que 
sea de su seruicio Cuya vida guarde ni-o. S .  lo mucho 
que deseo, para gloria de su cliuina Keligion ilustre 
. . - - -- - . 

g í a  cii la cklebrc I;nivcr?;idad cspaiicln, doiidc i c i C  Ilaniadu el oril- 
cult) de  1i)rasteros y domésticos. Sigui6 el partido austriaco, cuando 
las guerras de Sucesiún, y fué embajador del Rey de Romanos y 
su plcnipotenciario cn I-lolünda; cardenal de  San  BartolomC in- 
scilii, Ohispo de Cataiiia cn Sicilia. condc de hIeiec~iculi, abad 
y Ai,zi~hispo de n'lon~ieal, Primado de nque l  i-cinn, consejero de 
Estado y particular del Emperador C:ni.los 1V; s u  testanientario; 
protector de la naciún siciliana y maltesa; con1piore:tor de Alenia- 
nia y demás dominios del Empri-ador; embajador en Roma, iniein- 
bro dc la Congregación de Rito-;, de  la Inmunidad de Obispos y 
I<~gul;ircs, CLC. El libro dc San  Pcloyo asegura que  el Cardenal 
Cicnfiiegos tuvo votos para l'ontíficc en u11 Conclavc (?el du 1724 ' )  

circiilando entonces por Roin.) c,stc intencionado pasquiri: 

Si l i ~  dLis n 'B-niio, f i . ;;cietrtoi  ,z,toc I n  tz i~ii , . i i :  
Y si a J e s i t s  se la das, nunca rnas la ve?-lis. 

Fué favorecedor de  cspaiiolcs por aquellos reinos, consigui6 
para I R  Catedral d: Oviedo difaentes privilegios y muri6 en Roma 
en 1739. Compuso las obras: 3Vemorial al -Rey +a,-.z irnpedir la 
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de nuestra patria. Roma y Septo diez de mil1 sete- 
tientos y treinta y dos.=Illmo. Sor.=B. L .  M." de 
V. Illma. su mas afecto servidor y menor discípulo: 
=cAluaro, Cardenal Zienfuegos. =Illmo. S .  Rector y 
Claustro de  la Universidad de Oviedo. 

i SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA EXTENSION LINIVERSITARIA DURASTE 

si. CURSO DE 1903 A 1904. 

D. Eiias Ailasaveu. 
Sres. Caicoya y Compañia. 

D. J. de Alvark y Compaiiia. 
D Herrero y Compaeia. 

D. Secundino de la 'l 'orre, 
» Hermbgenes G. Olivares. 

Banco Asturiano de  Industria y Comercio. 
1). JosC Tartiere. 
Casino d e  Oviedo. 
Excmo. Sr.  iMarq~ies de la Vega cle Anzo. 

do I I  de Attst~-iic; &tzigrn,t Tkeologicr~nt:  Vitrc a b s c ~ i i d i t a ,  seu 
s p e c i e l ~ i ~ s  e~icharist icis  relatil; Vid3 ds l  1.'. B .  Jira~r a f i e / o ;  
Bict¿rnte>z sobre L'I -Dzfenso~io  de l a  ' T j e l i ~ i o s i l a d  d ~ .  los caha- 
1 1 ~ ~ - o s  ntilitares del conde c4g,rilar.: ~ h i l o s o f i a  s4risloldlica; 
»L. i ' l i c o l o ~ i a  /~.ac/rciirs i ~ ~ a r i i  .... : Var.ias carlns,  etc. Tuvo fama - 
de buen hiinianista, f ~ i e  regular  poeta y corrigi6 las obras del 
P .  Carhallo,  salvando la tan estimable de Aniigiiedades d e  
Astztí-&.-(F. CANELLA), 



NOTICIAS 

Por  R. O. de  23 d e  Nayo de  Iqoq ,  los catedrati- 
cos de  esta Universidad, D. Adolfo Ruylla y 13. Adul- 
fo Posada, fueron nombrados, respectivamente, Jefes 
tecn icos d e  las secciones tercera (Estadistica) y pri- 
mera (Bibliografía y Legislación) del Institcito d e  Re-  
formas sociales; cargos que han pasado á desempeñar 
sin pkrdida del carácter de  catedi-áticos de  esta Es- 
cuela ovetense. 

El Claustro de  la 12acultad d e  Derecho, reunido 
cn -1 de Junio del rnismo año, acordb, al tener noti- 
cia de estos nombramientos, manifestar SII  satisfac- 
cibn por haber  recaido distincibn tan honrosa en dos 
d e  sus individ~ios, A la vez que su  seniimiento por 
vei-sc temporalmente privado dc.1 con:urso activo de 
iiquéllos en las tareas universitarias, 

Las  cátedras de los Sres .  B ~ i ~ l l a  y Posdda han 
sido acumuladas provisionalmente A los Sres .  Alta- 
mira y Jove, como se hace constar en el cuadro de  las 
páginas 303 y 304. 

-4 comienzos del presente año de I()oj, el diario 
madrileño El Imfiarcial, abrib un concurso para pre- 
miar ,  entre  otras,  una Memoria expresiva d e  las r c .  
formas que cabria hacer, dentro de  una cilra maxima 
de gastos, en el presupuesto de Instruccibn publica, 
en forma que quedasen satisfechas, lo mejor posible, 
las verdaderas necesidades de la enseñanza. 

Realizado el concurso, una de las 3lemorias pre- 
miadas ha  sido la escrita por el catedritico d e  la Uni -  
versidad de Oviedo, L). Ar turo  I'erez Nart in ,  quieii 
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ya en el l l iscurso d e  apertura 1:ido el dia 1. "  de  Oc- 
tubre  cle 1904, habia expuesto un E n s a j ~ o  d e  fioli&ica 
fiedilgógica zirg-eníe, que  despertb vivo interés hasta 
en las mas altas personalidades clel Es t ado .  

lleseo nuestro era publicar iiltegra esa hlemoria 
en el presente volumen d e  los Anales; pero no habikn- 
dolo hecho todavía El I*nparcinl, nos vemos obliga- 

.dos ,  por  natural  cortesia, á esperar  que  esto ocui-ra 
para 1-eproducirla en estas paginas. 

7 7 l ambién merecio i l  honor  d e  sel. sciialdd,i como 
i i i~portai i te ,  en el tnismu concurso, utra $Iemoria es-  
crita por  el ant iguo alumno d e  esta Universidad, el 
joven Dr .  D. Feliciano Alvarez. 

El catedratico d e  .\lineralogia y I'Jotánica, 1). Josb 
l<iojd y Martin, ha dejado de  prestar sus  ser\ icios 
en esta Universidad por haber  sido non-ibrndo dircc-  
to r  d e  la EstaciOri d e  Biología marina, d c  Santan-  
del-. 

r 7 

1 arnbién han salido del g rupo  d e  proiesores auxi- 
liares d e  la Facultad de Ciencias, el S r .  i u a r t i n e ~  y 
1;ernandez del Castillo que,  por  oposicion, ha  obte- 
nido una catedra d e  IIistoria Natural en el Instituto 
de  Canarias (actualmente la desempeila en el Iristi- 
tuto d e  Ciudad-Real),  y el S r .  Ent io y Pedrola ,  que  
ha s ido encargado po r  el gobierno de  Nicaragua d c  
la direccihn d e  algunas enseñanzas en aq~ie l la  Repii- 
blica. 

El Excmo.  Si-. D. Josi: Ramo11 dc  J,uanco y Rie- 
go, fallecido en s u  patria d e  Castropol en i j d e  . \hril  
de  Icjoj, ha  dado  en su  i~ l t ima  voluntad nuevo y <(cm- 
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drado testimonio d e  profundo ainoi. a nuestra Uni- 
versidad, según se deduce de la clausuIa 6.' de  su  
testamento otorgado en _I de  Septiembre de  180s 
ante el Notario d e  Ribadeo D .  Leonardo Cuervo: 

((Sexto. Encomienda a su sobrino y l-ieredero 
» universal que cun~p la  la donacibn que hace a la Bi- 
)I blioteca de  la Universidad de Oviedo de  los libros 
)J qu,.: estan sellados con la marca E x  libtis Doct .  

Lzianco y de aquellos que, sin esta señal, pertenez- 
can a ciencias y artes,  y de  los manuscritos, lega- 

)) jos, modernos, apuntcs,  etc. ,  relativos a las mismas 
» materias, reservando para si los que sean de  su 
)) agrado, segiin se  lo encarga en instruccii~n privada, 
)) y esta donacion la hace en memoria de haber sido 
11 alumno, ayudante y cateclrático de Quic:ica gene- 
» ral de  dicha Universidad, con la concliiiin iinpres- 
» cindible de conservar los l ibr is  y papeles impresos 
» y manuscritos en un armario en cl que estt: graba- 
)) da su procedencia con el Ex lihris 9 o c t .  I,r~anco, 
3, sin cuyo requisto sc dará por nulo este legado.)) 

1<1 S r .  D. JosE .\.\aria Vijande y Lua i~co ,  protesor 
ti~ixiliar de  la 1:acultad d e  Ciencias en la liniversidad 
de Sladrid, sobririo, heredero y testamentario del sa- 
bio Sr. l.,uanco, se lia dirigido al Excmo.  S r .  Rector 
y Claustro con atento oficio y traslado de  la anterior 
cláusula testa.rnentaria, que fu6  muy agradecida, asi 
como en sesion académica de  1 4  de Abril del co- 
rriente año (190 S ) ,  la Corporacibn acadkmica hizo 
constar el sentimiento que producía la muerte d e  tan 
doctisimo maestro. 

Aceptada que fue su amorosa ofrenda, el mismo 
S r .  Vijande, en efusiva carta dirigida al Vice-rector 
Si.. Canella, amigo intimo del benemerito finado, le 
anuncia la remisibn de  28 cajas grandes COI] libros y 



papeles, que constituyen el legado, ofreciendo tam- 
bien el Catálogo en los dias en que se imprimen estas 
páginas. 

La voluntad del L)r. Lzuanco será cumplida con 
agradecirniento cariñoso por el Claustro ovetense; y 
esta ocasion, asi grata coil-io luctuosa, por lo que s ig-  
nifican el legado y muerte del ilustre testado]., se 
presta á manifestar otra vez más  que urgen obras y 
reformas que proporcionen i ~ ~ a y o r  espacio a l  recluci- 
do  local de  varias dependencias universitarias. 

1Jn e l  prbxinio volumen de estos Anales los ceño. 
res 1l)ecaiin y profesores de  la 1;acultad de Ciencias 
lini-, i t i  debido cstiidio de tan importante donativo, 
como merecido tributo al antiguo alumno y ca tedr i -  
tico de  Oviedo, prolesor despues en Madrid, l)ecano 
y Rector mcritisirno de  la Universidad de Earcelona, 
con otros rnerecimie~itos de  literato y quimico muy 
celebrado. 

I,a memoria d e  D. José RamUn de Luanc? será 
perdurable cn nuestra Casa universitaria. y reverde- 
ce el recuerdo d e  aquellos tan distinguidos proteso- 
res d e  la primitiva Facultad d e  Ciencias d e  Oviedo, 
Sres.  Salrneán, Luanco, Bonnet,  Pas tor  Lbpez, Alaes- 
tre,  Perez iMinguez y Terrero, que tanto contribu- 
yeron á la difusion de  las Ciencias exactas, fisicas y 
naturales, y tanto impulsaron, con estudios y expc- 
riencias, el progreso de  la industria, minería, agricul- 
tura y adelantos materiales d e  Asturias. 



COMPENDIOS DE LAS CONFERENCIAS Y CURSOS 
DE 

EXTENSION UNIVERSITARIA 
-A- 

La Jun ta  d e  Extensibn Universitaria ha puesto a 

la venta los compendios  siguientes: 

A LTALIIRA.  El Teair0 de  Haz~ptmann: cuatro conferen- 
cias.-o,?fi pesetas. 

I-listoria de Es$aña: seis confei.encias,--o,?o 
fiesetas . 

- -  L e c t ~ ~ r a s  ex$licadas de i-/o~nel-o. cinco conle-  
rencias.-o,~5 $sts. 

ARA~VBURU.  'D. dgz1s¿in drg i i e l i e s  y S Z I  tiemfio: t res  
con ferencias.-o, ro  psts. 

ARIAS D E  VELASCO.  43eligión y 59erecho.-o, ro  fisfs. 
Cnracter moral d e  la Edzlcaciótz: tres confe-  

rencias. -o,rfi psts. 

B U Y L L A  (L). A.) Las ins&itziciones ob~.eras en la Econo- 
mi2 contem~oranea: seis conferencias.- 
(Agotada) .  

-- La Economia 9 su inzfior/ilncia para los 061-e. 
ros.-(Agotada). 

C A B A S A S  Electricidad. - o,ro. 

CANEI.LA. Jnsfituciones histórico-asturia~zrrs: siete con-  
ferencias: ca.da una o,o5 y o , z o  fists., se- 
g u n  el número  d e  páginas. 

- Los Gremios as~zwi'anos.-o,xo psls. 
- Iiudimeiz¿os de Derecho.-o,oy psts. 

- cSlfcirLine2 Z46;~1-itzc1 y szt tienzfio.-o, i r i  fists. 
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NART~NEZ. Curso de ciencias naturales. Botánica.  trece 
lecciones.- z psta. 

POSADA. t'5?mulas del socialisíno nzar:visia: dos confc- 
rencias.- o , ~ o $ s t s .  

- Enseñanza fiopzi1nr.-o,o$. 

REDONDO (D. 17.) Teoria general de los e~ct,losiuos.-- 
(Bgotada).  

SELA. Curso de 'Berecho intcrrzacionnl: siete lec.ciones. 
o ,80 psls. 

- Problenzas de Educación: cuatro conferencias. 
(Agotada). 

- Flistoria contem$oraí~ea. (Agotada). 
- Viajes por España. Los 'Pirineos y la  costa del 

Cantabrico. (En  publicacibn). 
- L a  guerra niso japonesa: dos  con ferencias. - 

0,15 cada una. 

VALERO L)E URRIA. 'Baudelaire ,y la rmdrica ,/j.ancesa.- 
Dos zonferencias.-o,ro fisls. 

- Curso histbrico cle 5Vlzisica di carnera -(En 
publicaci0n). 

Los pedidos, íi la libreria de D. Juan 31a1.&inez, 

'Plazilela de Riego,  Oviedo. 



CUADRO DE ENSENANZAS Y PROFESORES 
DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

R e c t o r .  -U. l+'klix l:>io de  Aramburu g Zuloaga. 
Vice-h'ectol-. - D. Fei-min Canella y Secades. 

Facultad de Filosofia y Letras. 

PKI>IER GlIUPO. - PREPARATORIO DI' DERECIiO. 

C a l e d r á / i c o  Decano.-D. Justo Alvarez y Amandi .  

L e n g u a  31 Lzte~.atz irn esfinlio1as.-11. Leopoldo Ataba 
y Fei-nandez. 

LOgica /iindninetztal.-1). Justo Alvarez y Amandi .  

J. f is¿ori~~ de Esfiana.-U. Armando Gonzalcz Riia. 

Facultad de Derecho. 

.Decano.-D. Fermin Canella y Secadrs .  

l~~s i i i z rc iones  de 'Derecho 1-ollaano.-D. nlelquiades Al- 
val-ez y Goi~zalez. 

Llewtenlos de Derecho n a ~ u ~ . n l . - D .  Fernando 1'Crez 
Bueno. 

Econonzia $olitica--11. Adolfo Alvarez-Buyllti y Gou- 
zalcz Alegre (1). 

H i s i o r i ~  general  del Del-echo esfianol. -D .  LiaTakl Alta- 
mira y Crevea. 

(1') Xcuiiiuladn p i - o v i s i o i ~ a l i i ~ c n ~ c ,  pur  a~i.;cncia del SI.. I ~ L I ~ .  
¡ l a ,  a l  Si.. Altamira .  



Derecho politico es$añol cornparlrdo con el extranjero. 
-D. Adolfo Gonzalez Posada  y Eiesca (1). 

Instituciones de Derecho clñndnico.-U. Victor Diaz- 
Ordbiíez y Escandbn.  

Berecho penal.-D. Félix Pío  d e  Aramburu  y Zu- 
loaga. 

Derecho civil espanol, común y Joral  ( 1  " y a,' curso). 
-D. Ferrnic Cane l l a  y Secades y D .  Edua rdo  
Se r r ano  Brana t .  

Elementos  de  Hacienda fi2iblica.-D. Adolfo ALZlvarcz 
Buylla  y Gonzalez Alegre ( 2 ) .  

Derecho administrativo.-D. Jose María Kogelio Jove 
Bravo.  

Llerecho mercznti l  de  España  y de las princifiales na-  
ciones de Eztropa y Amdrica.-D. Gera rdo  Be r -  
jano y Escobar.  

'1)ereclzo internacional eziblico y CL)ej.echo i~zternacioizal 
firiuado.-D. "lniceto Sela y Sarnpil. 

ProceditnienLos jildiciales y Prdctica _[or-ense.- D . J uan 
Maria Rodriguez Arango.  

Sección de Ciencias. 

Cated~dtico-Decano.-D. Jose Mur  y Ainsa, 

Anál is is  matemit ico  ( r  . O  curso).-D. En r ique  Fernan-  
nandez Echavarr ía .  

Geometria rnk t~ ica .  --Acumulada li D .  .]ose Mur  y 
Ainsa. 

Qzrimica general.-D. Enr ique  Urios y Gras .  

M i n e r a l o g i a  y 53otánica.-D. 

3 Azurnu lada  provisiunalmentc,  por a~isenciü del Sr. Posa-- 
da, al Sr. Jovc. 

2 )  flcuniiilada, como l a  d c  Ecunomía, a l  Sr. A l t ~ m i i a .  
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.iincilisis iízalematico (2. '  curso). - A c u m ~ l a d a  i don 
Enrique Fe rnández Echavarria. 

(_;eonzetria ana1itica.-D. JosC Mur y Ainsa. 

Fisicic general .-D. Arturo f'érez Martin. 

Zoologia general. - Acumulada provisionalmente a 
D. Arturo Pérez Martin. 

NUEVAS PUBLICACIONES 

DE LOS 

SEFiOqES PROFESO[ES DE LA UNlVE[SlDAD DE OVIEDO. 

De D. Adolfo A,  Buylla. 

E l  obrero y las leyes. Estudio de la legislacibn pro- 
tectora del trabajo en los principales países. Un 
vol. de 3 7 1  págs. Madrid, 1905. 

d e r n o v i a  acerca de la in/or)n?lción a,qraria en  a ~ n  bus 
Castillas. Un vol. de 2 0 5  pags. (Publicacion del 
Instituto de Reformas sociales). Madrid, 1905. 

De D. Rafael Altamira. 

;7\Cotas sobre la doctrina hist6rica de cAbenjaldun.  Un 
folleto de 18 págs. (Extracto del homenaje á don 
1:ranciseo Codera). Zaragoza, 1904. 

Cziestio~tes nzodernas de I-listoria. U n  vol .  de 3 r o pagi- 
nas. Madrid, 1904. 

Esfiañct y el  proyecto de Bibliograf2a histórica ilzter- 
nacional. Un folleto de ro pi~gs.  &ladrid, 1904. 

Psicologia y l i t e ra~ura .  I ;o vol. de  254 págs. Barcelo- 
na, 1905. 



Derecho consuetudi~?.ario y economia pofiular de la firo- 
vincia de rAlicante. illemoria premiada por la Real 
Academia de Ciencias i\torales y l'oliticas. Un YO. 
lumen de 1 2 7  pags. y u n  mapa. Madi-id, 190; 

Leclziras $al.$ obreros (indicaciones bibliogrilicas y 
consejos). IJn folleto de 2 r pAgs. 3lladrid, rc)o..l. 

Sfib7nien. Un folleto de 24  págs. (Tirada aparte del 
Jahresberichte der GeschichLs~uissensch;r/t). Berlin, 
I 904. (Coiii prende lo bihliogrifía histi>rica cle 
1903). 

De D. Ferrnin Canella, 

/-lisLoria de la Universidad de Oviedo y Noticias de los 
Establect'inz.'entos de Enseñanza de s z ~  D i s ~ r i t u .  S e -  
gunda edicibn Un vol. de 791 pags. Ovieclo, 1c)oj- 
1904 

C~tc i logo  de lir Exfiosicidn astui.iaiza de Ediciones del 
Qtiijole: celebrada en Oviedo en los dios 7 ,  S y 9 
de jrlayo de 19oj. IJn folleto de  \'IlI- ; r paginas. 
Oviedo, 1905. 

De D, Victor Diaz Ordóñez. 

CztaLro apuntes sobre la Filosofin rno,.ai del Quijote.  
Un folleto de 34 págs. Oviedo, 1905. 

De D, Enrique Fernandez Echavarria 

Eclifise lotal de sol del diit 30 de ?Agosto de 190). I Y n  
folleto de  16 pAgs, Oviedo, 1905. 

De D. Fernando Perez Bueno 

[,as llagas de 12 Enseñanza. Discurso leido en la so- 
lemne apertura del curso acadCmico d e  1 ~ 0 5  ri 
1906. Un vol. de 59 piigs. Oviedo, 1905. 
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De D. Arturo Pérez Marlín 

Ensayo de $olitica pedagógica urgente.  Discurso leido 
en la solemne aper tura  clel curso acadkmico d e  

1904 rcjog. Un vol. d e  88 p ig s .  Oviedo, 1004.  

De D. Jose Maria Rogelio Jove y Bravo. 

a f i t o s  y sufiers ticiones de cAstza-ias. Oviedo, La Co- 
mercial, imp., 1c)o?-rg04. 

De D. Ado!fo Posada 

Sociologia conLenzporanea. Un vol. d e  287  paginas. 
Manuel Soler .  Barcelona. 

Política _y e n s e ñ ~ n z a .  I :n vol. de  2b4 págs. Madrid, 
I 50-1. 

Tcorias fioliticas. Un vol. d e  256 pags. iMad rid, I 90;. 
El Estado,  de  Wilson. ('l'raduccion, con iin «Es tud io  

preliminar))). Dos vals, Madrid, 1904. 
Un libro sobre el Estado. Un folleto. 1904. 
L a  Protección legctl de los tí.ctbajadores, de  J a y .  'l'ra- 

duccibn. Un vol. 
El C o ~ z l ? a t o  de Trabajo ,  de  Chatelain. U n  yol. 'l'ra- 

d u ~ c i ó n .  

De D.  Jose Rioja y D. Antonio Martínftz 

li'esunien de los Lrabqjos que se 1-ealizan en  las clases 
firicticas de' Hislorin iVatz~ra1, en la Universidad de 
Oviedo. Un folleto de 50 pags. y una lamina. (Ex- 
tracto del tomo 11 de los Anales de l a  Universidad). 



L a  Enseilanzn tle Ir C~ildrn. 

SOTAS w h r r  los p~.ocedimientos dc enactianza. . 
IAEULTAD DE DERELEO. -NOTAS DI! W I  Pll#PES@11&. 
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