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Del lndice: Afículos: J. Roddguez Mat€as, ¿¿¡ coltadlas de Pení en la aodcnidad y el
esplrin de la contranefona (p. 15-43); C. Ma. Grclla, El dcscubrimi¿ito d.la rulo k¡t¿stre
etttr¿ Bt c.os Ai¡es y .l Rlo N¿gto (p. 45-74)i C, Bltschge$, Crisis ! r.¿structuración. La
in¿ustria t¿xtit de la ¡col oudi¿ncia dc Quito ol fnal dcl perlodo colonial (p. 75-98); A.
Ib¡¡r& Dt &o¡ dclitos pollticos y la vida pivada: los irú¿cn ct novohis¡unos, 1809'-1E15-
(Escenas cotidiana de obcdicncia y d.csobcdicacia) (p. 99-lm)i V. N. Cézar de Cüvalho,
Sobcroña a cor{romo tu Ítont¿ira anazónico (1850-1910) p. (121-150)i A. R. l¡ttieri, ¿¿
constru¿ción d¿l cons¿nso ¿n los bticios dcl sistcna poútico modemo úgentino (1862-1868)
(p. 151-177); F. l.&wz üa4 Factor¿s d¿ tcnsión ar lz lglesia cotólica de Guatemala: ¿l
i^foni¿ dc ,ionscñor Ros.U a la San a Sed. (1954-1956) (p 179-197). Historiogr¡frs y bi-
bliogr¿ff¡ arsicanistas: Artlculos: G. RodríguezMorcL Cafas priva¿at de Hctnando Go¡-
jó¡ G-2O3-233);MI C. Bonego Pla, Ercoarkndas y re tas .n la tobcmacióa dc Conagcna
d¿ Indias, 1675 (p. 235-U9); T. H€rzog, Et r.scate d¿ wu fuente üttórica: los librct d¿
visito d¿ cárx.l. (El coso dc Quito, 1738-1750) (p. 251-261); A. I. L{fF,¡rl, cütá¡., Et úhimo
intcnto d. r4fonna d¿ los ,ñonasteios fen¿ninos cn ¿l P¿nú coloniol: cl auto dcl arzobispo
Poruda d¿ 1775 Gt- 263-287\; A. Péroth-Dunon, Ls anc¿rr.s d'Aim. C¿tai¡. ¿t d'Al¿rts
Lzgcr: I'historiogrophic d¿s Antillq Frangaiscs, 1970- 19 (p. 289-316).

Red.

BEU-oMo, M^r{llo, La Europo d¿l d¿¡echo común (Roma Il Cigao Galilco Gatilei, 199ó),
xrvii+ 2ó4 págs.

Se t¡ata de la traducció¡ al castella[o de la obta L'Europa del dirino conune e. ed., lgg,4'¡,
cooducida co¡rec¡an¡enie por Nsdis Poloni y José A¡to¡io de Prado, bajo la revisióo de
Emm¡ Montanos. Al origi¡¡al italia¡o s€ ageg¡ u¡a rltil inEoducción de esta r¡lti¡!6 p¡ofesora.
El A. i¡tlgró el origind italiano co¡ referencias ¿l deEcho $pañol.

l¡ primera edició¡ de ertc libto e3 de lg88 y ya ha complet¡do Biete, de las cuales, la t€r-
c€rs (1989) y l¡ s€¡t¿ (1991) suftie¡ot¡ ¡Eüsio¡€s. Sc trata, pues, de una obrr muy difundidr y
cor¡ocida.
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- Ella dest¡c¡, robrs todo, por su ¡n8n€¡a d€ etrt trder el i¡E¡so fcaóreno culnral que ñrc
el iut coñrnúv, ma¡cra di¡úmic¿ fluid¡, coDt¡artante; c¡ oposición a u¡a cierta rigidez que
csfacErizaba ¡ Ia visión dc alguna historiografia alt€rior. Esta r€oovación ya se encuenta en
¡los ap¡eci¡blcs libros del mi$bo autori Soci¿ti e isritüzioni dal nudioevi agli iaizi de 'er¿
aodcno (1976,7 cd. 1994) y Saggio tull,univ¿tsir¿ ,tc 'dA del dirino comunc (1992,
trimp. 1996), Ta¡ solo hay que lamcnts¡ el poco espacio acord¿do a la ncoescolástica del s.
XVl, qu€ con plenitud de de¡Echo itrtegra la época del de¡ccho comú¡ al misr¡o liempo qu€
prcps¡a la d€l iumahüaüsmo racion¿lista.

A. G.

dcrccho rotato (Ma&id, Dykinson, 1996), 270 págs.

coÍstin¡yc casi u¡ tópico de€i¡ que si el de¡echo privado de las n¡cioncs occidentares deriv¡
del derccho ¡om¿¡o, poco o ¡ada le dcben su defecho púbüco eD general y adminisrativo en
esFcisl. Aquél provic¡e dG l8s i¡stitucio¡es rEvoluciona¡ias inglesas, estadounidenses y
ftrncesas y de los supucstos idcológico3 s€trt¡dos po¡ los pe¡sadorrs de la época no<lema:
por su pa¡te, cl derEcho admi¡isEativo ha sido u¡a crcación fra¡ces& co¡ suf¡¡estos e¡ la
Rcvolució¡, das€Íoll¡dos pq el Co¡seil d'Etqt.

Si¡ prrG¡drr e¡agcr¿¡ las cosas h¡sra i¡verti¡ la afi¡m¡ciótr, de modo d€ [egaf a deci¡
que ¡odo deriva del ds!€cho ronaDo, cs osteosible lo incxacm de la eegunda para áel tópico,
a saber, que n¡da dcl de¡rcho príblico tiene que ver co¡ el dc¡echo romatro.

Esto pu€dc e r¡ders€ e¡ Urs s€¡tido8. U¡o débil: auque detcrminada i¡stituciótr o figu_
r¿ h¿ya surgido autótrom¡¡¡E¡te c¡ el dsecho modcrno, ya exisda en cl romalo, que empero
rc bfluyó en la rtcreació¡ ¡rod€r¡& Ot¡o ñ¡e¡te; d€tcrmioada i¡stitució¡ Eod€ma deriva de
la ro¡¡ana- A ello !€ agteg¿ utr terper se¡tido: ci€¡ta i[stitució¡ oode¡¡a fue cn ve¡dad c¡€a_
ción ¡¡odcrna, pero constuida con na&riales roEa¡os adaptados y ¡eint ¡pret¡dos. All mira_
d¡¡ las cosas, cl t@ico ae de todos modos.

Uo ejeDplo del se ido débil está d¡do po¡ el cootsol de constiü¡ciooalidad de las leyes:
eo ciert¡ époc¡ el Setrado ro¡n¡no er¡pezó a eje¡cer un cicrto cotrtrol sobr€ las leyes y a casar
las que estinrba cotrt¡riar E un cíerto ordenamiento que co¡sidcró superio¡; esto, si¡ emba¡_
go, c¡ ¡fd¡ he iDlluido c¡ la ide¡ modema ¡ob¡€ cl cootsol de consütucionalid¡d; pero quc la
idea d€ tal coDtsol ye cstab& pt€s€¡tc e¡ Roma, eso es i¡legable.

Un ejemplo del se¡tido ñ¡erte lo da le hstitució¡ (publicfstic¡) de la co¡c$ióo mi¡e¡a,
es€ociaLmtrtg diseñada e¡ la époc¿ imFrial, pues corlo ba fDostrado Verga¡a Bl¡trco: ..Eo el
d€rccho provi¡cial rorna¡o s€ etrq¡c¡tra la gé¡resis del derccho minefo qu€ s€ mantie¡€ itrva_
riable (ca su csencir: prhcipios c i¡stitucio¡es) desde e¡tonces" (principios y sisr¿¡no del
d¿rccho min¿¡o,192, p. 391).

E¡ fi!, uo ejemplo del t€rc€r s€ntido lo da Ia idea moderoa de soberanla y sus aEibutos,
co¡stsuida desde ñoes de la cdad rnedia y sobre todo en los tiempos i Ediat¿Itre¡ta posterio-
rEs con cl co¡ju¡¡o de aEibutos y frrcÍogativas que el Corpru iuris civir¡r codie¡e al e¡Dpera-
dor; los juristas y pollticos de las épocas r¡reDcionadas ñreron paulatinunentc dis€ñ¡¡do un
eststuto autótroDo, quc etr lo $encial @nlistió etr Easladaf a los rEyes Daciooales las potesta-
des ¡econocid¡s al cmpcr¡dor, c¡ vi¡o¡d de la conocida f6flm]]ula rcx itiperator in rcgno suo
¿rr. Si u¡o busca e¡ Bodi¡, por eje¡Dplo, q¡¡€ ñ¡e cl si¡tetizado¡, cuáles so¡ las ..¡!a¡cas', de la
sob€r¿¡lE, coryrob¡rá, e¡ cfcclo, que toda la doctrina de la soberanía cstÁ co¡struida c¡¡
nateriales rorDs¡os. ¿Y qué dccir dc Moúesquieu o de Rousseau? At describi¡ tu sob€rano,
¿¡o tuvo ést€ puert¡ su @¡t€ c¡ ls rrF¡blic¡ ro¡la¡a? l,os ¡hora poco leid6 ¡llti¡Dos capfhr-
los del Contnt social, ¿¡o tlo¡iz¡¡r acslo sobrr iNtih¡ciones calcadas d€t égim¡ r€publica-
oo ¡oma¡¡o: cl dictsdor, cl c€nBor, cl tibu¡o, etc.?
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Eo catc mr¡co, apa¡rce ahora el i¡t€r€ssDdsir¡o lib¡o dc l¡ r€farErcia ¡obre las coD-

ccsio¡er ¡dr¡i¡istr¡tiv¡s rontanas -que co¡stituyc l¡ ¡csis doctoral del A., co¡¡pwsta b¡jo l¿
dircación dcl profesor Anto¡io Fe¡fl{odez de BujáD, cst€drático de l¡ U¡ive¡sid¡d Autóroma
de Madrid. El libro se limita sl daecho antiguo y no avanza hacia el de époc{s postc¡iores
hErta ucg¡r ¡l rooder¡o, porque Do se tr¡¡ta de un lib¡o de historia del d€rrcho sitro d€ def€cho
ron¡a¡¡o. Por cllo, ¡o qui€ro adelantsr juicio co¡no sÉgu¡r, accrca de qué tipo de ejcmplo
coNtitu)¡€ este de las co¡cesio¡cs con respedo a la triple tipologla ¡¡tcs propuesta, 3i bien
mc atevo a sugcri¡ qr¡e pcftenece al caro de sentido fi¡crte.

El mérito sinSula¡ de este libro radica en la p€s€ot¿ción de u¡ prc{iso y rc¡Darcado pano-

rama, qr¡e rpsulta muy natr¡¡alrrente de las fueot€s, $i¡¡ €squemss prEco¡cebidos oi presupues-

tos dognáticos. A través de sus páginas vemos foma¡se clara¡ncnle un égirEn de las cosas

Fiblicas y asimiladas a ellas; uno del dominio público coo atributos o caracterfsticas bien
definidas (inalienabilidad, imp¡escriptibilidad, ¡ufidades de actos sobre bieaer públicos) Y

con [Edios de d€feDsa; un estatuto d€ la corcesión gdmilistrativa bien definido y al rnismo
tiempo v¿riado (sobre la tic¡ra agfcola públic4 sob¡e el suelo público edificable, sobre las

minas, sobre el ma¡ y su litoral; para la pesca; sobre aguas prlblicas).
Cieft¡¡Dente ¡o eústió e¡ Roma -y lo rccalca el A.- una ley o cotrju¡to d€ leyes gercrales

o especislss sobr€ la m¿tcria. Etr esto hsy una difcrr¡cia co¡ cl defccho r¡¡odcmo. Pero cao ¡o
es ur¡a cr¡estión que afecte al tema de las relacion€s €Dte el de¡Echo público y sdministratiyo
roma¡os con el de¡ccho nrcderno; es uaa nota ge¡e¡al de todo el d€r€cho rorDa¡o, público y
p¡ivado, pr¡€s t¡mpoco e¡btió algo s€¡r¡eja¡t€ a u¡ código civil en Ro¡¡a y eso ¡o ha sido
obstlculo po!"a l¡ inllue¡ci¡ del derccho Fivado de Roma c¡ el eh¡¡l. El dereoho público
rorlaro siguió cn ge¡era¡, pues, los principios ertn¡cn¡ra¡cs del modo ¡ortra¡o de c¡te¡dcr lo
jurldico, lo que at¡ñ€ no sólo la i¡eistc¡cia de leyes geacrdes rrgulado¡as y aba¡c¿doras,
si¡o a muchos oEor aspecto$.

Est! libto puedc ae¡ co¡siderado como pioaero en el tema y coDo la prirnera obra de
cotrjunto perti¡€trtr; como tal, deb€ suscita¡ mucho i¡terés y servir d€ i¡ce¡tivo.

A. G.

CAs[cuoNE" Julio Césa¡, La r¿volución cont¿ripot¿l^ea del d¿¡echo (Fdicio¡es de l¡ U¡i-
v€rsidad C¡tólica de Sa¡tiago del Estero, 19 ), 73 pÁgs.

Es bic¡ diñcil de ca¡aloga¡ este oridnal opllrculo, po¡que puedc scr co¡sider¡do al misrm
tien¡po coEo pe¡te¡ecie¡te ¡ la filosofi4 a la historia y a la sociologla dcl dcGcho. PoderDos
Esns¿¡ diciendo $r€ iDt ¡ta su A. comp¡e¡der los coúpoDe¡tes ñlosóñcos y sociológic$ del
dcrrcho a tsavés dc su histo¡i& corccntrada c¡ E€s gr¡rdes épocas: la AntigiMad mtrs dcl
dcrrcho ¡ona¡o clásico, l8 época del der€cho rgÍr¡¡o clásico y la Epocs Co¡tcmpor{nea (a
pa¡tir d€ la Rcvolució¡ Francesa), cotr un ade rami€ o a la época rredievrl y rlodrma- El
A. i¡dividualiz¡ ciertos tópicos, que le F¡mit€¡ caract¡i?¡¡ cl dcr€€ho de cadr époc¡ y ¡¡
mismo ti€mpo cstablecer la coofro¡taciór e¡tse los dcrcchos dc cada u¡& Asl, pa¡a el dcrccho
rorn¿no scña¡a: ls ioció¡ obFtiva de justicia; el d$cubrimie¡to de las rcgl¡s ju¡fdicsr; la
noció¡ dc de¡echo como sEibució¡ o rrpa¡to justo; cl nétodo inductivoiial&tico fu¡dado etl
la obs€rvacióo; l¡ idc¡ dc dc¡€cho tra¡¡¡al; la geemincocia del jurista co¡¡o crrador del der€-
cho. Pa¡a nucsE¿ éfroc4 cn cambio, los puDtos son: el po3itivism, cl subjetivis¡m, el leg¡-
lis¡Do, cl sisteln¡tismo, el &ductivismo, cl ¡orrD¡üvi¡mo, la co¡cepción d€l dcrecho como
mcdio de cambio y co¡trol social, €tc. Del conüast€, €l A. obti€¡c u¡a úsió¡ crftica dcl dere-
cho mode¡¡o.

Diffcilrtrc¡t€ se pued€ pf€tcnde¡ aumtrtar cl catálogo dc puntos c¡¡scterizantc$ dcl dc¡e-
cho antiguo y del d€¡Echo moderoo, señalados por el A.

A. G.
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CA.sncuoNE Julio Césa¡, Las lcccioncs d¿t dcrccho rorr¡luo o ¿l nacirni¿tto d¿l derccho
(Ediciolcs dc la Univenidad Carólica dc Sar¡tiago del &r€ro, 1996), IO9 págs.

En cste ágil e¡lssyo, cl A. retoma l¡ idea de Schulz dc dcscribi¡ el de¡echo ro¡nano con base
en sus pri¡cipios (dc h€cho, el conocido libro de es€ romanista está bicn pres€nte cn el opús-
culo que r€señamos), sin preteúd€r, cmpero, s€ñala¡ principios cstrictarE¡rrc; fror esro y con
rcnovadas y dila que ampliad¡s p€rsF¡tivas, el A. consigue u¡a ca¡.acte¡ización exhaustiva
del antiguo derecho que no sólo atañe a sus idea¡ gen€rales di.ectivas, sino también ¡ sus
estructuras, métodos y ñn¡lidad€s.

A. G.

Cuad¿nos d¿ Hit oria. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Institüto de Hisro¡ia del Derecho y de I¡$ ideas polfticas 6 (lgó).

Del lndice: Robeno lgÍ¡cio Peña, ¿,¿ ll\iv¿tsidad jcsulüca de Córdoba del Tuanún (1613-
1767): cl P. Domingo Muricl sj. (1715-j795) (p. 13-35); Ol$€¡r A. chi¡a¡di, Atbetdi y ta
Gen¿roción dcl '37 (p.37-ó7): NelsoD C. Dellaferrer4 Lt s proviror¿s dc Cóatobo (p. 69_
I l9); Alejandro Guaún Brito, Los olgcncs dc h d.oarina d¿ tos dcr¿chos inn4tos (p. 121-
32); Marig Carlos Vivu, Diploaútic4 historía del dcrccho y dcr¿cho (p.13342): M¿rcela
Asp€U de Ya¡zi Fen€ir¿, lusticia, criminalidad y reptción pcnal cn Córdobo d"l S"tt"""rto
(p. 143-70); Rür¡ón Ped¡o Yanzi Fe¡reü& E i¿rt¡r¿to d¿l estado d¿ sitio cn la docrirra d¿ los
siglos XD( f $ (p. l7l-93); Robeno Ignacio peña, El Dr, Manu¿l Antonio de Castro y el
Col¿gio Univ.tsiraio d.c Montserot (lgt7/20, (p. l9Z-232); Roberto lgofEío pei¡a, Atb¿rdi
y las rclocioncs diplomáticas de la República Atgcntina con la Sana Seáe @.233_236)

Red.

Cuad¿nas hÍonnativot d¿ Dencho Histórico público, procesal y d¿ la Naregción lg
(ab¡il 195).

Del lDdice: Secciótr dc De¡pcho roms¡o: E. GówzRoyo, Synollagtu .n la teorlqfloró_
f::! ¿n 4 dosr¡ática bizantina (p.4555-4586)i R. de Casro{a¡¡€ro, In dubio miiius t¡t.
4s87-4ffi\.

S€rcióo de Histo¡i¡ del De¡€cho i¡t€r¡acio¡al Flblico y de los ü"arados: L. p. Si¡gh, yi_
,oria ,o p¡.s¿nt: Inl.matioiol Law Íor lusticc to st bjutarcd pcopl¿, (p. 4ó09-4622); W. S.
G. Kohn, 7X¿ Lany qrrd ,h. Anbassadot: thz Fricndship ol Etcanor Rooscvctt aad Adlai
Srcv.nson (p- 4623-4632); M. Ri¡t¡h, frr ,r¿a vcnly Twins: Dovü üoyd c¿or$ and Wisto¡
Chutchill (p- 4ó33-498); Ph. J. Briggs, Congrcss and the paa of Madrü, lgl3 (p. 46/19-
4674); R. Ve¡tch, Zrr¿ British Foreign ffice ond Lcague of Nations protcaion of Grcck and
Eulgarian Minoiti.t In+1925 G,.4675-4604)i W. E. Bcnron, Jar, ¿rd Unjust Wars th.
laws at¿ Cusro¡t¡s oÍ lfar. Thc lllcgaliry of Aggr¿stiv. t at and rh. Nureñb.r¿ Vlar Trials
in r.ttosp¿ct Gt, 4ó914726); J. G. Quoncvillc, Rcl4tionE intcrlaaltiono/is .t politiqu¿ hr.r_
n4tionale at dir--n úeiimc ct vingti2nc siéchs: les secrétariat (p. 4j27-4j42\

Scociótr dc Hir¡oria dc lee iDstitucioDes ca¡ótric¡s y rElacioDes lgl$ia_Ertado: G. Guyon,
La tonu¡c ¿t l¿s clercs (nor¿ tur una crccprion d lo régle canoniquc <incgulztims a dclcctu
l¿niratis, particuli¿r.nQnt aü Mot.n Agc (p, 4745-4765).

Sccsión dr cic¡cia jurfdico-Flbüc8 y litcrsora juldics histó¡ica dc &¡Echo público y
Foccsat; M. J. Pel&z-C. Sc¡rano Alcai&, lotn¿ Guasp Dclga¿o vs. I2onardo pñcto Cas-
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tm. It cót¿dm dc derccho procesal d¿ la Univenidad Cear¡al (1 3-1914) (1. portc) tút.
47ó9-4810).

Sccción de Filosofla poutic¡ c hisroria dcl pe¡ssmienro juldico-público: M& E. Gómz
Rojo, La hittoriogtúa jurldica cn lo gcneración barcclon¿sa d¿ r9r7 (p. /413-4858); ,,
Colvo Conlle¿ l¿ cwina¡zo dc Gimén¿z F¿ná¡d¿z cn 14 R¿bkl*. (M¿rnoria dc dot ani-
v¿rsarios) (Ít. /459-486ó); J. Burillo, P¿dro Saiaz Rodttgucx ,.stimonio y rccuctdot et.
4867-4878).

Sccción th jubilaciones lcgales, rccrologfur, horremjes y ccoteoa¡ios: M. t. Pel&1 b
cótedn d¿ docrondo ¿. Hisroria d. las insritucioncr pollticas y civil¿s ü América ¿n 19.11.
Ua opositor distinguido: Alfonso Gorcla Gallo y dc Dicao (p, 4E8l-490O).

S€ccióD de Filosoña jurfdica y de, tñda d€ los dercchos ñrnda¡rpnt¡lcs: Ma. I- Lorca
Ma¡ln dc Villodr¿s, La doctrino socrático occrco de lz ittud y lo obcücncia a las byes (g-
4903_4.929).

Sccción dc éplicar y discusiones doctrin¡lcs: gnono Alcoidc y Maaln Súrh¿z v¡. la
vcrsión dcl lcgado ético y polftico de E. Ti¿mo Gdlván d.l Dr- Alftedo Rodlguc2 Garcla el
49334947); El lcSado ¿tico y pollrico d¿ Enrique Ticmo Galván. R¿¡pucsto d¿l Dr, Alfr,tdo
Rodrlgucz Gorcla a knono Alcoide y Mantn Sánchcz (p. 4glE497O); Sobn histotiog¡da
jufdica de la g.n ración ba¡c¿la¿u d¿ 1917. En retpuct a--<ot tpl¿ít¿na al anlculo d¿
Ma- E. cómcz Rojo- Tcor{os dc los lJsatgcs Gt. 49714984).

Rcd.

Dor'fi{c,o, Rafael, Estudio¡ sobr¿ .l p¡irí¿r tltulo dcl cdicto pretorio, III: palingenetio y
rcconsrn cció,|(Cu¡dcñlos Compostrla¡os de Derecho Romsno N" 7, Univc¡sid8d dc Sa¡tia-
go dc Compo3tela, 1995), 133 pógs.

I¡ Frsc¡tc contribr¡ció¡ d€l A. dcbc ser p¡esta c¡ coDexió¡ aon l¡! aDt€riorc3, qrpcidü e¡
lo¡ Cr¡adc¡¡og Corryostcla¡os N" 5 (1992) y N" 6 (193), tod¿s con utr¡ &¡ominación co-
nún (Estudiot sobrc cl priner lnlo dcl cdicm pr.torio), csryiñ(Id¡o, por ru co¡tenido cot-
crrto, El c1¡ad€mo N$ 5 sc dcdicó a lo qr¡c podf&nos dc¡omi¡u h docti¡¡ gcocral dct artor
lob¡€ u¡a ¡ucva rcco¡rüucció¡ y palingacsi¡ dcl dn¡lo I d€l edicto Fttüio; y s uqa Fitq!
aplica€iótr d€ aquéüs r¡ edicto por dessc¡to al decrrto del m¡gistir¡o mu¡icipal. Et c1¡¡dcr¡o
tf ó la plicó al ediclo dc co[petrtrcia jurisdiccion¡I. Este ca¡¡dsmo N" 7 rc ccnta cn los
rcst¡¡t!! cdict$ del du¡lo I, a sEbe¡: de co¡¡p¿¡rc€ncia aDt! cl magisc¡do rnuniciprl; robrc
delcg¡ció¡ dc la c¿¡tio danni infccti tlos m¡girtrados muaicipalcs; robrc lor fugitivos; dc
'taotrú6t':' y dc obo cornapro. Culmi¡a coD l¡ proposiciótr dc uoa nucvs p¡lirge¡cri¡ dc lo¡
co¡ncntüior jurisFudc¡ciald ¡l €dicto cn cxE¡Dcn y dc uDs ¡ucva rcco¡3tuccióo dd f¡tlgro
tcxto dcl di¡lo I dcl adicto,

E¡ riguoso nétodo enplcado sigu€ siendo el mbmo: celimic¡to crltico r la b¡lc tc¡b¡¡l
dad¡ po¡ los com@tsrioe ad cüaun y et mluchas otras okas d€ los jurilt4 co¡ía¡tr cra¡ED
di&lécüco de lss opinion$ dc los anGriorEs reconstuctorls inr¡edi¡tos dc todo el cdicto:
Rudorf y Lcncl y aprovechamie¡to dc los ¡rsult¡dos parci&lcs de l¡ rom¡nfstics posGrior
lohr algrtn co¡crstoi todo cllo c¡ cl ma¡co dc los crit€¡ios mctodológicos scntados por el A.
cn cl cuadcr¡o N" 5.

Sólo c¡be uima¡ al A. para que cootinr¡e este filó¡l dc investig¡ción, & ggisa de cx¡e¡-
def!€ a 1o3 luce3ivos d!¡lo3 cdictalq. ¿Por qué, puc$, oo esperr¡ una re{onst¡ucción cspañol¡
d. todo cl cdicto Fetorio, $¡e süstituye a ls dc Irncl?

A. G.
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DoNoso CoRTfs, lua\ Anlculos Polhicos En dEl Piloto, (1839-184{)) (Ediciories Uni-
versidad d€ Nava¡ra, S.A. Pamplona 1992),744 pág.5

Se Eata de una obra que rEcoge los priocipales ¡¡tlculos pollucos publicados f,or Donoso
Cor¡és, como editoriales. en el Friódico E Piloro, durante los ¿ños 1839-1840. Su objerivo
c.¡tr¡l es ¡evelü ¡l l€ctor el penssmiento polftico del A. rcflejado ¡ üavés de 8us diversos
€scrilos y publicaciones; igualmente constituyen eslos atículos una valiosa fuente para el
€studio de uno de los f,erfodos meDos conocidos de la histo¡i¡ del siglo XIX, la Regeocia de
María Cri¡tina de Borbóú, cl Dacimiento de los psnidos moderado y p¡ogicsista y el ca¡ácter
quc sc quiso dar ¿ la mona¡qula constitucional en Esfraña.

El übro consta dc unE i¡troducciól, r€alizada pot Federico Suárez, la que pfet€nde situa¡
al l€ctor dentro d€ los pa¡áÍrtro$ his¡óricos, sociales y pollticos eotrc los que re desar¡olló la
obra de Donoso con¡o edilot de El Piloto. Asf eo ul primer ¡nomcrto, a¡aliz¡ y da ¡¡oücias
scerca de la actividad periodlstica desarrolladr por el A., ¿l tiempo que d€scribe la manera
conro los distintG investigadores han ido descubriendo e idcntiñca¡do los diversos trab¡jos
aribuidos y publicados po¡ Dono$o etr los l,cridicos El Pore¿nh y E Piroro. Posre¡iori¡tco-
tc, y d€ fo¡ma suc€sivs, r€ r€fict€ a ls situación potltica de España dura¡te los años e¡ que s€
Dantuvo cn circul¡ción El Piloto; al pítódjco mis¡¡¡o y a diversos conflictos polltico y socia-
les que fueron polemizados por Doooso a ravés de las páginas de Et pjr¿to, como lo ñ¡eron:
la actitud de E Piroro con telació¡ al midstc¡io de Pérez de CasEo, la polérDica con E Co-
n¿o Nacional,la üsolucióD de las Cortes e¡ el año 1839 y la postlrior co¡vocato¡ia a nuevas
clecciores etc.

En la segunda parte de la obra se contienen los a¡tículos polfticos ta.l como fueron publi-
cados por el A. etr E Piroro dulante los anos 1839-l84{).

Dichos a¡tículos rc distsibuyen c¡ la obra en atencióo al año y al mes cn quc frreron pu-
blicados en el referido periódico, A lo lsrgo de su colaboració¡ e¡ El pito¡o conro cdiorialis-
ta, Do¡oso inte¡ta mostra¡ que la mona¡qufa constih¡cion¡I e¡a el sistema polltico Íiás idóneo
pa¡s los tier¡rpo$ quc cordsD, el que rnejor r€solvla el problcrtrs del nuevo égirnen, haciendo
coacordar la libertad y cl ordca. Igualrnente compar¡ la mona¡qula coostio¡cionel a la monar-
qula absoluta" la qu€ pre€onizaban loe carlistas, y a Ia monarqufa denrocrótica, propupada
por los progrEsisfas. Corno consecuencia, el panido moderado, situado €nts€ cl absolutismo
de los c¿¡listas y la amrqufa d€ los prog¡€sist¡s, cra a juicio de Donoso, el ¡urtido cuyos
p¡i¡cipios ¿segurabatr el Eejor gobiemo.

Po¡ otra p8le, lar páginas de El Piloro 3irviero¡ p¿¡a ma¡ca¡ [a ¡ctitud opositora dcl F-
¡iódico dirigido por Do¡osor en co¡Fa del gobiemo de €trto¡tccs. E¡ efecto e¡ diversos anlcu-
loi, publicados desde comieozos de mar¿o de 1839, el A. se ocupa de a¡atia la actusció¡r
del ministerio de la époc¡ c¡iticando lc fo¡m¡ a¡ó¡n¿l¡ de su composición, su modo de gober,
¡a¡ y te ¡ctitud que adoptaba co¡ relacióo a lbs panidos. El gobie¡¡o, quc s€ ca€fs fr¡€¡te, por
lo quc procedla con lmpetu$ desorde¡ados, pcn8aba cstar ¡ror cncima de los portidos, cuando
en realidad al d€cú del A., $t¡ba pq deb¡jo; por t¡nto, conve a Doloso, rcs rnenester
cuidar de no pisarle, tro s€a qu€ dcstruya¡nos o d¿ñemos algo de más valor quc va unido a su
fortuna". Este algo era el pri¡¡cipio de sutoridad, principio que los mode¡ados defendlan como
necesaio para que la sociedad dirfruta¡:a del order¡ necesario par"a el ejercicio de la libenad.

l-a suspeosión de las Cortes fue uoo de los mayore8 a¡guÍrentos, si no el mayor, en que el
A. basó su crftica al gobiemo. Cotr el preterto de dedica¡ toda su a¡e¡ción a l¡ lerminació[ de
la guerr& el gobieroo esquivaba toda cuestiótr co¡flic¡iva, porque tc¡la co¡ciencia de su
debilidad pa¡a enfrer¡tar$e con ut¡o u otro panido e¡ las Cortcs; pe¡o como ¡o se podf¡¡
esquivar siempre, sino que un dfa debefan r€solvene, cua¡do es€ dh se aproximó cl gobicr-
¡o suspe¡rdió las sesiones de las Cortes. D¡do que las Co¡tes, argunEnta Do¡¡oso, !€ reúnen
para discutir. y discuteD para resolvcr la¡ cuestio¡cs polfticas y sociale$ co¡ cl fin de que
desemboquen en una ley, el gobiemo, cuyo sistet¡la c¡a no ¡esolv€r, c€ot¡aba su i¡t€és cn que
no se discutiera, y de aqul que suspendiese lar sesioÍes, por que si hubiera disu€lto las Cort€$,
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la discusió¡ r€ glazaba (par¡ ur¡ tiempo no lejal¡o,t, mientsas que con l8 Fónoga la discu-

sión (quedaba ¡plazada para ur tiempo indefioido)'.
De glan valor es la publicación de los ¡ffculos de E, Piroro que s€ recogcn erl est€ volu-

men, ya que todgs ello$ ¡o sólo pe¡miten ¡l historiador estudiar el pema.rnieno pollüco de

este A. e¡ sus años de juvcntud, los rrenos conocidos, al decir de los autoE¡' si¡o que' rde-

más, constituyen una vsliosa fuente P¡ra aclarar la complejs historia de la Regencis de Marla

Cristina y la fo.mació¡ de los pafidos moderado y progresista que ta¡ importanE papel

jugaroD hasta la revolucióD de l8ó8.

J.C.S.

FERNANDEZ DE BUJAN , Aato io, Derecho ptiblico,ronano (Maüid' Civitas' 199ó)' 208 PAgs.

Comparada la producción ma¡uallstica española el de¡Echo privado ¡omano con la prralels

etr de¡echo público, ostensiblenent€ resulta nletror esla ItltiDr& El de¡echo público hsbitual-

Ilp¡tje aparecc Eatado en los m¡nuales de derecho privado a rnodo dc inuoduccióo o dc Pfe-
supuesto. Po¡ ello, cste nanual quiá esté ll¡m¿do 8 inaugurar uo8 nueva ttridetrci¡ cD ls

romanlstica cspañol&: precisa¡¡¡e¡te, la de tratamientos autótrotnos del def€cho público (y de

las fue¡les).
Ono rasgo que destaca cn este libro cs que en él aparpcc¡ s€trdo$ csPlh¡los o Epart¡dos

dedicados al derecho peml, al proccso penal, al derecho sdminist¡ativo y al der€cho ñscal

¡oma¡¡os, lo que tampoco puede deci¡s€ s€r habin¡¿l eD obms del 8éoerc' ¡ormalÍrente limita-

das al derecho polftico.
l-¿ obra sigue la se¡uencia histórica de las diveras formas polJticas co¡ocidas c¡t Roma'

alt€roadaEtrt€ cotr el r€spectivo sistema de fue¡tes (salvo c¡ las pa¡tes dedicadas a los de¡e-

chos penal, proc¿3.I p.Dal, ctc., que apatEcetr agrupados rl ftnal). l-a i¡fom¡ción cs muy

e4uiübrada y precisa y expuesta col rneridia¡a claridad; cuasdo es ¡ecesario, $c ofi€cen log

datos de histofia general perthentes.

El lib¡o ectl destinado a los cstudiant€s (y úosot¡os lo recom¡da¡rros a los hispano-

E¡n€rica¡os), lo quc elplica la ause¡cia dc ootas bibliog¡áñcas y r€misio¡es s ñ¡eltes.

Es de csperar que a esta prfurera edicíón 3i8a¡ otas au¡e¡tadrs p¡ulali.nasente hasta

tra¡¡sformarsc quizá en un tratado gcnefal de derecho Flbüco, cnriquecedor dc la florecietrte

romaDlstica española.

A. G.

el derccho rcnono (Madrid, Dykinson, 1995), 228 Págs.

Por tutela tlst¿nenta¡ia plural entiende el A. el fetrónrero consistenrc cn que un potcrlorrí-
,i¿¡ desiSne Eimultá¡eatn€nte en su t€starDe¡to ¿ más de u¡ tutor para 3u hijo (nicto' ctc.): el

int€Dto cra qüc, al mo¡ir cl patcr, todos los designados ñreran llamados ¡ la ¡dmínistsación de

la tutels del d€sce¡diente impúber. Como es sabido, csto era pede{tarD€trtc posible 9n el

de¡echo roma¡o. Pero lo que ¡sombra un t¡nto sl A., es la ft€cuencia cotr qu€ este supuesto

aparece trat¡do en cl DiSesto. Ello cs úldice de que, en la Práctica, los patras ronanos -

quiencs, regln Eu cosn¡mb¡e, casi siempte morfa¡ t€st¡dos- cuid¡ba¡ de nombnt r vrios
tutores rimultá¡eamente pa¡& $us hijos.

El 4,. pl¡cs, cstudia cstr supucsto ftEcuente, para, prirnerame¡te, ñjar cl éginp¡ jurfdico

aplicablc al c¡so; y, c¡s€guid& pa¡a expücar la pdctica de csta tuEl¡ lcstr¡reDtaris plur¡¡
Porquc tienc rnuy gesc¡tc que ella no dejaba de ofte¡e¡ inconvcnie¡tes y ¡iesg$ de conllic-
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¡o$, corm c¡¡i si€mprE tuccde cua¡do va¡io$ conc,r¡rfeD con dc¡echo en una rDis[¡a gcstión o
actividEd.

El pri¡E¡ a.spcato ocups la mayor pañ€ del libro. Con u¡ ¡gudo 3e¡tido dc localizrción dc
foblcmas y lcmas, el A. desc¡ib€ sistemática y co¡catenadaÍEnte los diversos ¡sFctos del
égiÍEn dc l¡ tuÉla plu¡al. Por cieno, Be valc c¡h¡ustiva¡Entc de ls ¡prcciable masa de r.x-
tos jwisprud€¡cia.les ofrecidos por cl Digc¡to y otr¡6 fueDtrs, co¡statrteÍFnt€ tratados desd€
€l Eiple punto de vista de su fij¡ción cltica, su interp¡ehcióo ¡cxtual y su alcance jurfdico c
histó¡ico. El ¡Esultado hnal satisfac€ plena¡riente a un lector, coÍro el que escribe, que en otro
tiempo ha tocado rlgur¡os de los t€mas aquí tratados. De paso, hago nota¡ que hay rÉrito e¡
el A. cua¡do ¡e cnfipnta con unos tern¿s que haÍ solido lla¡or¡ Ia at€¡ción de la .om¡nlitic¿
con alguna ftrcucnci¡; el r¡¡érito co¡siste, entse otros, cn haber sabido observ¿¡, como y.
¡del¡¡ié, cr¡estion€s que aDtls p¡s¿¡o¡ desapcrcibid¡s, f,o¡ lo que csta libro vie¡e a cn¡iqucccr
notoriüEtrte el ¡ccrvo de co¡ocimi€ os sobr€ ls matcria cD vez de fatigarla.

En u¡ capltulo ñn¡.1, el A. oftc.e u¡a la¡ga li$ta de ra¿ones explicativ¡s de la fi€cueocia
dcl supuesto d€ tutela tcst¡¡De¡ts¡ia plursl, todas muy cñcaccr. Hay que alaba¡ cste nétodo,
tro usua¡, dc inE¡t¡r cxplic¡¡ las r¿zoncs dc u¡ dog¡na, figur¡, fenórneno en este c¡so: po¡quc,
corDo cs ssbido, lo$ jurfutss romanos usualnrntc sc d$interqsaD por oftrc€¡ r!3pue3t¡3 dcl
8é¡crc, au¡quc i€gu¡¡¡rE¡te l¡s tlodrlan. El A. es muy cuid¡doso dc fulda¡ sus ¡azoncs c¡
los iaxtos mis¡nos, etr cu¡¡to de eltos pued¿ dcs¡nel&rsc indirectarnc¡t€; y e¡ cuo r¡dic¿ la
cñc¡cia. No cDconEamos, pr¡cs, f¿¡tsslas explicalivas, rino orgumcntos positivos.

Se uat¿, c¡ su¡r¡4 dr utr libro rigurosa¡Entc claborado, qr¡e coEplet¡ etr putrtos muy im_
po¡t¡ntes ¡r¡ertro co¡ociEic¡to de la sicmprc ar¡activa mst€ria t¡tdar.

A. G.

EDUARDo GARCIA DE ENTERRIA, R¿wlució¡ franccsa y Adñi¡istracióñ Co cmpolán a
(Madrid, Ciútas, 4'cd., 194).

A gopósim de la traducció¡ frarcesa de Fnnk Mode¡De (pa¡ls, Económica Collcction Drcit
Public Positif, 193), y de la oueva edició¡ española (Ciúrar , 1994), de Revolución franccsa
y dmi^ittración con enporáa¿a (p\tblicado po¡ p¡ima v€2, conro artlculo de r€üst& el año
1959), quicicra otccer u¡a brevc ¡eseña, simplc¡Eo¡c desc¡iptiv4 de e3t€ t€xto, escri¡o hac€
ya más de un q¡arto de siglo, que ¡ catas altr¡r¡s 9¡ Espala yE es un vcrd¡dcro clásico de la
historia de la dogn&ica júldics euroFa, y que vale la pena dar a conoc€r má$ amplir¡tretrte.

Su auto¡, Edua¡do Garcfa dc Entsrfla añpüaÍFr¡te conocido por lor iuspubücistrs ibe-
¡oa!Íedc¡nos, prof4or de la Unive¡sidad Conplut€nse de Madrid, docto¡ ho¡o¡is causa de
va¡ias udvcrsidadc$ eu¡opeas, a¡tiguo miembro de la Cort€ eu¡opea de de¡rchos del Hombre,
es u¡o de lo3 gratrdes ju¡ist¡r co¡ieDporá¡eos, cuyo aporte rbüca aÍplios lmbitos dcl dere-
cho Flblico. Desde sus p¡irneros escritos el A. m¿¡ifestó su intsés por la hilto¡i¡ de la3 ideas
jurfdicas, como stJs Dos ¿studios sobre la usucapión e¡ derccho a¿miairtrativo, Mútid,
1955, lucgo sus estudios ¡€feridos a la ¡evolución fo¿¡¡cesa que ahora r€s€ño; e¡ seguida, su
co¡ocido te¡to Lo Adminis¡ació¡ españoh (1. ed., 196l), y últim¡r¡e[te, su erc€lcnte ¿¿
lengua de los derechos. Lo Jomwción del Derecho Pülico europeo tras la r¿volución Íran-
ccsa (l'ed., Alianza" 1994), que es u¡a ob¡a de madu¡ez dcl aulor.

Erpo¡€ el A. e¡l q$te texto ideas ccDtral$ ¡obre los cooceptos de Estado y de Admi-
nistación surgidos a pa¡tú de la Revolució¡ Francesa; en cuanto ¡ la Admiofutracióo, eo
esFci¡I, itrtc¡ts cxplic¡r el o¡igen de cobr€ su te¡dencia c€ntralizador4 y de la concepción
subjetiva su¡gida de a$.El fenómeDo histórico.

El A. divide su trxto e¡ do$ pa¡tls. l¿ p¡imerA lleva cl misno ltulo del libro, qw quisie-
ra destacs¡ GspecialtDcIrte, t¡ ¡¿gunda, dcdic¡d¿ a lE fon¡ació¡ d€l régirE¡ mü¡icipal fra¡aés
co¡temporáDco, co¡stif¡ye¡ tres trabajos agr€gados co¡ posterioridad.
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El análisis d€ la ¡evoluciór¡ ftanceca lo inicia exponicndo los que a ru juicio co¡$in¡yeD
los cle¡E¡rtos a través de los cua¡es $e produjo ¡¿ reacción lrente al Estado absohto- No
rcvis¡ 6l A. las fuentes históric¡s que llcva¡o¡ a la rracción coDtra cl Estado absolüto, y que
ha recibido la €xpresióD deñnitiva <RevolucióÍ Fn¡c€saD; a¡ali?¡ loc ele¡r¡eotos que va¡¡ ¡
coNtitui¡ cl fo¡do ideológico de l¿ nueva concepció¡ polltica y ju¡ídica que la Rcvolucióo
inaugura. Par¿ él los ele¡rE¡io! se pueden ¡line¡¡ slrededor de los siguie¡tes p¡incipios: a) I¿
fonnulación del pincipio de lcgalidad, idea que s€ anicula políticanrcntc cn virtud del dog-
¡na rouss€auniano de la voluntad gener"al. Así, s€ reduc€n las funciones polftica¡ a leycs ge¡€-
rales y actos paficula¡es de aplicació¡¡ de las mismas; s€ñala el A.: d-¿ gr¿n co¡cepció¡ del
principio de legalidad e¡ el Dererho pr¡blico, que cxige u¡a l€y pr€úa que pr€c¡¡4 autorice y
dé ¡aán a cada u¡o de los actos si¡gula¡es, ticne aquf su exacto punto de partida, (p. 25); b)
Ias lqtct como l¿yes de libenad. El pincípio d¿ concur¡¿¡cia cono ópt¿mo tocial. Lo, i&a la
rEsume €f A. en la siguie¡rte cita dc Montesquieu (L'Esprit des loir, cap. V, lib¡o XI d€ la
pa¡t€ l'): .€l fin de la Conctio¡ció¡ que tan cuidados¿¡rente se estrucltra,es <non la globe d¿
I'E ot, ,ñait la libené du citofcn, (;- 26\. Agrega el 1,.: 

"Todo el fin del Estado sc co¡cent¡a
en el Derecho y en un Der€cho cuyo objeto c€ ¡educ€ a asegü¡¿¡ la coexiste¡ci¡ de las libe¡ta-
des de los sribditos). Gt- 27): y, c) 14 cst¡-t¿aura d¿l Enado: I4¿s, Tribunales y Ordcn Pú-
blico. ücf,-: {¡ estructu¡a y contenido del Estado que posn¡la¡ estls cotrccpcioriw básicss cs
eleÍ¡ental y 8€ ¡esurE cn este esquena simple: leyes, Tribuaales y orden prlblico. El Estado
debe limita¡s€ a dicta¡ leycs ge¡e¡ales co¡ cs€ conte[ido cr¡act€rlstico d€ g¿¡a¡tfa y Ur¡ite
ertemo de la libertad. Po¡ ¡aá¡ de est€ objetivo, la aplicaciór de estas leyes !€ rcaliza a
t¡avé$ del p¡opio acu¡a¡ librE d€ los ciudada¡os y basta Íront¡r u¡ sistefDa de TlibqDalcs que
en caso de litigio ent¡e dos üben¡d€r eDco¡tr¡das decida¡ la ¡pücación co¡trovenida. Fi¡al-
irente, e¡ sostedmie¡to de l¿ efectiüdsd de la l€y y de las s€¡tc¡cias, el E6tado org,a¡iza utr
orde¡ coactivo, uo apa¡¡to judicial limitado 8 esa labo¡ de r€spaldo de la lcy, y que cicrr¡ l¡
co¡süuc{ión d€l conjunto. El E$tado oft€ce, pue,s, r¡¡ ¡narco puranF¡te fomal de¡ho del cual
la sociedad vive su propio dioa¡nis¡no espotrtáneo, por la propia colcunelcia i¡deñnida de
las libertades de sus miembros" (p. 28-29).

Este co¡cepto d€l Estado que erpr€ss 18 coDcepció¡ polltica dc la Revolució¡ fr¡¡ccss, el
A. no sólo lo obtieDc por deducciór desde lo3 principios qu€ lo sostie¡c¡, sbo tambiétr rE-
dia¡t€ u¡ ¡¡álisis di¡Ecto de las ñ¡cDtes sigtriñcativas del misDo. E¡tooc€s, ¿ estos efcctos,
esúdi¿ ¿l principio d¿ la división de los podcres, que a su juicio e3, ¡¡bs qr¡e u¡a té€aic¿
estfuctüel de ord€¡ació¡ de órga¡os, um idea exacta dcl co¡tcnido del Estado derde el ¡nnto
dc üstE rustaDcial: .(coDo cs obyio, ¡unque lo $¡ela¡ olúdar los con¡tituciooalfut¡s que
gust¿¡ dc las cotrstfucciones Énune¡tE ¡Decs¡icigt¿s, la cucatió! ¿qué es lo qu€ !c divide?
precede ¡ec$aria¡Dent€ al rErultado de la división y coodiciona rigurüaeette su se¡tido' (p.
29). Esh¡di¡ asl lss do$ formulaciorcs indiscutiblcs de l¡ división de poderc¡: l¡cke y Mo¡-
tdquiau.

Luego de prEse¡ltsr crtos eletEotos ceDüdcs, axpo¡€ co¡ si¡gular enüNi¡srDo y mestrfa
ls .fecliva iñd.qació¡ d¿ la administ¡acíó¡ absoluisu o cse esqtcna dzl Esado, y fuego
d¿l Dc¡echo Adninisrtotivo al <cliteri¡¡n> c¿¡trul d¿l dc¡echo. Scgún cl A. la idc¡ d€ Est¡do
¡o aloja en su c$rucu¡ra, ¡i Fopi¡rrE¡te lc da cabida, a una Admi¡isE¿ción cor¡o la que el
Estado absoluto habla erigido e¡ sü postrer¡ fase y como la que hoy cstamos habih¡ados a
conooef.

A su juicio, €l Derecho admiDistr¿tivo, por su c¡lidad de (Eanspersonal>, no cabc sub-
sumiflo eÍtr cl Derecho cl¡ya cjccució¡ es conñads al de¡omi¡ado poder eje¡utivo. <I¿ ley
cuya dcfi¡iciótr y sostlDimiento agota l¡ fu¡ción del Estado Gs, e$t¡icta¡ne¡te la lcy civil o
iotcrprivad4 ú¡ic¡ propu4t¿ eü el plaúo significativo y deñ¡itorio del co¡dicio¡¡r¡ic¡to
¡eclp¡oco dc las übenadcs. Es esta ley la que, u¡8 vez Fomulg¿d4 sólo r€quiqe ¡ su ¡crvicio
este aparato cstatal mfdmo: tribunalcs y orden púbüco, (p. 3ó). Y termina dici€ndo: d¡ idca
dc la Adri¡i¡crción, co¡m su acceroria, la d€l Der€cho Admi¡istsativo, qued& arl al m8r-
gco de la conccpción polltica qrE va ¡ ¿ctu8 l¿ ¡EvolucióD.
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Ahora" ¿c¡ $¡é coDriri. par¡ el A. ,¡ diJid.ñcia r.rv.r¡¿ciona¡io'! P¡ndójic¿rEnt€, p¡r¿ él
h misr¡¡ Rcvolució¡ ftrnocss, rnovida po¡ cs€ ide¡rio y dfupl¡est¡ ¡ iu E¡lizrción históricr,
vs ¡ se¡ l¡ quc slumbr€ l¡ poderosa Administración corrtempoú¡e¡ y, coosccuc¡t r¡rent s
clla, cl Der€{ho Admitristativo. Es pa¡a cl A. u¡a (cr¡¡.io¡¡ ringula¡idad hisrórica'r, lo quc
hrbla opcr¡do ctr prirEr lugar, rEdi¡ntc h ir¡r.¡pretacióD quc lo$ r"volucior¡arios dieron ¡ l¡
divisióo de podcEs, altr¡ando $u fomulacióD, y estableci€odo utra verdadera sulonorDfa del
Ejecutivo, estableciendo clmo misióo suya oo sólo asegunr la ejecución de la$ leyes, y no
sólo r una lcy co¡qrt¡, 6ino al bloque e¡te.o dc la legalidad>, pcrmitieDdo y. cl rÉgla¡ncnto
iDdcpcDdicDlc (p.5 I ). Ello tse coDli8o ls poEDciación ¡dminisr¡¿tiva, y cl fonrlecimiento del
Ejccutivo, cuyo gr¡tr rnotor ñ¡e ls idea misma de la ¡evolución, que po$tu|¡ba sobre todo una
caructur¡ social. (Esta gi8.n¡csca tÍea no podfa ser cumplida con r¡É¡as decls¿ciones gerc-
¡¡lcs y oi tiquicra por l¡ rimple promulgació¡ de nucvr leycs. Efa prcciso configur¿r un
c¡icmo poder c¡paz da Bumir cata rnisión cuya 8¡nplitud dcsbordaba toda l¡ radicióo dcl
Estado, y cst! poder debla s€r, sobrr todo, un pode¡ gubcmar¡enta.l y activo, constalte, Sene-
¡al, not¿s todas qu€ volcaba¡ el peso necesariarnente del lado de uoa Adminisración" (pp.

5r-52).
Basá¡dose cn Tocqucville, el A. cotiendc quc las causas determina¡t€s de csc f€nó¡ncDo

(la co¡cc¡Earió¡ del pod€r) sc¡la¡ las iiguielcs: a) dl ¿¡tigua eitsuc[¡ra social sobrc la
b¡sc d€ las cl¡res privilagi',tas y dc los poderrs itrtrrDcdios desap¡¡r.€ @mo co¡s€cuencia
dc t¡ igu¡ld¡d, p.rc ¡o p¡r¡ imgligs¡ la &3sp¡rición de todo podcr, sino p¡¡a r¿u¡ú todos
crtos artiguo3 podq€s ditp€Nos cn cl re¡o ú¡ico de un¡ Admi¡is¡ración ceDar¿lizado (p.
55); b) d-a rustih¡ción de la cst¡uctu¡a dc los podcrc¡ s@uoda¡ios por la cit¡uch¡¡¿ de la
Admi¡istr&ión cetrFa¡iz¡da venla impucsta Frcisarrclta asl por ls pmÉa did¿ctic¿ dc l¿
idca dc la iguddod rocirl, qrc fuc le quc üoo ¡ inrpoDer la R€volución,, agrcgando quc .cl
prilcipio de la igualdad corm co¡stitutivo rocial impüca ¡igu¡osüDcnt€ una co¡cenu¡ción
del poder, una ce raliz¡ció¡ de tod¡s l¡¡ desigua¡dades c¡ la iDsta¡cia suFrior dcl Estado>
(p. 58); y, ctr ñn, c) A ru juicio h¡y u¡a accióo r€cfFoc¡ c¡Ee Admi¡istración c igu¡ldad; si
érta irryonc cl 3u¡girDicDto dc rquélla (ver b), por 3u parG la adDiDisüacióD ccDEalizldr y
podc¡o¡¡ dctc¡r¡ina a ru vcz u¡a cxt!¡sióo y Frfec.ión d€ la igü¡ld¡d. (Todo podsr c€¡tra¡
a¡ra la igualdad y la favocce> dicc Tocqucvill€; y ésta qrrc es juslama¡t¿ la tesir ce¡üal d€ su

libro L'Ar'¡.ia.i R¿ginút r, cr aplicada con ptccisión por cl A. Asf, sl co¡sagrs¡se l¿ igusld¡d
corbo fómul¡ locisl ú¡ic¡, la ceDh¡lizeión adminisüativ¡ conti¡úr y ec cxaccrbs, fcnónE¡¡o
&l! quc po&mos co¡stat¡¡ ¡¡l¡ hoy.

A¡sliz¿ lucgo cl A. corm Napol€óD cun¡plió rigurosare¡te csb proce8o dc ccntralizacióo
¡.|ñiñis!:a¡iv4 dic8 Gücl8 dc E!&rla: d-¡ ocnt¡lizeióD fue consumada por ét &ñ¡iüv¡-
EntG, prelt¡Ddolc le csúuc¡¡r¿ dc hicfro dc los p(efcr¡oJ y d€ los subprlfcc¡o9, coEigieDdo
cl vs3to dero¡de¡ quc habfan sido los intc¡tos de org¡¡iz¡ció¡ t€rito¡i¡l de 1o3 rcvolücions-
rior y est¡blccictrdo la ¡uéva figurs del égiÍE¡ local quc dura cn lo cae¡cial h¿sta ¡uestsos
dfs¡. l¡rtih¡yó t¡nbiéü h picdrs clsvc dc l8 suto¡oml¡ jurfdic¡ dc h rdmiuiltr¡ción que h¡cl¡
po3ible el h¡¡cionülis¡¡o &l (ya csh¡disdo) sirtlrns de l¡ lcpararióD de poder"s, ootr su g¡ur
crclció¡ dcl Coascjo dc Eltado. El si¡icma mi¡isterial rioderno, que h¡bfa comnz¿do a

dcpr¡r¡¡se rcbre la F¿dició¡ dcl A¡tiguo RéginEn c¡ la prirera f¡!¿ rcvolucion¿ria, sale d.
¡us m¡¡os ts¡rüién cn ru conñgur¡ción doñ¡¡itiva, que todos los polse¡ sin excepción ha¡ de

copia¡ más tüdc" (pp. ó4-65).
Est€ fetrófn9no, quc qie¡ra con l¡ giga¡tesc¡ qe¿ción mpolcóuic¡, supor¡e -según cl A.-

u¡a ra¡smut¡ción csenci¡l d€ la üaturs.leza <lel lla¡udo podef ejcautivo. .Bsjo la etiqucrs
form¡l <bl podc¡ cjccutivo v¡ a lch¡a¡ otra re¡¡idad en cacncia divcrs¡. l¡ re¡¡idad que llu¡a-
nos Admioirración y r ls qr¡c ¡o cuadra de ninguna rD¿ncra la crr¡cterizrción rca€rvad¿ a

esa poder cn l8 t od¡ & la división dc podcree" (p. 74).
A!1, s !u juicio, cl tupt¡€rto podcr ajecutivo sc ha ¡usootivado c¡ un sujeto r!¿l y vrrda-

&ro. Es rl¡l¡EDlr u¡ rui:to qu? rc'l|la, pcr¡iguicndo corm bdo suj¿to multi¡¡d & ñ¡ras, m
lÍdtado$ por supucrto ¡¡ sirylc rrspsldo co¡ctivo dc lar lcyca y dc la! tc¡tcnciasr, y csro
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i¡dudabl€rDetr@ es a¡órtralo pa¡a la car"sctcrizació¡ liberal puta, se$l¡ la o¡al, los podcr€s d€l
Estado cjercitar¡ abstractss fu¡sion€s fo¡n¡ales que reúe¡ten i¡DediatarDette al núcleo rocial,
sin De$sidad de un¡ frersonificacióo i¡tenDedia.

Esta constat¿cióo es central pa¡a compretrder el paFl actual de la Admi straciótr: pues,
como dice el4., la disidencia ¡pare€ida en la Revolución y coÍsag¡ada tsas la fo¡¡¡alización
napoleóoica es justa[p¡te que la abstrscta fu¡ció¡ de sosteDer l¡ L¿y, tal coltlo lrcke y
Montesquieu la conceblal, se ha transmutado en Administració¡, p€¡sona singula¡, sujeto ¡ro
ya de una abstracta función, sioo de actiüdades mriltiplcs en cuanto sujeto, actividades ge¡e-
rales y particulaf€s, de hecho y de derccho, formal€s y naterial€s, actividades que en su mul-
tiplicidad itrterñere¡ las propias actividad€s de los pa¡ticuls¡es, con las cuales $on ordba¡ia-
meote intercambiables.

Así, concluye el autor que rcl prime¡ dato ?a¡a la constucció¡ del Dcrecho Admi-
oistrativo es justameDte éste, el del c¡r¡íct€r subjetivo de la Administración, el de su pres€ncia
ante el Derecho como uo sujeto jurldico real y verdadero" 1p. 74¡.

Tales so¡ las co¡clusiones a que el A. a¡rib4 las que por cieto pueden ser objetadas por
quienes inte¡pretan los efectos que la Revoluciól foancesa produjo en el De¡e.ho de uo ¡¡¡odo
diferent€, y crcen ver aún e¡ el Anúguo Régimen una admi¡ist¡ació¡ dotada de p¡incipios
jurfdicos liberta¡ios y coot¡oles efectivos, lo que fro¡ cieno choca con los datos histó¡icos: a
pesa¡ de todos los deriás efectos cenbalizadores de la Revolució¡ francesa, los priocipios que
de ella su¡gen pa¡a la Admidstracióo y el Derccho no tie¡en para¡gón, co¡no lo demuestra el
propio auto¡ en su reciente libro L¿ lengua de los derechos (cit.), textos é8to8 que debie¡an
i¡spi¡a¡ utr mayo¡ inteÉs por el estudio de la histo¡i¿ del der€cho adminisEaüvo, eD especial
de sus dog¡tras, de sus ide¡s c€ntr¿les; sobre lo cual existen algunos trabajos (véase, por
ejemplo, de Aleja¡d¡o Guz¡náD Brito, L¿ R¿volución hancesa , la ledslación civil ! consti-
,¡¡cior¿r, Revista Cll¡ile¡a de Humaddades, 1989, pp. 35-50; y el mismo, E¡ cor¡$itucionolis-
mo rcvolu.ionorio Írancés y las canas fundanental¿s chil¿ias del siqro XIX, etr t¿ Revolu-
cióo Francesa y Chile (R. tkebs ed. Sa¡tiago, l99O), p. 225-245, quc ¡o inte¡t¿¡ fo¡ma¡ utr
cu¡dro comple¡o de su trascetrdencia e importancia para el derecho públicD chileoo del siglo
XIX y aún del siglo XX. I¡s pri¡cipios de d€recho prlblico surgidos de la revolución france-
s& a pesar de tdo el a¡ra¡t¡E mIlra¡o, castella¡o e hdiEDo, hltuyerotr de u¡a mr¡era d€cisiva
eD los tex¡o co¡stin¡cio¡ales y lega.les que ¡pgularoD la Administración chilen¿ e¡ el siglo
XD(' Euchos d€ los cuales aú¡ Frvive¡ e¡ la CoNtituciótr de 1980 y eÍ texto legales del
árla plbücs. De abl la importancia de po¡cr de rclieve est¡ obra, y Io tre.esüio que es fo¡ta-
lc€e¡ csta lltr€s de indag¡ció¡.

Alej¡¡d¡o Ve¡ga¡a Blarco,
p¡ofcsor de la Pontiñci¡ Univc¡gidad Católic¡ dc C.hile.

closs¿¿. Revista d¿ Hittoria ül dcrecho curopco 5-ó (1993-1994).

D€l I¡dice: F. Tomár y \ aliellc, El "ius connuu curopazun" dc ayer y d¿ hoy (p. 9-34), A.
Wolf, Los ium propio en Europo en el úglo X I Gt. 3544)i A. Garcla y c/acl4 El dcrccho
co¡mh c¡ Castilla durantc .l siglo X I <p. 45-74): l.M, Pérez-P¡endes Muñoz-Arnpo,
"Gcne¡al renunciaciótt ¡on vala. Sobr¿ doa¡bs y prácrica .n ti¿ñpo det ,'ius commune,' (¡t.
75-l l4); M. Bellono, 'Tcnemos pot bicn de Jacer cstudio de Escucl¿s G¿n¿roles',: tm ltolía
c Castiglio ñ¿l s.colo XIII (p, ll5-29); M. Ssoz Conz.átez, El privit gio d¿l canon ¿n l¿
Cotona d¿ Casrilla drrant¿ ¿l reinado d¿ Alfunso X el vbio Qt. I 3 I -ó9); A. L. Moli¡a Moli-
¡& Aspoclos dc la úd¡ c¡tidia¡& eo l¡s Petid¡s (p. I 7 I -85); J. Ma. ftuño Só¡chcz pedreño,

El da¿cho d¿ asilo ¿n ig/,sias t tus c.rn¿ntctios ca la lcgishción d¿ Paái¿as (p. l8Z-93);
M. Cñtzttbz Jffire1AlÍonso X f los obliga.ion¿t utbanas dc cobo zto¡ (p. 195-214); B.
Rivcro Suárcz, La docurn ntación d¿l siglo n cn cl fotúo Baltcttctot (p. 215-2?4\i L,

6ll
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nubio C¡rcl& Del Latln ol cast¿llano cn ta cancittzña d¿ Alfonso el sabio t$,.22541)i A.
Cannooa Gonzálcz, Tcnos ómbcs ac¿¡ca d¿l rcino dc Mu¡cia ¿¡trc 1243 y 1275. Asp¿ctos
juldicot y polfiicos (p. Z3-53); R. Cibert, Jacobo el de las lcyes ea el csudio jurldico hís-
vánico (p.255-2771; A. Pé¡ezMaf.h,.Iacobo de las leycs: datos biogtáficos (p.219-331\; !.
To¡rEs Fontrs, Lo fanilia de moesrm lacobo dc hs Leycs (p. 333-3¡99); ,. Roudil, L¿ ¿di_
ción dc las "Florcs d¿ Derccho" (p.351-363); T.de Mo¡tagur Estrag!és, Sobrc lo rec¿pció del
ius coínnun¿ a Cotalunya en rnat¿rio da rctím¿nt dc comptcE: ek racio¿ak i ¿ls oidors de
coñpt¿t (p. 365-390); M. V. Febr€r RoñaDguera, El concepto de propiedad inmueble en el
d¿fecho co,núñ y su irúlu¿ncia ¿n los fueros valeacianos (p.391-398); p. Maf¿al Rodfgüez,
El ius co¡¡mwte cono dcrecho suppletoio en Val¿ncio (p.399-414); A. D,Ors, Horismoi &
apho rtsnoi (p. 41 5 -426).

Red.

Gu¿lfAN BRfio, Alejandro, Dcrccho privado romono (Sa¡iago, Editorial Ju.ídica de Chile,
199ó), vol. l, 8O2 págs.; vol. 2 790 págs.

El cooocido ¡oma¡ista chile¡¡o, Alejandro Guzmál Brito, ha editado un voluminoso t atado
dc derecho rom¿ro privado e¡ dos vohln¡eDes. No c€crnos exage¡a¡ si declaranros que se
tsq¡a dc la obr¿ ¡oma¡rfstica f¡¡oderoe ¡nás importante janás pubücada en Chile y en toda
An¡éric8 y qu€ s€ puede comps¡a¡, en algunos aspcctos favorabl€¡nente, con los más r€puta-
dos t¡atad¡r y ¡tranu¡les eu¡ofr€os. Desde luego, Do co¡ozco obla del gén€ro que cxporiga coD
más ampütud y Foñ.¡ndid¡d los diverso$ temas que tr¡dicionalrEnte i¡tegra! ü¡a exposición
do corju¡to sob¡e el derE ho ro¡na¡o privado (que exclu),e, cn consecue¡¡cia, el tratamie¡to
del dereclrc público y res€rva un lugar pequcño para las fue¡tes). euizá esta sea utra de las
ca¡acterfsticas mls notables del libro, quc el auto¡ buscl d€libc¡sda¡ne¡te, corDo lo expüca en
el púlogo. Porque el libro, ¡i bie! estó destinado E lo8 estudia¡tes udversita¡.ios de la asigtra_
tü4 tambié¡ s€ dirige s los profesores d€ la misrn4 a los jurist$ del derecho privado nroder,
Do y aun a los historiadorrs y fúólogos. pensa¡do cn aodos eUos, pues, Guaún quiso oftece¡
u¡a muy compl€t¡ üsión del defcho privado ronu¡ro, que log¡a amplia[¡e¡te .

[¡ obr¡ cs¡Ece d€ apa¡'ato de uotas bibliogróñcas; lo cual tarnbién es explicado por cl au_
to¡: los csü¡diant€3 ¡o lo ¡ccesitstr; los csFrialistas lo tiercn I dfuposición por otsos r¡édios;
los cualcs tambiétr están al alcancc de los Do esp€cialistas, a quic¡€s, fror ¡azón del tem¡ que
era¡¡inan, Ies ñ¡era ¡¡e¡este¡. En compensación, s€ oficc€ una bibliogr¡fia sob¡e fuenGs,
instrumcntos y obra.r geocrales.

Po¡ el cootrario, dest¿cs t8r¡¡bié¡ cn est¿ obra la abunda¡te cit¡ción de ñ¡€¡t s jurldicas
ro¡n¡oas, much¡¡ d€ las cuales, ad€más, vietren tsanscritas. Este es u¡ s€rvicio que incluso el
esFri¡lista puede Eg¡sdecer y que rrsulta bdtirD¿ble pa¡a el no especialista que des€a in_
fon¡¡¡ció¡ m& Foft¡oda &io, y dÉ Fi¡¡¡cra m¡no.

OEa caractefstic¡ extema del übro es su sistcmatiz¿ción. Se dividc en ula iútroducción
(sobrE las ñ¡€ntes y los coDcepúos jurfdicos fundarrentales) y seis pütes, destinadas a: cl
dcr€cho de las Ecciones y el proccao; cl de¡pcho de las personas: el dcrccho d€ la! co$as y de
su dominio, pos€rión, uso y gocq cl derrcho de las oblig€cio¡es: el dere€ho de la sucesión
por causa de rü¡eri€; y el derrcho de las liberalidader. Cad¡ pane s€ divide etr capln¡los,
a¡gu[os dc €stos eD scc{iotre¡ y todos cD pd¡rafos de nurnq¡ció¡ co¡rida; co cl htc¡ior d€ los
pá¡rafo¡ s€ obscrva¡¡ todavl8 ou€y¡s divisiones rubdc¡das. Es cierto que con cstc sistlma s€
facilita la consulta y cl uso, sobre todo por cl csü¡dia¡te y cl p¡ofcsor. pcro esta sisimiática
obedece a un¡ produd¡ r€flexió¡ del ¡utof sobte la coDc¡tc¡¡cióo iltrma de las institucio-
¡es.

Tüúién destac¡¡Dos corm carácts la co¡3t¿rtc explicación filológico-€tir¡¡ológico sobre
lo! téminos téc¡icos dcl derccho privado, desti¡Ed¡ I aclarar !u sigdñcsdo jurfdico: y la
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pr€ocupEció¡ &l suior por disti¡guir las de¡omi¡aciones clásicEs de l¡3 iNütucio¡cs, d€ lEs
¡¡edievales y au¡ rDod€r¡a$ lo quc incluso vale p¡ra los conccptos mis¡Dos, pue3 bien labido
cs qu€ no pocas id€as de épocar poste¡iorcs sr¡clen ser achacadas a los jurist¡s cl&icor.

En los llmircs de una reseña coEo ésta ¡o ca posible prEsent¡r lü rica doct i¡a expuesta
por Guznán, en la cual hay muchas novcdades interprrtrtivas, pe¡o ¡iempre fr¡Ddad¡s ctr los
t€rtos, que, como ya hic4 obs€rv¡¡, cita coNta emeote.

Esta voluminosa exposición €s muy cquilibmda (salvo, quizá, e¡ materi¡ d€ tutela, aun-
quc oo debe olvida¡se que ya en el Digcsto csa mate¡ia ocupa un¡ e¡tensión co¡siderable,
rada nrnos que dos libros cor¡pletos), en €l interior del de$igr¡io de ¡mplitud, dctale y pro-
fu¡diz¡ción, ¿ quc ys aludf.

U¡a últim¡ palab¡a pa¡¿ cl lengu¡je, que GuzmÁn se esñ¡er¿a en cultivar y cstiliz¡r; lo
cual, si bien puede oft€cer alguna dificultad a los Ftudia¡¡es, debe mirars€ más bien como u¡
i¡rstsurie¡to de su €ducación.

En suma, una obfa de prinEr¿ importancia y caláad, dificil¡rEnte superable por la mano
de u¡ ho¡nbre solo.

I.M.

JARAMI:IO, Caflos lg¡8cio, Escu¿l¿s d¿ los glosadores, canonirto, y postglosadores
(Potrtifcia UDivcrsidad Javeria¡r4 Sa¡hfé de Bogotá, lD6), 391 págs.

Es muy conocido €l hecho de que cn Arnérica ao están muy degürollados los esMios sobre
el derecho roma¡o de la baja ed¡d rD.dia fu¡darre¡ito &l ius coñrnua¿. E3ta f¡lta de inte¡És
cotrtrasta coD la excele¡cia metodológica y los resulados ¡lc¡¡zados por la his¡oria del dsre-
cho i¡di¡so y, por cicno, de a¡günos d€rEchos pari6. Sin crobargo, la cenidumbrc de que el
ius co¡tt¡¡une tsmbiéD fonú parte d€l dcrrcho de hs I¡di¡s Oc{identale$ (enteadido, por
e¡de, e¡ seotido amprlio) ha hecho nace¡ poco a poco y ú¡ida¡De[te utr i¡Gés pof ¡qué1,
i¡tetés es€ quc ¡o puede alca¡¡zar, empe¡o, buenas @tas, sin cl coDocimicnto ¡cabado de la
histo¡i¡ eufopea del iu.s comt turE, cl cual, a su tumo, rlst¿ i¡€xplic¡do si! el cooocimieüto
profundo del derecho de lo3 glosado¡Er y cot|lcnt¿ristas rD€dieval$, tanto civilfutar como
ca¡onbtas.

Desde est¡ perspectiva, ¡€sulta bienv€ddo cl libro que reselatrcs, cuyo d¡¡lo da cr¡a¡ta
sutrcie¡tc dc su i¡tenlo. El A., cn efeclo, centra su e¡anstr ac¡tadarE¡te a las egcuelas de
glosadores y corEtrta¡istas civilist¡r y ca¡o¡istas, con bucna iofo¡r¡eciótr bibüogrlfic¡ y de
fueltes y cobre mdo, eüta¡do las gane¡alidades, pues se adcatra incluso en los aspeaos nl¡
técnicos de cada ercrrela y rDétodo, l¡ axposicióD conrtituye uD pdm¡ paso, sorprudente-
rtre¡te dado por un joven historiado¡ del d€¡€.ho, que cu forma equilib¡rda lErse¡t¡ todo cl
i¡trpora¡le pe¡lodo de jurist¿s ys scñatado y que augu¡slnc e deberla signific¿¡ u¡ itr€etrtivo
y r¡tr ¡troto¡ pa¡a ñ¡tu¡¡.e cxposicio¡eÉ y, ojalá, investigacioncs erpcci¡lizada¡, porquc ¡o dcbe
olvidars€ que e¡ Ané¡ica coota¡Dos co¡ la! ñ¡entes, porque circularon p.ofusarEnlc du¡s¡c
la época i¡diana y ahora dueqren eD los repositorios de c¡¡vetrtos, antiguas u¡ivcBidadcs y
bibüotecas nacio¡ales, e¡ espcf,a de que hi$toriado¡ps motivados las vuelvan a consulta¡.

A. G.
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ciít' ouf Kants "Grundkgung ryr Maophysik d¿¡ Sin¿¡' (Regensburg, Roderer Verlag,
l99a), 103 págs.

El estoicisr¡o ñ.¡e una docEiDa dc l.! más soci¡l¡rpntc iDfluye¡t€s du¡a¡i€ la ADtigüedad;
probablement€ la rrás i¡fluyente de todas. En la época roma¡a" pocos intelectuales y pollticos
esc¿p.foo I su órbita; dc hccho, si cxceptuasFs ¡ l¡¡c¡ecio, los escasos filósofos tom¿sos, en
todo c63o filósofor muy ¡ la ro¡na¡a, que co¡¡ocemos, como Ciccrón, Séneca y Marco Aur€-
lio, fue¡on cstoicos, pese ioclNo ¡l c.lecücismo del pri¡oero. Se dirfa que el estoicismo llegó
a convc.ti¡s€ en el modo de pensa¡ gcner¡lizado y popular, del cusl se p¿nicipaba oo t¡¡to
por u¡¡ adhesiót¡ fodn¡l y delibcrad¡ a la cra¡ela, siDo por i¡spiracióD cn un diñ.¡ndido y
gene¡alizado se¡ti¡, cn u¡ r¡¡odo atrálogo al que bemos visto acaecer e¡ nuestsa época con
cie¡t¡s docEi¡as co¡tem¡roráaeas como el marrismo o el exist€ncislismo.

Est helho, ctrEE oüls t¡ntos, po¡ cieno, ayuda a cxplicar la rápida difusiór¡ del c1is-
tia¡tismo, atetrdidos los eltrao¡dinarios puntos d€ co¡erión e¡tse éste y el estoicismo. Dicha
concxión ya fu€ s€otida po¡ los propios cristia¡los, en cuyo ambi€nte fue forjado u¡ epistola-
rio eotre Séneca, a quie¡ sc llegó a corsidera¡ sa¡to cristiaro. y Sa¡ Pablo. Un capltulo csp€-
cia¡ dc csra i¡fluc¡cis estoica en general y scnequiana en especial es la E€.pción dcl estoi,
cisrno por muchos de los padrcs de la lglesia. U¡ ejeñplo conocido se ve en San Agustln. Por
lo d€rná¡, cualquicra que hlya lefdq a Sé¡e€8 habró e¡pcri¡leDt¡do eo ocasiodes la seosació¡
de cstar leyendo a u¡ autor cristia¡o. t¿ iDfluc¡cia de¡ caloicismo y de SéDcca contiDuó du-
¡art€ la edad r!€dia, l,os juristas, po¡ ejemplo, lo pued€n observar ootoria¡De¡te en la¡ Pa¡ti-
das de Alfonso X el Sabio, e¡ donde apa¡ec€ profusamente citado. Cla¡o es que, por cua¡to
.espect¿ ¿l estoicisrtro en geocral, una influcrcia direats debc d¿r3e por muy mitigrd¡, debido
a la gc¡cralizad¡ pérdida dc loi escritos de los filósofos de la Esioa antigua y nÉdiei ñ¡c la
nuev4 esto es, la de la época ¡omana la qu€ resultó lelda (a la que p€rtenecieroD, apa¡te Séne-
ca, Epíctto y Marco AurElio). l,os sutorcs 8li€¡iores a lo más fueror cotrocidos por citas de
oEo$,

El Re¡acimieoto, coo su irspiraciótr plaróDica, aba¡rdor¡ó el cstoicismo; pefo 8 partú del s.

XVI aquél recobró su pestigio. U¡ cieno huoa¡is¡no lc fue pa¡ticul¿rmenr¿ adepto y cabe
re{a¡d¡! cl ceso dcl hqlaDdés Justg Lipóio, célebrE se¡cquiar¡o. lrs ¡utores de la cacuela dcl
derecho mtu¡al u¡¡bié¡ fpcibicro! uoa fuerte itrfluencia estoica; se ¡eaordará qu€ Pufrcndorf
y Thomsriu8 rDolta¡otr sus tral¿dos ¿ il¡¡e natutu wbrc el @xlc.pro estoico dc olFct¿¿r, ¿l
quc o06 rcfe¡irrrnos de,9pués; es posiblc decir quc la pElcoci¿ de la csc-r¡ll¡ s€ ms¡tuvo hesta
el s- XVItr. El positiús¡m y la desidcologiz¡ció¡ décirDonodca! Ncic¡o¡ cesar est¡ itrfluctr-
cia; cl i¡te¡É¡ de los ñlólogos se cclró er la crltica y cdición de obras, que ya rc iDnu)€¡on
e¡ l¡ üd¡. A fi¡€¡ d€l siglo ¿ps¡cció la conpilación de Fagrrentos y testimooios de los cstoi-
cos ¡Dtiguos co¡ducida por votr A¡triD.

Cor¡o ilustrióo d¿ crie pa¡orüDa dc i¡flucocias s€ insen¿ el cxccpcio¡al libro de Mel-
ches Giben iobre la i¡llúañia del D¿ ofrciis de Cice¡6n c¡ el irqonandsirro libro de Ks¡!
"FuoduEotos dr t¡ rEt¡ñsics dc hs costur¡bres",. través de la traducción dc.l pd¡rEro po¡
Ch'isti¡¡ G¡rve.

El libro de Cicc¡ón sob¡e los deb€rcs saberlos que fue compuesto sobre cl nodelo del
Pcrl toy btMl<oatos del cstoico P&n cio dc Rodas. Cic.ró¡ tr¡dujo est¡ c¡p¡esión por dé
oficiiJ. ED la ét¡c¡ estoic¡ y pan€ci¡na, ,(¿rá¿tor signiñc¡ "la coDducta convc¡ietrte, 4nopia-
da" y alude precisüre¡te ¡l modo c¡ qu€ alguieo se debe conducir, al debe¡ c¡ suma" E¡
latl¡, d¿t¿¡¿ ¡o cnle el s€otido monl que es f¿miliar pa¡a ¡osotos, pucs ¡ludfa a u¡r¿ rrali-
lÁ jtlúlóic¡,t. d.-úa¡¿ = "rcrc¡ dc ot¡o" (co¡r¡o c1¡aDdo !e flribc una cantidad en pésranro),
& doodc "¿deud¡¡"; po¡ lo que Ciccró¡ ¡cudió a ofrcitür\ relacio¡ado co'¡ opus locerc =
"obr¿ qu€ hac€r", y que cú l¡ le¡gu¡ coúri¡ ü oñcial design.ba el conjutrto & ¡ctivida¡les
propia¡ dc u¡ ca¡go o posición, o rc¡, suB dcblrrs-
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Pues bie¡, de esta obr¿ el crudito polígrafo ale¡Dán Ch¡istia¡ Ga¡ve hizo, como ade-
lantamos, utra ú¡ducció¡ cor¡¡etrtada que cditó en 1783 (Abha¡dlury übc¡ dic m¿nschlich¿n
Pflichten in drei Biich¿m aus dem lzt¿ittisch¿n d¿s Marcus Tullius Ciccro). El üb¡o de Mel-
ches, que co¡¡Entamos, está destinado p¡incipalíe[te a d€nocEar la ir¡fluencia decisiva que
esta haducció¡ h¡vo en la composición por l< t de stt Gtundl¿tug lo cual equivale a afu-
ma¡ u¡a influc¡cia ge¡eral e¡ su filosofía mo¡d.

Este es el nervio principal del libro, al cüal se agrega¡ compler¡¡ent¿ria¡n€ote otsos temas,
como el de la postura gereral de Ka¡lt fre¡lte a la Estoa, el esodio de la ñguta del misrno
Carve y su influencia en Alemania, y el exañen de un conjunto de temal coot€nidos en las
Gmndlegung ka¡tiara en fuoción del tema pri¡cipal por ciefto; aodo cD el interio¡ de un
cuadro general dominado por el uso apropiado de las fuenEs p'rimarias. €omo resultado,
queda el ñ¡n¡€ co¡ocimiento ¡dqui¡ido de una ligazó¡ muy di¡ecta de la étic¿ ka¡tia¡a con
Cicerón, a través de éste co¡ Pa¡e.io y por rredio del mismo a toda ls Estoa ¡Dterior. Si ahora
nosot¡os te¡emos en cue¡rta la i¡fluencia de Kant on la ciencia juldica poslerio¡, etrtonces
podemos calcular cuál ha sido la inJluencia del estoicismo en la cienciajurfdica modema.

Estudios como éste deben cotrtribui¡ a perñla¡ rEjor el seotido y alcanc€ de t¿t€s in-
fluencias. Hay ahJ todo un ñlón por investigar. l,¿¡ne¡t¿blernette los estudios sobre el estoi-
cismo, cada vez más numerosos en los últimos decenios y muy valiosos, tiendet¡ ¿ queda¡
circu¡scritos al ámbito de los especialistas, po¡que, e¡ efecto, el estoicismo fue una filosofia
muy compleja y llena de tecnicismos. Esto sc traduce en el poco espacio qu€ suelen acordarle
las exposiciones de co¡junto sohe historia del penssmie¡to y de la filosofr¡ y la casi nula
rrrorexiótr posterior de esa escuela con las ideas de las épocas posteriores. Si lo rne e4uivo-
co, uno de los pocos autores que ha hsistido en esta ¡€cotrexiótr es Michel Villcy, quien cn su
muy ap¡Eciable obta La fonnation de la pensé¿ juridique ,noderr¿ llega incluso a trata¡ del
estoicismo como inEoducción al esh¡dio del humanismo ju¡ldico del s. XVI.

Asi pues, rccomendamos sin rcs€rvas el habajo de Melches Giben, como p¡eciosamente
instructivo.

A. G.

Mcmoria d¿l X Co¡g¡eto del Instituto Intenacioñal de Historia d¿t Derecho Indiano
(Escuela Libre de Derecho, Unive¡sidad Nacional Auróno¡na de México, México 1995) 2
vols-
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En abril de 1992, el l¡stituto lnte.oacio¡al de Historia del De¡echo lodia¡o celeb¡ó su X
Congeso. Codespondla esta vez realiza¡lo en Hispalounérica y el lugar elegido fue México,
coincidietrdo con la conmemo¡acióo del V @otenario del descub¡imie¡to de A¡¡érica. I-os
dos vohirie¡es que reseiamos están dedicados a Alfo¡so Garcla Gallo, qui€D fuera cofu¡da-
do¡ del lnstituto l¡temaciona.l de Historia dcl Derccho lodia¡o e infatigablc iDpulsor de estos
colgresos. [ás comunicaciones prese¡tadas e¡ dicho eve¡to se distibuyen alfabétican€¡te en
dos volúmenes; un breve r€sumen de las mismas, ord€nadas po¡ matefia, es el siguiente:

I. FTJENTES Y GENERALIDADES

J. BARRE}{ToS CRANDoN, Dcrccho común y Derccho indiano cn ¿l rci.to d¿ Chile (p. 133-
59): las relaciones entre el ius commune y el derccho iodi¿no deben s€¡ ertudiadas, se$fu €l
4., no sólo €n un¿ pe¡speativa teóric4 siao que ñrndarnentalne¡te p¡áctic4 pa¡a lo cual las
llneas fuoda¡Dctrtales debe¡ dirigi¡se, c¡tr€ ouos, a lo3 sigui€¡t s aspoctos; la cnsel¿¡z¿ del
derecho er Indias, la üteraara jurldica india¡4 cl coDtrnido de l¿s librrrlas de magistrados y
lehados, la praxis judicial. Eo cst€ tübajo el A. int!¡ta esboz¡r ¡lgunas ideas básicas cD tomo
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¡ eslos ter¡us, con especial referpocia sl r€ino dc Chile ea los siglos XVtr y XVm, y n¡ás que
dcfinir o dcscribir pretlnde rugcrir u! v¡sto campo sbicño a la investigación.

R. D. FERI^NDEZ SoTE o , Los principios y las nonnos r.ctorlos del Dcrccho indiono o
ponir dc lot c¿dylarios de Puga y de Znrita (p.349-85): se cstudis cl rem¡ dc la hcor-
porrció¡ o rsimilación del i¡dlge¡a drierica¡o -¡ p¡ni¡ dcl csso lovohispa¡o- a la cultu¡a
occidcnlr.l ¡ través dc las fuentes indicadas. E¡ cuanto a los principios, el A. analiza la eva¡t_
gclizacién, justicia, vasallos librer y el buen tr¿to. En las norlfias, se aborda¡l los t€mas de la
ericomi€od& dcrcchos laborales, tributos y diczmos.

R. EscoBEDo MANsnü,, EI Bando de buen gobicmo, inttrumento de ta ilustmción (p.
473-95): segin el A., cl ba¡¡do de buen gobicrno cs de muy diflcil tipologla; por una parte es
uns novedsd del dieciocho, pcro, pot otrA cad¡ u¡o de sus té¡mi¡os po¡ separados -ba¡do y
buen gobicmo- tienen ya uD¿ larga tsadició¡ en la ¡nlltica y en la sociedad i¡diana. tl nove-
dad radica en que es uo buen reflejo de los ideales del despotismo ilustsado: por un lado,
reflejo de los nuevos critedos urba¡lsticor omato, ordeÍ, lirnpieza- y, por otro, del nuevo
o¡den social que se ñ¡trda¡n€nt¿ eD la disciplina más cstsicta.

MA. DEL RErJcro Gor{zÁIlz, El Der¿cho i¡diano ¿n el Diccio¡urio d¿ Escriche anotado
por Rodrlguez dc San Migu¿l (p.543-70): se oftecer las fucütes del De.echo india¡¡o de las
notas y adicio¡¡€s de Ju¡n Rodrfguez de Sao Migtel al Diccionaio Razonado de LegirLacün
y lurisprud¿ncia & laaquln Escriche. [,a A., no i etrta explica¡ el alc¡nce de la su!,erviven_
cia del Derc€ho indiaro, si¡o dar cue¡t¡ de las fue¡t€s de csta obra, rcalizad¿ e¡ Méúco
a¡¡es de la sustituciór¡ del corpas jurldico del a¡tiguo égimeD pof uno ¡uevo.

A. bvAc,cl, Tratados cntre la Corona y los indios de h fronrera rur d¿ Bu¿aos Aires,
Córdoba y Cuyo (p. 695-764): la cdebración dc tr¡¡ados ñ¡e u¡ fe¡ómeno ca¡acterlsrico de
las regiones fronterizas ya que €¡a en ellas do¡d€ s€ establecla el contacto enEe el español y el
iodio lo sonrtido; u¡¡ de esac frotrteras fue la austr¿l de las provitrcias de Buenos Aires,
Córdoba y Cuyo. Durante el siglo XVm se i ensifica¡o! l83 r€lacioDes fton¡e¡iz¡s etrtsE los
hispa¡o-criollos y las tibus lib¡es de Araucanía y la pa¡npa; además de relaciotres corrercia-
les, s€ regist¡a¡on r€laciorcs pollticas o diplomáticas que co¡duj€¡o[ a la co¡certación de los
tsat8dos que el A. estudi¡ en e9t¿ comunicacióo, si¡ desca¡ta¡ la existeDcia de tratsdos atrt€rio_
¡es al siglo X\¡III de los que las fueotes lo p¡oporciona¡ datos.

J. LUJAN Muñoa I¿ biblioteca juldico de do¡ José C. det Valle (p.783-906): reauento
de la parte coEespondieote a der€€ho d€ la bibliotcca que fue de propiedad de don José del
Valle, imponante hombr€ público de Ce¡troa¡rÉ¡ica desd€ inicios dd siglo XIX hasta su
fallecimieDto en 1834.

E. lülñÍnJ., IAs colaboradorcs de Giménez d¿ paniagua. Un documento para la hisroria
dc lo Rccopilación d¿ Lclcs d¿ lr¡d¡¿.r (p. 949-1000): es la publicación y a.oálisis de u¡os
¡pu¡t€s tomados ctr la Cotrt¿du¡f¡ d€l Cotrr€jo de I¡di¿! vi¡¡culados cot los pagos que dcblan
hacers€ coo moüvo de ls RecopilacióD enco[E¡dada por el Co¡s€jo de hdias ¡ Femando
Giménez dc Paniagua" Es u¡ docurEoto E¡ot co el tern¿ de ls Recopilacién, pc¡o que ar¡oja
algula luz acerca dc los tabajos q¡mplidos a Ia mucrte d€ l-€ótr pi¡elo.

F. M,\YoRGA CARctA" Dctecho indiano y dcr¿clws hunanos (p. l03l-45): siguiendo a
Bravo Lir4 el A. visualiza ea los riltimor quinieotos años tscs ct¡pas en cads u[a dc la! cü¡les
hay una conc€pción dc la pc¡sona y el deleeho: la p¡imera puede ll¿m¡rse époc¡ de las pro_
tócciones person¡les o hispálic4 con ¡mplio dcsa¡rollo cn lor pr¡eblos de habla castellam y
pom¡guesa. Luego vie¡€ la dc los derccho$ subjetivos o é¡roca inglesa y ñnalnente la de las
de€lar¡ciones u¡iveBales de d€rEchos. Esta comunic¿ció¡ s€ centsa en la prinEr& como lma
ma¡€I¿ de llarDs¡ la atqciótr de los estudiosos de los dexEchos hü¡nanoi a fin de que sus
refccncias históric{s no s€ r€duzca¡ sólo a l8 i¡vcsügacióD de los docu¡De¡tos quc sc hs¡
expedido d€sde el siglo XV[.

A. MuRo OREJoN, ¿¿gisloción Hispaao-indiaaa det sigto XVIII. Aüc¿ones y ¡dorm¿s ql
libro prinuro del Nucvo Código d. I\¿ias (p. I139-178): derpuÁr de quc Cados fV sa¡ciotr¡_
ra y promulgar¿ el Libro P¡i¡r:ro del Nucvo Código dc l[dias, Jua¡ Migucl Ref,r€sa conttec-
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cionó ü¡ ma¡uscrilo sobfe este libro FirEro, actualizáÍdolo. Se iocluye e¡ cs¡a Gomunica'

cióD un¡ r€lación de dichas sctuatizaciones, tomad¿s de ¡¡ofm¿s didadas Por Ca¡los m y

Carlos lV, y un análisis de las leycs nr¡evas quc se incorporan y de las que se completan-

R. PEñA PEñ^l¡zA, IJtoph y rcalidad dc la t¿ola an rcpolóqica indiana de ltay Bano'
larné d¿ las Casas o. p. (1474-1566) (p, I l9l-2o3): una ¡ueva colaboracióo d€ cste A. sobre

un tema al que ha dedicado sus últimas iDvesaigacioo€s.

R. PñA HoMs, O¡d¿na¡zas po¡a coneqidorcs y olcaldes mayores dodos por hs autoi-
da¿cs indianas (p. 1205-219): es el análisis de conjunto de las orde¡anz¿s dictadas por auto-

ridades i¡dialas pa¡a c¡rregidores y a¡caldcs r¡¡ayotesi el A. considera impona¡te ¿ludir'

además, a los capítulos o imtrucciones pa¡a gobmado¡es, corregidores y otsas justicias de

I¡dias dictadas por Carlos I en l53O y que están recogidas en el Ccdulario de Vasco de Puga.

C. PIJRRoY TURRtr-As, Las ordenotzss de Mottln Enfquez de Abtuw4 viney de Méxíco
(p. 1285-1323): análisis de Ia labor legislativa dé Martín Emíquez de Alornsa, ¡ombrado

virey de México en 1568, cuyas ordemnzas abo¡dan/nat€rias dive¡sas: rrest¡" obr¿jes, gratra,

abastos, minerfa, ttarspo¡te!, indios, negros y mulatos, rrercedes de tierra y orden que sc ha

de tener al aplicar las pcnas. Se iucluye una relación de las mismas.

MA. M. RosPDE, ¿¿ real cédul¿ del l0 d¿ nayo dc 1770 y la enseñonzs del castellano.

Obs¿rvacio cs sobre su aplicac¡ón cn ¿l ,enitorio altoPeruano (p. l4l5-'148): la A. ce¡tra su

atenció¡, por uoa pa¡te, en los problernas platrt€ados y soluciones ideadas po¡ los fu¡ciona-
rios locales a prnir de que la reál sudieoci¿ dc la Plara a¡bitra los rredios para aplicar la édu-
la de l77o; y, po¡ ot¡, en los alcanccs i¡mediams que hrvo la iniciativ¡ hispa¡a.

l. SANcrcz BE-IA, D¿recho indiano criollo (p. la81- l5l l): s€ trata de una aproimarión
general al ¡cma en que el A. detetta l8 doble diñcultad ya selalada por Tau Anzoátegui: la

dispenión de las fue¡tes docu¡ne¡tales y la esc¿s€z de las publicadas. Todos coinciden, si¡
emba¡go, en el itrteés que oft€ce¡ ertas disposicio¡es Por ¡€dactarse ¡ la vista dc las ¡ec€si-

dades de cada tc¡ritorio; es por lo que el A. co¡clu)€ ani¡na¡do a que se preste más a¡ención a

la pubücaciór d€ las no¡mas dadas pof los gob9mantes bdialos, que ofte¡eo u¡a ric¿ i¡fo¡-
mación sobre aspectos que apenas desatollal las leyes de lndias promulgadas desde EsPala.

V. TAU ANzoATEcul, El ejenplar, otro modo de crcación iurldica iadiaaa (p. 1631-65ó):

se co¡tinúa la llnea de arterior€s trabajos del A. sobre las fue¡tes del Der€€ho indi¡¡o que

prccuta nost¡a¡ los irsuurDetrtos de labor con que operaban los juristas de los siglos cend¡les

de la Edad Moderq¡, etr la fase de co¡solidación de dicho orde¡a¡nieuto. El ejeriPlar era uno

de los instrurEtrtos que servla¡ al jürista y consisúa cn 'lo qu€ ha ocurrido o se ha ¡ealiz¡do
e¡ igual caso oFas veces", idea que s€ completaba co! la de "hecho, texto o clá¡Nula que se

cita pa¡a cof¡¡probar, ilustrar o auto¡iz¡r uo as€fto, doctha u opi¡riéo". Utilia la Po[tica
idiana d€ Solór¿¿no y los despacho$ del rey y del Coos€jo de lDdias.

L. M, Z^R/MAo^, Dictátnenes d¿ Victoriano Ro¿lgez (p. l75l-?6ó): fue el prirner pro-

fesor de la Facult¿d de DerEcho de la Universidad de Córdoba, cresda el 16 de juoio de 1791.

El A. rala sobre su fomación, su paso por la cátedr4 sus es€fitos cortro hombrp público y su

labo¡ como abogado.
R. ZoRi^QUD{ BEcu, lzs aspíracíones dcl Detecho indiano y los resultados conseguidos

(p. 17ó7-1804): en oEa opo¡tuoidad el A. Eató de po¡er e¡ evide¡cia l¡s bar€s del d€recho

india¡o, es decir, los priocipios que le dierol nacimieDto y sobr" los q¡ales s€ asentó este

sis¡eria jurfdico. Ahora trata de contempla¡ el misno égimen jurfdico desd€ otro Punto de

üsta: el de los ñ¡res que peniguió o los objeúvos quc s€ propuso realizar, y é3to, cotr el p¡o-
pósito de analiz¿¡, como u¡a co¡se€:ue¡¡cia de lo aoterior, en qué ¡¡rcdid¿ fue¡on alca¡z¿das o

cumplid¡s esas finalidad€s.
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tr. GOBIERNO TEMPORAL

L. Cxsxr, La polltico colonial am¿ico a d. Ftuncio ont¿s d. Colb.n (1539- 16l ) (p. lai-
97): €l A. ¡bo¡da €l tcm¡ estudir¡do dos probler¡us, cl ideológico, ¿qué motiva Ia polftic{
colo¡ial frarcesa?, y el instituciooal, ¿qué poDe en ¡n¡fcha la polftica colotri¿l frsncesa? A la
pri¡¡E¡a grcgunta el A. respor¡de a.ñmardo un8 visión ¿tica -€l spoiaolado religioso, cl d.ri-
vltivo soci¡l, e3to es, gratificar 18 colonización- y unr visión económica. A Ia segür¡da ¡€s-
ponde aJirrDa¡do una administ¡ación d€ las colonias a¡f¡e¡icanas muy rnodesla y muy conE¿!-
tada, esto es. no hay aún un $istcr¡u único si¡ro tent¡üvai: mient¡as España orga¡iza de ma¡e'
ra muy raciooal los territorios, Fra¡cia impovis¡.

M. GAr¡N LoRDA, I/is dc Vcl¿sco, lcgislador (l59O-95 y I@7- l I ) {p.497-52'l\ conút-
bución a la histoda del derecho ctiollo, que se ocupa de la labor legis¡ativa del viÍey Luis de
Vcl¿sco hijo, ctr sus dos perlodos de gobierm. En apéndicc incluye, ord€nad¡s cronológica-
mcDte, hs Ordcnanz¡s dc Luis dc Vclasco, co¡respoDdienEs a sus dos perfodos de gobierno,
que s€ ¡ecogen cn la sección O¡denalzas del Archivo Ge¡¡eral dc la Nación de México.

R. lcr¡slAs G., Isobel lo Católicq qui^ien os años despuir (p. 603-14): el A. dcstaca
cómo s€ ha visto en Mé¡ico a la rciua lc¡b€I, cspecialrentc por uúo de los irtelectuales r¡c-
¡ica¡os más destacados. don Antonio Dfaz Soto y Gama, abogado, pollúco y ma€sro u¡i-
vc¡sita¡io.

J. M, M^ruLrz URQ[JÜ0, El cscolaÍóñ a¿minisfiat¡vo en ladias (p.807-26): es¡¡dio del
tgma juoto a otro$ viBcl ados a él ¡¡lcs corDo la promociótr dc los agc¡¡tes de l¡ admi¡istsa-
ció¡, la di¡r¡cDsión dc ls ofici¡a y la ¡acioDal o¡ganización dc su9 :a¡eas, la cstabiüdad en el
ca¡go, etc.

G. MARTn{EZ CAsAm DE FuscHEr ME lA, .r¡bilaciones y retiros en ¿l Rlo de la Plata (p,

E55-75): dcsdc el inicio dc la c¡Dprcs¡ india¡a lo8 rr¡o¡a¡cas coDoediero¡, cDm otros favorcs,

lÉlsiones a aquellas que con sus s€rvicios contibuyeron al dessrrollo de la misma, favof€-
cietrdo prinEro a los conquist¿dofes y prirrc¡os pobladores, para hacerlo dcspués con üudas,
huérfa¡¡o!, vecitros ¡€ccsitad$ y aquellor quc ¡l servicio del ¡ey s€ inudlizrron o eovcjccie-
¡on o ambss cosas a la vcz. l,a A. cstrtra su c¡tudio en cs¡os rlltimos, e$ dccir, en aquellos que

ras la¡gos rfa¡es y trajinq en la o¡Sanizacióo de la mooarqula indi¿¡r, y sio más invcrsió¡
qu€ la¡gos ¡.ios de tr bajo y sacrificio, ¡¡rerecierotr la cstima y adhesión de la Corooa que s€

sieút€ obligada a sosteoc.los ha.st¿ los últimos días de su vida. Se excluyeo los que ool sue

aportes o cl descuento c¡ sus sueldos conEibuyeron a l¡ formación de un fondo sob.e cl cual
se det€nninaba u¡ der€.ho a pensiótr.

E. Mo¡{r NoS FERRtr{, La Juúta consuhiva pota los negociot de gobcmación dz Uhra-
n¿r (1838-1810) (p. 1089-l l8): estudio iDeiih¡cio¡a¡ dc la Ju¡t¡ c¡ cr¡estióni o¡igen, instala-
ción y ¡aturalezq composició¡; compete¡ci¡ y aEibuciones; ñ¡trcio¡amie o y suFesiótr.

M. JUSTICIA

J. DEL ARENAL FErioc€lno, La jLtticia civil ordinaria ¿n la ciudad de M¿tico duronl¿ ¿l
prit tt tcrcio ¿¿l sitlo XVIII (9t. 39-63): cl A. cenüs !u ¿¡.ució¡ cn cl denomiodo A¡chivo
Bistórico Judicial dcl Dst¡ito Fedcrd, p¡opicdad del Tribut¡d Supcrior de ,usticia d€l Distri-
to F€deral, qüc gua¡d¿ los expedie es de lar crusar planteadas a¡t€ €l juzgado de P¡ovincia,
e¡te lo8 co¡rcgimic¡tos de Méico y ds Coyoacátr, a¡t l¡ Alcsldf¡ Mayo¡ de Cochimilco y
¿D¡c los alcaldcs odiDa¡ios dc la ciudad de Méúco, afién dc o¡¡os ¡Eno¡rs. En dichos crpe-
dicnt€s hay ¡butrda!¡le i¡formacióD sob¡E la justicia civil o¡dina¡ig que hE sido muy po€o

rabajada por los esb¡diosos de ls justicia en México. El A. lnoporciora uoa visiótr general

sobre dich¿s m¡tldas.
M. ASELL DB YAñ¿ FlRREn , I¿¡ J.r¿ios de los ángeles. Hcrcjlo y hcchicerla ea Cór-

doba dcl Tucunón siglo Xv I <p- 65-l0o)t t la luz de la legislacióD dc Pa¡tidas, Ia A, cstudia



BBIIOGRANA

dive¡sas causas dc h€chic.€ría Eatadas eD los tribuna¡es de la ciudsd de Có¡doba de Tucu¡¡á¡
en la rcgu¡da mitad d€l siglo XVm,

A. BERMUDEZ AUJAR, Las ordenan<as d¿ audicncias en la Recopilacióa de 1680 (p. 16l'
68): son 3l? las disposicion€s coote¡idas eo la Recopilación de Indias que expresa¡r¡e¡t€

i[dican su proccd€trcia de las distiDtas Ordenanzas dadas a lo la¡go del siglo XVI para regular
el funcionamiento de las co¡respordientes audie¡cias i¡dia¡as. Si bie[ resulia fácil determi-
na¡ las fuentes ordenancistas empleadas ert cuanto a su procedencia, resultan, sio embargo,
muy complejo de valoraf. Es lo que el A. inte¡t¿ en estas cortas páginas.

CH. R. Cr,'frER, I¿ r¿¿l aadie¡cio del non¿ de la Nuevo España: histoio de u¡ proyecao

frustrado (p. 211-92): c¡ diciembre dc l?83 un alto oficial esc¡ibfa que el establecimie¡to de

una audietrcia pa¡a l¿s p¡ovincias d€l norte de la Nueva España $€ría "el npdio más eñcaz de

exte¡mi[a¡ los ma.les, y antiguos abusos a¡raigados en el interio¡ de las p¡ovincias, y que

cooübuiría visible¡rEnte a rEjorar su constituciór, y a que p¡ospe¡en todos los Ramos corl

aun¡ento conside¡able de los Espectivos a la Real Éacienda". Se describen eo estas Pági¡as
las circurst¡ocias que motiv¿¡on tales ideas y el fracaso de las mismas.

J. MA. DIAZ CoUsE¡ , U¡ m¿moial sobre las coasas ciñiaaler en Buenos Aires a me-

diados del siglo XVII (p. 301-15); aráIisis y Eanscripció¡ de un memori¡l de los alcaldes

ordinarios de Buenos Ai¡es de l7óO, que rcfleja la situación exist nt€ e¡ ese jurisdicció¡¡ en
lo atine¡rte al au¡Ento de la deli¡cueqcia, al ñ¡nciooamieDto de la justicia c¡pitular con rela-
cióo a las causas criminales y los motivos determimntes del elevado ¡ú¡nero de pe¡sonas

alojadas en la cárcel.
M. V. DIAZ MEIAN, I¿s prínerct csclibafuos en Cuba, 1550-1578- Ptoce¿imi¿t to paro

ocreccntar (ouñen or) las escribanlas públicas del nlmero, de gobenocióa y de consejo (p.

3l?¿8): después de una int¡oducriótr quc refiere los orígenes de la iostitució¡ not¡¡ial fuera
del Der€rho español y en é1, la A. estudia el nomb¡amie¡to de los esqiba¡os eD Cuba a partir
de 1550, €l der€cho aplicable a ellos, el régirnen de acrece¡tamiento de esc¡íba¡os en la isla.
los nuevos dtr¡los de esc¡ibanos el Cuba y las deoominaciorcs quc ha¡ aparecido cn las act¿s

capih¡lares del ayu¡tamie¡to de la Habana.
A. DAVD LaIvA, Vido forease cn el Buenot Aires viteinal (p. 62548): recreación de as-

pectos de la úda cotidia.la etr el foro posteio vi¡rEitra.l, como u¡¡¿ manera de ap¡oximars€ al
conocimiento de la verdadera aplicación del Derecho indisno. Se cstudia¡ los siguientes
temas: ámbito físico; ¡¡egoramie¡to ci¡cunstancial; adiesEarni€¡to, sociedad y padrirazgo
profesional; inscripción en la ¡n¿tlcula; las relaciones con el fisco; el servicio de las amas;
los üocuradors$; distoBion€s de la práctica fo¡€nse.

A.l-n-4 El indio como litigante en cincuenta años d¿ audiencia 1531-1580 (p.765-82'¡.
cronológicarn€Dte el estudio ab¿¡ca desde las apr€ciaciones que hace la segu¡d¿ audie¡lcia de

México (1531-1535) a las quc hizo cl virrcy Ma¡tln EDlquez de Alm¿Ma sl ñr&l dc su go-
biemo en 1580: cincuent¿ alos "eD los que 3e cierra utr ciclo que pa¡te de sp¡eciaciotres

€sp€ranzador¡s de los indlgc¡as como den¡andatrtes de justicia paIa llega¡ a la resignada

definición y co¡fi¡marióo de su caráct€r de mi$erables".
A. MAYAGoII]A, Nof¿ sobt¿ los alegatos i¡prcsos novohítp.uos (p. l00l-29): se distin-

gue entse ¡elaciories, peticiones de procuradores y aleg¿ciones de let¡ados, ¿l tiempo que se

hace uD análisis de las mismas, como un primer ac.rcamie¡to al estudio de las fo¡mas litera-
ri¿s más prácticas de todas las que cultiv¿roí los juristas idianos.

M. R. Pucr-EsE LAvAul, La finu lctrada en el proceso civil en el vi¡reinato del Rlo de
la Plata (p. 1255-28y'.)t la fundació¡ del vi¡reinaro del Río de la Plat¿ en 177ó cotrstituye el
r¡xr¡co de una ¡€r¡ovaciótr institucioo¿l en el terito¡io, acompañada con una fuerte pres€ocia

de letrados er la capital lo que permite co¡sagrar, al Íietlos e¡l ella, la exigibilidad de la fifma
leEada en el proceso judicial. ED esta comu¡icació¡ la A. estudia lo$ antecedentes del fe¡ó-
meno y su praxis.

D. RpoDAs ARDANAZ, Discnacion¿s de la Real Academia carolina ¿c procticentes juris-
tas de Chatcas (1782-,1808) (p. 13694O5)i despué$ dc proponers€ los tipos y rc{uisitos de
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l¿-s mismas y de gropo.cioir¡rse el ele$co de las que se h¡n manejado pa¡a csta comunicación,
se analiz¿n su temátic¿, n¡étodo, sustsaro ideológico, y su $entido y alcances.

J. S^Nclrz ARctrl,\, I¡s ordenanr.os dc l¿ oudiencia dc Cuzco (1789) (p. 1449-479): es

l¡ última de lar audieocias india¡as, cuyo estudio el A. lo c¿ntra en su crcación, el informe del
fiscal robre l¿s o¡de¡u¡zas de la ¡udiencia, y lrs fuentes de las mismas.

R. P. YAr{¿ FER-REIRA, Ia actuación del as¿sor l¿tm¿o ¿n Córdoba del Tucumán. Un

cttudio d¿ lo jrrisprudcncía penal dcl siglo XVI (p. 1725-749): esta invcstigación, realizada
con fondos docümenl¡les ext¡aídos del fuchivo de la provinci¡ de Córdoba, intenta analizar
las particularidadcs qu! rodearon la ¿cluación de los ascsores lct¡ados en cl prcciso matco de

l¿ jurisp¡ud€ncia penal del siglo XVI[.

IV. HACIENDA

A. MA. BARRERo GARctA, El r¿giñen contributivo indiano en los siglos XVI y XVII (p. l0l-
32): s€ presc¡ta un csquerns general. claro y prcciso de las diferentes figuras concibutivas
que fueroo surgiendo a lo la¡go d€l período estudiado a¡bitradas por la Corona pa¡a la obte¡-
ción dc rccursos. [¡ A. reconoc4 que para cl mundo ü¡reric¿u\o se h¿n in(cntrdo algun¡s
clasificaciones, pc¡o considera adecuado volver sobre el tema para contempla¡lo desde el
punto dc vista del historiador del de¡echo en el que primur otros critcios cooo el fu¡da¡nen-
to y la naturalez¡ jufdica dl: aquellas. En función de estos cri¡erios este nuevo intento de

clasificació¡ y sistcmaüz¿cióo parÉ de la disúnción de las ¡eDtas en fuDción de su origen en

tres categorfas: imposiciones, rcgalías y reÍtas de procedencia e4lesiástica. pa¡a busca¡ dent¡o
de ellas la ordenación dc cada u¡a de las ñgu¡as tle acue¡do con su rraturalcza y conforme a la
siñiliNd de sus ca¡ac¡erísticas co¡¡ criterios técnicos actualcs.

R. Brsto DE OR!-ANDo, La r¿nta de corteos ¿n Euenos Aires hasta l8l0 (p. ló9-85): el

cstudio se c4nt¡a cn Ia iostitución de los con€os mayores de lndias y de los t€nient€s de co-
reo mayor en Bucnos Ai¡es, estudia¡do la organizacióD y ¡enta de los mismos a panir de su

incorporación ¡ la Corooa e¡ 1768.
S. M. CoRoNAs, Ia refonno d¿l comercio i¡diano a lo luz de la documentación con-

s¿mada en el archivo de Campoiranes (1762-1778) (p. 241-52):diversos docum€ntos del
A¡chivo privado de Campomanes r€lativos a ñnérica, de los cuales sólo el bor¡ador de las

Reflexiones sobre el come¡cio español a Indias drl propio Campomanes ha sido publicada
recien¡er¡r€nE por Llombaf, oÍieccn datos de inrcrés para clasiñca¡ algunos aspectos del
proceso liberaliz¿dor del tráfico comercial hispanoamericano, emprendido fo.malriente en
l7ó5. t-os a!¡¡liza y sistematiza el A. €¡ est¿s páginas.

G. MoR¡ZAM-PEREZ ENcIso, El .¿8im¿¡ fscal en India¡: anolaciodes sobr. su .stu¿io
(p. I I l9- 127): [¡ A. prcs€nta el esquema geñeral de una iovcstigación más ampüa que pre-
tende la elaboración de u¡ cuadro sobrc el régirncn ¡e¡tlstico en lúdias coúe ¡rndi¡dor dcl
rcinado d€ los Habsburgo y la primera centuria borbónic¡, algünos de cuyos resultados par-
ciales ha¡ sido p¡csentados en coog.€sos snteriorcs del lnstituio.

M. MoRtr\EAU IDUARTE, Ir Resl Hacicndo de Joaquln Maniau (p. I129-138): s€ trata de

un prinrer acercamiento a l¡ obra y cl ¡utor del "Cornpcndio de la historia de la real hacienda

de la Nueva España" escrit¿ en 1794 por Joaquín Maniau.

to, 1784-1786 (p. 1325-343): en 1787 se tomó la decisión de suprimir las superintendencias

de la rcal hacienda eD América y reasignarlas a los virrcyes; co ests comunicación se trat! dé

determira¡ cómo s€ aplicüon los mecanismos jurídicos ne{esa¡ios pa¡a d€volvc¡ la situac¡ó¡
altcrada a sus cauces. pa¡a lo cual sé a¡sliza¡ los hechos ocu¡ridos, las normas lcgales vigen-
tes y la solución elegida po¡ la Corona.

F. A. VAzaUEz PANDo, Alguttas considerocio¡cs sobre el Derecho ,noneta.io cn Lt Nue-
va España (p. ló?5-1706): eú ocasión ant€rior el A. ha soste¡ido qüe en la Nueva España s€
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llegó a dcsurollar u¡ dcrccho ¡íoncr¡rio propio, iD¡egr¡do por hes cl€rEntos: cl list€ma
pctri¡sulsr, l¡ sobr€úvÉnci¡ dr uros nronctarios indfgc¡¡s y cl ristcn¡ popul¡r dr tlr.os,
Éloner, pl¡tr en prsh y librrnz¡s. E¡ cat¡ ocrsión ñj¡ su ¡tcDción e¡ el prinEro dc l¡les
clcrnentos, cl dcf€€ho r¡¡onct¡¡io peÍin3ul¡¡, el quc, al adopt¡¡se c¡ la Nucva Espal¡, dio
lugar al rurgimicato dc prácticar y ñguras ruevas que ítlplica¡ l¡ cristlnci¡ dc ur verdaderc
dcrccho mooctsrio novohisp¡no, sicndo co¡rv.úi€¡tc ¡laliz¡¡ !i cn oe¡s ¡egio¡cs succdió ¡lgo
simila¡, para podcr concluü sobE la po$ib¡c cxist nci! de utr derpcho mo¡ct¡¡io i¡dia¡o.

V. GT'ERRA

M. krcuRcADE, Un4 tcn diva de invarión de llucva Viscayo pot los fia^ccs¿r ¿n .l atlo
ló84 (p.615-2/): ¡¡llicis de vsrirs rEmorias, conrcrvadas en cl Arphivo Nrio¡¡l dc Fn¡-
ci¡, c¡ Pr¡fu, [egad¡5 a¡ Fi¡cipio dcl año 1684 al úfttEiado dc Eltado de l¡ M¡¡iD¡, rrve-
ls¡do lo3 pto).cctos impcrislistas dc los fi¡¡ccrÉs, smansndo rmos dc Cavelicr dc la Salle y
ot¡or del co¡dc de Pefalossa.

J. @¡oñEz CFUE¡IES, La ir¿sula.ccció¡a d¿ 1820 ca cl pottid,o ü Toaai.dpá^ lg. ll79-
l9O); sc crodia la iaru¡rlccióD d€ Ata¡ario Tzul y Luc¡s Atir¡¡ (dc¡omiD¡do tambiéD Agui-
l8r) cD €l prrtido de Toto¡ic¡pá¡ del rci¡o & Guatem¡la y cr¡ lo3 reser de julio y ago¡to de
1820. I¡ insurrcció¡ haMa lenido corDo ctusa los tribüt$ que cl i¡dio )¡8 ¡o querls fngar y
si bicn fuc rufE¡rd¡ rnülerEote, 18 procst¡ i¡dlg"s! y el dcs€oÍtcnto sr rDaDluúcrotri ctr
¡odo cr3o, los iDsurgcotes de Tototric¡pá¡ c¡ ¡i¡giln fDor¡cnto h.n sido coDsid€r¿dor por la
historia oficial gu¿tcmaltec¿ como próccres d€ la i¡&p¡d€¡ci8.

VI. GOBIERNO ESPIRITUAL

alguars rcciorcs gcaor-rlcs sob,f! la i!3ü¡¡ció!, el A. certra su ¡rcDció¡ c¡ cl ¡n{lisi¡ & dos
documntor quc rc cfiera a lor cxpolior del obbpo de l¡ Co¡cepción de cllilc, Tomás de
Roa y Alarcón, quc muertr¡s c¡tr clúidad cómo ñ¡Dciona estr i¡5tih¡to bajo cl tevcro égirEn
dc Patro¡ato cn los últiror dfus dc la prrrcncia hisp¿na e¡ Chil€. Ambos docr¡tEstos !€
ha¡scribcr.

J. CoL¡^o Mocs"o, Irr concilios d¿ Anérica bajo Corlos III Qt.223-40): a¡álisis geDe-

ra¡ dcl EEs {esürollo, Dovcdadcs que aporis¡ lo3 coociüos d. C¡rlos ltr, cl rcgalisrm en los
corcilio!, ¡cvisiótr po¡ cl CoDscjo dc lndi¡r- para lo ctal la A. ao rólo ha ts¡bsjado las ñ¡€Dtes

F¡bücad¡r, sioo qu€ h¡ Es¡€jado sbud¡ r i¡formació¡ dc archivos.
M. DE L.{ CUESTA FIGUBRo¡., La nulidod. maninonial .n Soha . ct sitlo XVIII G'253-

75): utitizrndo la docurE¡tació¡ &l Archivo s€cÍ€to dc l¡ C\¡ri¡ cclcriútaica de S¡lt¿, sc
abord¿ cl tcrDr cD sü vcrticDtc ausl¡¡tivt -irecdiDeD¡os di¡irE¡ics, impcdictrtcs, ücios del
cons€ntimicn¡o- y Pfocegal.

A. DE rA HER¡, L¿r prit vtot dióc¿sis on cricaws /¡t. 587-ó01): desdc qu€ los Rc)€s ca-
tólicos y A.lcjsDdro VI poncn cn ru¡ch¡ por vez pri¡E¡a lo! itrsüufrFdaos dc ls cvm-
gclizacióD, hasta qua s¿ c¡ea¡ cD l¡s l¡dies las ues pfilrra! p¡ovitrcias eclcciásticas, corrr¡
u!¡os años cr¡ que t¿nto la Co¡or¡a co¡no la Sü¡ta Sede c¡saya¡ divcrros carnilos, y se óal
paso$ adel¡¡¡tc y aEás, tatando dc ¡comod¡r lo que !c hace a ls voluntad d€ snbas p¡¡tls y
úuy en püticular a loi d.s.gr dcl rcy doo Fcmq!¡do, ¡¡¡é¡tico rmto¡ dc h o¡t!¡ir¡ción
cclcaiásticr que sc co¡cluyó daDdo a las lDdiss. En c,rtr comu¡ic¡ció¡ cl A. i¡ici¡ cl tcltrA
cxpo¡istrdo la crr¡ciótr d€ las ües prinEras dióccsis, todas cllas c¡ la isl¡ Espolola. El dca¡-
frollo postrrior dc l¡! ñismas -qrrc ¡o llcg¡ron a foagur¡- rcrÁ m¡Eria de otro hEbajo.

P. SA}{fos M^RI!,¡E, A'l,to cn tagra¿o: tn caso c¡ ¿l vi¡tpi¡a¡o ül Rlo tlc la phta lp,
827-f): tbspué¡ de dh¡diar los ¡¡Gcedc¡tes hi¡tó¡icos dcl tcrna y 1¡3 lofmrs po3itivas
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apücable¡ a Mc¡doz¿, ¡a¡to rE¡les con¡o cs¡ró¡icas empañad¿s eo ¡pérdice, cl A. abord¡ el
a¡álisis de utr caso ps¡ticl¡Lu ocurrido cn la ci¡¡d¡d dc Mcndoza Se desgcnde que las sutori-
dadcs cclesiástic¡s sc prcocupab¡n por m¡D¡coer la i¡muddad de la lglesi¡ y sxigi¡ que l¡
r€cl¡¡mció¡ civil parajuzga eo su jurigdicción a un deli¡cucote cstuvi€¡a basad¿ e! cafgos o
acusaciooes vcrGlmilcs qrr compobana la crclusión del der€cho dc asilo cn sagrado.

R. MA. MARTOTEZ DE CottFl, Los dccraos rctdlistas contro lo irotunidad pcrsonal det
clcto y su rcpertusión cn la hlesia novohispqna cn ¿l último tcrcio dcl sigto XVI (p. 811-
87): rnálisis de una Carta del Obispo y Cabildo de Puebla, de diciembre de 1799, dirigida a
C¿¡los lV con motivo de ls pucst¡ e¡¡ ügo¡ de las disposicio¡es del Nuevo Código dc t-eyes
de Indias y ¡pfcre¡cias a lE supr€sióo del fuero eclesiástico etr detemin¿dos suprrcsto$ que
seculariED¡€ 1e3 habla dado irmuidad fte¡te a la jurisdicción ciüI. Son la ley 7l del tftulo
15, ¡rlativa a.l ¡nodo de p¡occdcr c¡ los delitos conrctidos por regula¡Es; la lcy 12 dd dr¡to 9,
que pr€scfibe que "l,os eslcsiásücos ¡o gocen dc i¡mu¡idad en los delitos cnonrEs y atroces,
y cn los mayorcs dc sedicio¡es, alborotos y Fnurb¿cior¡cs de la paz pública',; y la l€y 13 del
tftulo 12, quc dcclara I las justicisr f€{¡es con comFtrocia exclusiva pa¡¡ @¡ocer l¡! c¿usas
dcl cri!¡cn de lcsa majcetad que cometicran lo3 clérigos.

M. P. MARTNI, L¿ ¡¿gislación canónica y rcal cn mmo a lo¡ indios , la ñu¿rt. .n His-
pa oam¿rico colonia¡ (p. 919-48): el babajo re divide e¡ E€s p¡¡t€s: en la prirua, re recoge
la legislacióa rclaciomds co¡ la arenciótr dc los indios e¡fa¡rnos d€ gravcd¡d hacietrdo hi¡-
capié eo la administreió¡ dc s¿cr¡d¡tos i¡ ¡niculo rnonis. Ea la seguod4 s€ si¡t tiz¿¡ los
hte¡los y ¡psult¡dos de la i¡corporació¡ de los indlgenas a la púctica testa¡Dc¡ta¡ia castclla-
¡s; c¡ la te¡cerA s€ pas¡ rsvist¡ a los problc¡tras vi¡c.r¡lados co¡ los d€frchos de eotier¡o y co¡
la scpultua c¡ sagrado

N. MoEAREC ASFURA, Don .losé dc R¿zÁbal y los rccursos de fuctaa de los rctular¿s (p.
l07l-87): esodio de ua opúsq¡lo rDsnuscrito titr¡lado'Sobrc ¡ecu¡sos de ñ¡cr¿¡ y fr¡otcccíó¡',
que existe cE cl Arc¡ivo Nacion¿l dc Chiie, que la A. arribuye I Rczábsl y Uga¡te aDtes de scr
qombmdo oidor dc L¡ aqdiescia de Cthile y qu€ no $crfa la obra que l¡ audicncia de Cbile le
pidió al mis¡Do Rczabal sob¡c ¡eq¡¡sos rlc ñrcrza de regularec e¡ lodias que él añ¡Da haber
ejecutado y qrr rc sc ha cDco¡trado.

I. Sz¡SDl LEON-EORJA, D.spu¿t dc la lrrt¿r caztet4 tuptum y canbio ¿n la polltiea in-
diou de Alejand.ro VI (p. 1577-1629): cl A. tr¿ta dr ¡bo¡da¡ algunar iocógDit¿s de la poütics
dcl Papa Alejandro VI y muy especial¡re¡te busca la pe¡spectiva per¡ona¡ de Rodrigo &
Borja, de h ord€¡acié¡ dc l¡ co¡qufuta erpi¡itual de la! lodias.

,. A. DE I-^. ToRRE RANGE- Corf¿sio¡arios: uto d¿t Dcrecho canónico o favor d¿ los h-
dios @. 1657-674)| el A. 4h¡dia el uso jü¡ldico y poutico del sacra¡Eoto de la co¡fesión,
cc¡ts¡do 8u a¡álisis p¡i¡eip¡l¡E¡t€ c¡ cl confesio¡a¡io d€l obispo de C-hiapas, coD slgutras
considcr&cio¡cs a la p(olifcració¡ dc co¡fesiooarios ¡rostcriores y a la coofesió¡ y la protea-
ción a lo3 i¡dios e¡ d m Co¡cilio Provi¡cisl úericam. Segin el A. lo8 obirpos hdianos
hEce¡ uso dd Dc¡Echo c¿¡óDico s fsvor d€ los i¡dios co¡ cl dcclarado Fopósito de aEpar¿¡-
los y prolrgcrlos €n 3us dcrccho$ asl lEs di¡poricio¡cs lcgisla¡ivss dc la lglesia iDdia¡a con
relació¡ ¡l sacr8Dc¡to de la pe¡itc¡cis oo tien€o que vc¡ sólo co¡¡ iBte¡cione¡ o con pec¿dos
que quedan cn sus rrpcrcusiores sólo en los individuos, si¡o que trascietrd€n rsa csfer"a y va¡
a lo social.

VII. COBIERNO I-OCAL

J. ENcIso CoÑIR.PRAS, La diputoció¡ d¿ mi¡us cn 74cot¿cat .n cl iglo XVI (p. 437-71):
¡¡áli¡is dcrnido dc cat¡ iNtin¡ció! que, ü pa¡8br¡s del A., prlssot¡ uq8 gra¡ rnbigi¡edad
quc irDpide 8u sstic{8 clasificrció¡ dctrlo de lss iDrtitr¡ciones i¡dia¡ss ¡cfcrent$ a ¡a admi-
nistraciótr loc¡l y qr¡c la erysrieatr jurfdic¡rEtrb con ciertas i¡stiú¡cio¡cs novohisp¿nss dr
control de l¿ actividsd mi¡cro y hacfldari&
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medicato dc Bu¿nos Ai¡¿s (p. 52941): cnE€ las atribucioncs quc cl tibutr¡l del proto-
ÍEdicato tenía ñguraba la de nombrar t€dent€s de protomédico, ¡ los qu€ 8c asigD¡ba igurles
funciotres; pe¡o para l¡ validez del ¡ombra¡niento cra rDe¡este¡ la co¡fi¡rÍaciór por el proto-
ÍÉdico, qu€ ela la autoridad supcrior en úaieria sanit¿ria. Estos nomb¡¡micotos fuc.otr c¡usa
d€ fiur¡reroso¡ litigios, uno de los cuales ¡e estudia en paficulü, la cuestió¡ d€l regisüo de

dtulos de Ce¡ónimo de Amelle¡, en 1805.

L. E. CoNzAÉz VALES, El cabildo dc San Juon dc Pueno Rico y cl régim.n ¿¿ la ti¿rto
cn el siglo XVIII Gt. 571-85): al iniciarsc €l siglo XVll los dos ele¡rrc¡tos válidos cn l¡ dc-
te¡mhació[ de la posición social d€ u¡ iodividuo e¡ Pue¡m Rico erao la posesión de la tierra
y ost€trtar rango cn las miücias. Esta comunicación s€ cgtrt¡a en u¡o de e¡os clerE¡tos, la
tierr4 y paficulaflnente e¡l el papel des€mpelado po¡ cl cabildo de Sa¡ Ju¡tr dc Pucrto Rico
con refe¡encia ¡ cll4 en especi¡I, el exa¡nen de la base juldica eo qw se fuodarncntó la ac-
ción cons€jil dertacando la defensa que hizo el cabildy' del privilegio de ototgú ticrr¡s au¡ c¡
contra de disposicio¡es rcalcs dictad¡s con cl propósito de dctener dicha.E acciones.

D. I-EoN BORJA DE SzAszDt, Pleito d¿l Coñs¿jo, jt¿tticio ! r¿ micito d. Sairiago de
Guayoquil con el fiscal dc S. M. sobre el dcsemborcadero (p. 649-94): rEcue¡to caqucriático
dc ur pleito que dirimió el cabildo de la ciudad de Santiago de Guayaquil con la Corora; se

llama la ateocióo sobre el derecho proc€sal y la jurisprudercia e¡pu€sta dentD dc es€ ma¡co
por los let&dos criollos o ¡adicados en lndias.

A. MA. MARTnTEZ DE SANC}fZ, L¿ r¿gulación jurldica d¿ lo cori¿íqno. Fiestas y cclc-
braciones. Córdoba del Tucumán en el úhimo tcrcio del siglo XVIII (p. 889-918): se esn¡di¡n
la muerte del mo¡¡a¡ca, las juras reales, cumpleaños ¡eales, nacimietrtos y bodas rr¡les, ¡ecep-
ciótr de autoridades, Semal¡a Santa, SaDto Patrono y Corpus C¡isti.

J. REIG SAft)RRrs, tontas penales cn las ordenonps de Quiro y Gualaquil (siglo XVI)
(p. t345-368): se analiza el asp€cto pe¡al que se rcgisFa¡ cri las odena¡zas de Quito y Gua-
y¡quil a través de sus cabildos, ambas dict¿das en el siglo XVI, pues es eD las ofdenanz¿s de
cabildos donde prhcipalm€Dte se hallan rcgulados los delitos de policla.

C. AI-BERm RocA; Sobrc lo v¿nta dc regimicntos del ayuntaniento en Montcvüeo (¡t.
14ü 414)i scgúD 9[ A. ¡o obsta¡t€ los términos cncomiástico$ y resalt¡ntes dc su Épr€scnta-
tividad con que s€ expide¡ varios autorcs, Monteüdeo co¡oció la p¡ácüca de ve¡ta de regi-
mientos d€ su ayuntariiento y los propiel¿rios, imbuidos de la lcgitimidad dc sus der€chos
patrit¡rodales y pe¡sonales, sin preocupars€ de aquella repres€ntatividad Di ¡E¡o¡ de la trm-
poralidad de las furcio¡es públicas impucstas por el co¡stitüciotr¡lisr¡o, dcfer¡di€ron sus

caudales y procuraron recupenr el dinero ilve¡tido e¡ compra¡ u¡a dig¡idad que segu¡¡¡ED-
te era muy honorlfica y reprcsentativa en la sociedad indi¿¡¿"

VM. RAMAS DEL DERECHO

A. CATTAN A-|^J-A, la t¿saitutio in in ¿8rum .n cl Der¿cho in¿iaio Qt. 209-22): fuc u¡a
institución de origen rcmano que s€ aplicó en Amé¡ica basfudose cn cl modelo c¡stell¿no, y
se advie¡te una adecuacíón de ella en lndias que tuvo por ú¡ico fiD scr ft¡s be¡€ftcio$¡ pa¡a

lo9 indios. La A. uti-liza aütor€s dc Der€cho comúr¡ eD sus di$ti¡t¡s ma¡if$tscio[c8, i¡¡diü¡is-
tar -Solór¿a¡o-, coment¡ristas del Dere.ho real -Grcgorio López-, decisiooístas -A¡tolio
Gómez-, teólogos jurist¡s -Luis de Moli¡a- si¡ distinguir si gon cssteua¡os, er¡¡oFos o amc-
ric¡¡ros; le ir¡tercsa que s¿a¡ autores que tie¡en aplicación en Indias !i¡ cuyo uso ¡o sc e¡pli-
cú los co¡Eatos, los documentos y las sc¡t!¡cias i¡¡dia¡¡Á.

A. DIAZ BRAvo, la controroc¡ón m.rcantil ¿n ¿l Dc¡ccl¡o indiano (¡t,293-300); el A.
aborda €l tcma a pafi¡ de las Ordcn¡¡z¿s dc Mcdina dcl Carryo dc 13 de ju¡io de 149?, Lás
O¡denanza¡ del Co¡sulado de México y l¡s OrdeDa¡zEs dc Bilbao, ¡¡¡lizqndo i¡stitucio¡es
como el segü¡o, la lcF¡ de carnbio o la vfa ejccutiva par¿ su cob,ro.
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A. f)oUGNAc RoDRrcUEz, D¿r¿cha ñin¿ro indiono: voces t¿c ica, p¿ruanas d¿l sitto
XVI (p. 387 436): este trabajo s€ enma¡ca de¡Eo del plal de cr€ación dc un co¡pus docu-
nrental sob¡e el dcrecho de mi¡re¡ía indiano ap¡obado eo la primera r€unión del Irstituto
Intemacional de Historia del Derecho Indiano en Buenos Aires en 1966; tien€ Í,or objeto
lla¡na¡ l¡ atención sobre u¡ Diccio¡¿no de algunas toces técnicas dc Mineralogla y Maa-
lurgia municipales en las nás Provincias de este Reyno del Pen{ indicadas por orden alfa-
,lric¿, de que fue ¡utor José Rossi y Rubi.

A. DlEco MICUEZ, .ivotas para el ettudio de lo rcgistración inmobíliaia en el virreinato
del Rto de la Plota (p. 10/.7-69): el A. p¡erende da¡ una idea del nacimiento y evolución de
los regist¡os itrmobiliarios c¡ España y ArÉrica, especialment€ en el Rlo de la pt¿ta, indaga¡
los motivos de su cre¡ción y est¡blecimie¡to, y conoc€r su organización y funcionar¡iento
hasta cl movimie¡to independentista; reútre anEcedentes castellano y corcluye coo un análi-
sis de las disposiciones que tuvieron vigencia cn el virrei[ato rioplatens€.

N. R. PoRRo GRARDI, I"oJ ctia¿os en Indias: prcsencia y significado (siglo XVf) (p.
l22l-253): análisis de la diversa tipologla de cri¿dos er lndi¡s rspafioles, ir¡dios y mestizos,
negros y mul¡tos- y la Elación que tie¡eri etr común todos ellos. En párrafo apane la A. ana-
liza los criados ñogidos.

MA. I. SEoANE, ¿¿J poderes para restar ei el Buenos Aíres del siglo XV I(p.l5l3-54g):
t€nier¡do en cuenta las nonnas cotrteridas en las leyes de Toro e insertas en la Novísima Re-
copilacióri, s¿ a¡aliz¡ la aplicació¡ de este instituto en la práctica bonaereñe del siglo XVIll.
Pa¡a ello $e han tonado los podercs existentes en a.lgunos años, llanados po¡ la A_ ,'años

testigos", s€parados cada uno de ellos por un perlodo de tiempo regula¡.
C. M. Sl'¡R}{l, Ac¿¡c¿ dc la iafluencio del peñsamien o iluttrado sobre el Derecho aera-

rio ioplarensc (p. 1549-5?6): el A. comidera diversos temas relativos a la producción a8ríco-
la-ga¡adera rioplate¡s€ I fi¡es del siglo XVm y prircipios del siglo XIX -nEdidas para
impulsar la producciór¡ agrop€€uaria; diñ¡siól de nuevas técnicas; pósito, mootepío d€ labra-
dores y admiristraciót¡ del trigo; übre ertsacció¡ de gra¡os, monopolio; proyecto de instala-
ción de la rDesta- tat¿¡tdo de desentraña¡ en qué medida el pensamienlo iluminista se mani-
ficsta en su derecho ag¡srio.

M. C. VrvAs, El de¡ccho civil indiano cn Córdoba a tavés de la documcntoción de la
época (p. l7O7-724): es un estudio diplomático y jurldico del de¡echo ciül indiano en lo
concemieote a la com!'raventa, mandato, testamento y me¡c4d de tierra.

c.s.

OvEDo CAVADA, Carlos, L¿r obispos de Ciile (Editorial Andés Bello, Santiago de Chile,
t996\,282 pázs.

Es u¡a nueva edición, conegida y au¡rientada, del libro que el mismo aütor publicó en 1979
con el tltulo ¿o¡ oár.rpos d¿ Chile, 1561-1978 y qtte ñÉ. complementada en 1984 (Atrua¡io de
Historia de la Iglesia e¡I Chile 2, 1984, 241-ól). pero desde est€ úlrimo año hasta 1996 han
pasado algo más de diez años en los que el núrnero de obispos en Chile ha ido aumenta¡do
con nuevo! nombranientos y t¿mbién han ava¡rzado las investigaciones histó¡icas sobre los
mismos, por lo que se hacla recesaria una nueva edición actualizada en la que se recogieran
los nuevos datos. Es lo que nos ofrer€ el c¿rdenal ar¿obispo de Santiago en est€ libro que
res€ñamos.

El plan del catálogo es el siguien¡e: et¡ el capítulo I se haca u¡a relación de las diócesis de
Chile o circunscripciones eclesiásticas ent¡e 156l y 1995 -28 en total-, segrin su fecha de
erección, hcluyéndos€ la lista de los obispos que cada una de ellas ha renido, siguier¡do
igualnente uú orden c¡onológico. E¡ el capltulo tr, se incluye la nómina de los obispos que
recoge este c¡tá¡ogo, siguietrdo el orden alfabético en que ellos apareceo en el capítulo V; en
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csda uno de los c¿so$ sc indica el año d€ su ¡¡cimicnto, cl de sü elecció¡ cpiscopal y cl d€ su
muerte. El b¡cve capltulo m proporcio¡a l¡ lista dc los obispos chileoos o dc ssce¡dot$ d€l
clcro de Chile qu€ ha¡l desempeñado iu ¡Disión episcopal ñrera del territorio mcioml, cntrD-
die¡do por chilcnos a todos aquellos oacidos eD el territorio ¡¡cio¡a¡ o etr cl crtra¡jcro hijos
de chihtros e¡ misión diplornática, quince er tot¡l, itrcluidos los obispos del perfodo his¡nno.
Igu¡lrne¡t€ b¡Eve e3 el capln¡lo IV e! el que se hace un¡ rclación c¡onológica dG los r€preseD-
tartes frontificior con caúctcr episcopal rqidentes en Chile; el prirE¡o de ellos ñ¡e Giova¡¡¡i
Muzi, quico actuó eD calidad de vic¡¡io ¡postólico e¡t¡e cl 7 de l'¡,trz! de lg24 y cl 19 d€
ocn¡b¡e del mismo año. Etr tota.l es un Vica¡io ¡postólico, dos delcgados ¡postólicos, dos
iDtemu¡cios y quiDce Duncios apostólicos.

El capfnr.lo V es cl más extemo & todos y constituye el núcleo de este lib¡o; se i¡cluyeD
¡¡lut fror ord€tr alfabético, los datos biogrÁñcos dt los obispos de Clúle etrEe 156l y 1995.
En cada ca¡o $e s€ñda el luga¡ y la fecha de nacirnie o, sus padres, dióce¡is o fa¡niü¿ reli-
giosa a que pert€Dcce, estudios €clesiásticos y gradovácaaémicos, fech8 y luga¡ de la orde¡a-
ción sace¡dotal, mioisteio sac€¡dotal antes d€ ser obispo, el Papa qu€ lo eligió obispo y la
fc€ha de la ele.ciótr, fecha, luga¡ y oficia¡tes de la coosagracióD cpiscopal, leru episcopal,
f€cha de la toma de fros€sión, obi$po al que suc€de, fecha de la úsita ¿d ,ir¿i¿¿ si l¡ h¡ tE¿li-
zado, fech¡ del o los sloodos que celebró, panicipació¡ en algún conciüo y f€cha de la mis_
¡na, otros hechos import¿¡tes, lugar y fecha de su fallecimicDto, lugsr doDde está sepultado,
obispo qr¡e lo sucedió.

Cortro el mis¡Do A. lo señala, para el co¡juÍo de estc ca¡álogo siemprE quedatr fatt¡¡do
datos 3ob¡e algutros obispos, ca¡encia que, €tr todo cáso, no hsr hfluido ni e¡ la úsió¡ ¡cerc¡
de c¿da obkpo tri e¡ el c!¡ju¡to dc csta ob,ra; investigaciones ¡nEG¡iores lo3 irfu proporcio-
na¡do. Cotr todo, los da¡os qü€ se oftccc¡ sol verdaderos y seguros, y cualdo ello no cs asl, o
si¡pleE¡te ¡o s€ ha¡ incluido o se deja exprrs¡ coostancia de qr¡e se bsts de coqjeü¡ras o dc
poribüd¿des. Esto oiorga usa mayor segurid¿d d lc€tor. No s€ ba ¿nsliz€do, e¡ ca¡lbio, lo
quc ha rido cl gobierno pasto¡¿t d€ c¡da obfupo ni r€ ha cnjuiciado cu laboc €lto q¡¡€da para
oEo tipo d€ obms, que et el caso de los obispos del pefodo hispa¡o s€ eDc'r¡etrta gufcie e_
¡¡¡ente abo¡dada en cl Episcopologio chilcno 1561-1815 (Santisgo de Chile, 1992), que e!
custro vofttoeoes diriaió cl mis¡¡o A.

H!¡ quadado excluidos dc cste c¡¡álogo quieres ha¡ sido c¡¡sidendos corDo obispos pe-
¡o qr¡€ ¡unc¿ t¡¡üe¡o¡r hstitr¡ciótr c¡¡ónic¿ del Pap¡ o que ¡o obtuü€¡o¡ sedcs qt* a veces re
les ¡tribu]€ro¡. Sc ioclu),e¡, e¡ cambio, aquellos quc ñ¡eron elegidos po¡ el paps y ¡o dc¿¡_
z¡ro¡ a ¡ecibir ls cotrsagración epircopal.

El c¡pf¡¡lo VI oftEcc u¡a cronologfa de la clccció¡ y coss¿gración de tos obispos de
Chile y, ñ¡alrDe¡tc, cl c¡pltuto V¡I l¿ üst¡ crotrológica de los ¡l¡odos y concilios celcbr¿dog
cn Clúle,44 sf¡odos desdc el Fi¡cro de ls lEp€úial ap.oxit¡¡d¡Drtc c¡ l5g4 hast¡ al d!
A[cud & 1990, y dos concilios, el prirEr co¡cilio Fovi!¡cial dc C-l¡i¡€ c¡ l93g y el prirer
corciüo plemrio chileno c! 1946. l¡ obrs cotrclu),r co¡ la rrl¡ciótr d€ ñ¡c¡t€!, ls bibliog¡¡fia
y uo fodicc gnomástico.

Se hEt¿, co su¡a, dc u¡& obr¡ he¡rDosa¡Ente Flse¡t¡d4 que ¡os dcja a! dl8 e¡ cl ¡elna y
que qjalá otror p¿lscs latinoam€¡ic¡oos pudie¡a¡ imita¡.

c. s.

PERALTA EscUER, Tqesu Evícciótr de las s¿tyidu¡¡br¿s prcdial¿, .n ¿l dc¡echo romano
crl¡ico (Edicio¡s dc ls U¡ivcrsir¡t d€ Lleida, 1996), 198 págs.

De cvicció! en m¿tr¡is de lervidumbr€s se pt¡€dc h8b¡& c¡ dos supuestos Fi¡cipslc!: ¿l
tansfe¡i¡r€ uú prrdio a du¡lo d€ coqr¿vc¡t¡ y al coDgtih¡irs€ ut& s€rvidumbrc al EilDo
dtulo sobr. un pr€dio que rc se uansficrc. En l¿ priGa hipótlsfu, a su vcz, crbc distiDguir:
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(i) se adquiere un predio que no gozs de servidumbres activas, pero el vendedor asegur"a que
sl goza dc cllas: cl comprado¡ es ve¡cido en la v¡r¿¡t¿tio semitutis: (íi) * dquierc un predio
que goza de senidumbrr activa, pero el vendedor no info¡ma de su e¡istencia al compador:
éste eJ vencido en l¡ vir¡y'ic¿tio servituris eD'¡tblaÁa después de cumplido el plazo en el qu€ la
servidumbre s€ picrd€ po¡ desuso; (iii) se ¡dqüiere un fuldo que padece u¡a s€rvidumbrc
pasiva" pcro el vcndedor asegu¡a aI comprador que aquél no la padece o ¡¡o dice que la padec€
(o habla ambiguanEnte): cl comprador es ve^cióo en la actio n¿g¿rori¿ que €nt¡bla contra el
dueño del predio dominante; la cuarta hipótesis: (iv) se ¿dquiere un fundo que no padece de
servidumbre pasiva y el vendedof inform¡ al comprador que sí la padec€, aunque lógicarnente
posible, es irrelevante, porque el único pelig¡o p¡¡a el compBdor al no e¡f^blar la acrio nega-
toda cootra el supuesto titular del p¡edio domin¿Dte, de que éste la adquiera por ¡/sucapio, se

hizo imposible dcsdc que la l¿¡ Scriáo¿i¿ prohibió tal usucapión de se¡vidumbres.
El asunto s€ complica ¿ú¡r má.$ cuaDdo se toma en cuenta el modo de transfercncia del

pfr'diot ¿rnptio vendirio + mancipatio o cmptio venditio + truditio/ in iure ce¡sio, ¡tendida la
diversidad de renedios a la evicción que entonces se oft€c€n: actio auctoritatis o actio empti
(cxcluyéndose la ¿cri¿ ceni e inc¿ríi derivúas de la stipulitio duplae o habere licere, qve to
se aplican a las s€rvidumbre)

Etr la segunda hipótesis, po¡ su pa¡t€, s€ p¡esenta¡ estos supuestos: (i) que el pos€edor de
un prcdio consütuya una servidumbf€ pasiva sobre un p¡edio que no le pert€nec€: el dueño
del predio (supuestsJ¡eüte) domi¡anie es vencido en la vindicatio scr,irurij; (ii) que uno de
los codueños de u¡ p¡edio, pero no los demás, cotstituya ü¡a servidumbre sobre el fu¡do
comrilrl (apareots¡do se¡ dueño singula¡): t¡mbié¡ el dueño del p¡edio (supuestanente) domi-
¡ante es vencido en ls víndicatio scrvitutít.

Es sobrc la base de este €squena de hipóte$is y supuestos, que la A. ha sistematiz¿do las
fuentes concernie¡tes at tema y fijado la disciplin¿ jurldica que de ella¡ se d€¡iva. Como
Fesupuesto, eramh& adcmás las ca¡acterfsticas ElevaDtes de las s€¡vidumb¡es a efectos de su
avicción; en u¡ intc¡iesatrE apéndic! clntasta el ¡égin€n civil español de la eücción con sus
tlsultados romanl$ticos, del cual cotrtra.st€ s¡le desfavo¡ecido el prinero. Hay un capfhrlo
rcbre la evicción del usuftucto, que mejor hubiera sido tambié¡ un excu¡so.

Este libro (que cs u¡a tesis docto.al) destaca por su ¡igo¡ lógico (eo el que se ve l¿ mano
d€l di¡Ector de la teris, el p¡of. Jua¡ Miquel), po¡ el mertado uso de las ñ¡enres y de la crltica
(al cual método dedica algunas págims) y por h¡cer luz de coljunto sobre un t€na que car€-
cla de Eata¡niento unitario etr l. ¡oma¡lstica.

A. G.

PE AE , lMa¡trel, I ., El¿m¿ttos Auxiliares dc Clase de Historia del Dcrecho E pañol (C ¡.dr^
de Historia d€l Der€€ho y de la lNtih¡cio¡es. Depa¡tariento de Der€rho Privado E$pecial
Universidad de M¡laga- Ba¡c€lona, 1993) 397 págs.

La obra del disti[guido profesor Maauel J. Pellez es un log¡ado esfuer¿o por nostra¡ y sinte-
tiza¡ los distintos elernentos que sirven de apoyo para la conformación mejo¡ y rnás ad€cuada
del Programa de Historia del Derccho Español. Pa¡a ello el A. f€aliza un exa¡rEn completo de
los distintos temas que integrs¡ el rcferido programa, así como de los diversos tertos y ma-
nuales, que a su juicio, concidera los mÁs idóneos para la preparación y p¡ofundización por
p¡rte de los alumnos de las disti¡tas lecciones del progf¿¡na.

El libro coosta de una lDtroducció¡, er la cual $e repoduc€ e¡¡ forma ínt9g¡a el Progrsma
de Historis dcl Dcr€cho Esp¡iol y s€ e¡uocian los diversos elerDento3 auxiliar€s d€ clase,
principal¡¡Ente manuales, nonograñas y semin¡¡ios. En relación co¡ los dos pri¡rp¡os, la
bibliograña dada por cl 4., ta¡to pa¡a la pa¡te geoe¡¡l como para los temas espacfficos es

arpllsiDa, 3i bien cl Fopio A. s. e¡c¡rga de i¡dicar cuáles son aqucllos trx¡os que pr€stan



BBlloGRAFIA 627

una mayor uti.lidad y un más fácil r¡a¡€jo para los alu¡¡¡os, r€corrnda¡do su co¡sulta por
pa¡t€ de éstos.

Además la ob¡a ¡e conforma de trs secciorcr, d€dicsdas, la pritrera, a h&¡ utra ¡Ec€¡-
sión de los di$ti¡tos s€mi¡arios académicos que s€ dicta¡ duratrtc el aio e¡ la universidad
catalana y que soo p¡rte itrtegr¡¡te del pla¡ de esh¡dio de la cátedtq asl co¡m ¡ Fesisa¡ los
distiltos apartados qi¡€ co¡rfomE¡ cada una de las leccio¡es qu€ int¿gr¡¡ el p¡ograrn¿ de
Historia d€l Derecho Español, realiza¡do una se¡ie de matiz¿ciones y putrtualizacio¡cs, que
rcsults¡ de gran utilidad ta¡¡to pa¡a el docent€ como pa¡¿ el alur¡rno, asf por +mplo: la sÉpa-
racióD que sc hace ente el estudio del Derecho Mercantil del Derecho de la Navegacióa, la
imponancia de la aplic¿cióú de la filologla y de la lógica a los estudios histó¡ico-ju¡fdicos, la
a¡tsopologla cofno elcmcnto auxilia¡ d€ la Hisforia del Derecho, po¡ ¡nencioDar algu¡os; la
s€gund4 abo¡da la importa¡sia que reviste la obligatoriedad del estudio d€t Derecho Roma¡o
e¡ los distir¡tos plarcs de estudios, tanto de las uoiver$idad€s del occide¡tp cr¡ropeo cono e¡
aquellas muy ajenas a la tradicióD ¡omanlstic4 comolás de Tokio, Jen¡sa¡é¡, El aei¡o y laard
donde el es¡.¡dio del Dcr€cho Roma¡o es objelo de csp€cia.l ar4nciótr y ñnaLnente la t!¡cera
coDtiene dive¡sos a¡tecedentes y notas rcferentes a la formació¡ histófico-jurídica y la ense-
ña¡z¿ de la Historia det De¡echo Amrica¡o que eoúega¡ las disti¡ta! unive¡sidades tro¡tea_
mericalas que oftecen esMios de De¡echo.

Cootiese, además, u¡ Apéndice en el cual se rep¡oducctr diversos te¡tos iwhistóricos que
se ¡elacio¡an di¡rcüa o i¡di¡ecta¡De¡t€ con dete¡mhados temas del fnogrs¡n¿, hdicatrdo e¡
algutros casos respe.¡o de qué lecciótr eo panicula¡ su lecau¡a puede resulo¡ de uülidad e¡ el
proclso de estudio y asimilació¡ int€le¡tual po¡ parte del eler¡ento discente, AsI ¡os etrcoD_
l¡¿mos, por ejemplo, co! fragrDe¡tos de distittas obras de impoftanciq coÍrc la Ceñaaia &.
Tácito, De b.llo Galico de Julio Césa¡, las /rJrjt¡c¡¿r¡¿J de JustiniaDo, trozos escogidos de los
Fue¡os de Vizcaya y Béjar, tas Siete Partidas de Alfouso X, y los texos fnteg¡os de l¡s
Constitucio¡es de la Mooarqula Española de l9 de ¡nar¿o de l8l2 y d€ g d€ jutrio de lg3? y
de la CoDstiÍ¡ción de la Reg¡büca Espaiola de 9 de diciembre de 1931, sólo por nombrar
algunos.

A ¡u€stso juicio esta ob¡a co¡stituye u¡ verdadero qpo¡te par,¿ la €os€la¡z¿ d€ esta rana
del De¡echo, cuyo c¡¡tenido está destin¡do más a los académicos de l¡ ciencia histó¡ico-
jurldico que a lo$ propios csü¡dia¡t$ d€ la cát€drA toda vez quc la i¡rne¡sa ca¡tidad de
datos, ant€cede¡tes, opinio¡cs y bibliograffa que cot¡ega de cad¿ u¡o d€ los acápitcs que
coafonnaa cl prograrna de estudios sólo sería¡ posibles d€ E¡¡eja¡ por aqucllos qw hacen de
l¡ historiognlia ju¡ldic¡ objeto de un esn¡dio ciendñco.

J.C.S.

PÉR.¿ MARTtI, A¡to¡io, las dosas ¿. P¿r.z patoE a lor Íucros d. A¡o8ó¡. Esu¡dio l¡Eoduc-
torio y Edició¡ del Ms¡uscrito 13408 de la Bibliotec¿ N¡cioaal de Madrirl (hsti!¡ció¡ Fer-
¡a¡do El Carólico Futrdació¡ Prlblica ¡le la Diputacióa & Z.{lixgoza. Io¡tituto dc f,br€cho
Comrún Euro¡reo de la Udve¡sidad de Murcia, Zaragoza 1993.), 804 págs .

l¿ obra del Dr. A¡to¡io Pérez de Martln, publicada gracias a.l eifuer¿o cooju¡to d€ la losü_
tucióo Fem¡¡do el Católico de la Di¡utació¡ P¡ovi¡cial de Za¡¡goza y dcl l¡stituto d€ D€fr-
cho Común Europco de la Unive¡sidad d€ Murcia, co¡stituye u! apon inFesciüfibb par¡ €l
estudio y co¡ocimien¡o cie¡tlfico del Der€cbo aragoús histórico. Sc lfar4 e¡ efeclo, de la
edisión cotrpleta de las Gl6as de Pé¡ez P¡tos a los Frnos de Aragól co¡tcnidos e¡ el oa_
¡uscrito 13408 dc la BiblioEca N¡cioml dr Mad¡id, co¡ju¡ts¡Eote co¡ u¡ ciMio i¡t¡oduc_
torio dcl lcma r€aliz¡do po¡ el fopio Eutor.

l.¡ FirFa pa¡rr del libro co¡tic¡€ u! erh¡dio coryleto acerra d€ la ñgu¡a &l ju¡istg
Jus¡ Pé¡ez dc P¡tos, el ma¡ruscri¡o y cl co¡Enirfo dcl pararo & glosas a los lucros de A¡¿_
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8ón. Dcho.e$tudio, impresci¡dible pa¡. pode¡ profundiza¡ en la compl€ja obra de pérez
Patos, cx¡mina cn prirle¡ lugar el ma¡uscrito 13403 r€aliza¡do una des;úó¡ detalada de
éste indicando las obscrvaciones qu€ lc ¡nerccen ar autor los Exros de los fueros cootenidos
en é1, pa¡a lu€go ¡€a.liza¡ un perfil biográfico del jurista apoyado con los pocos ant€c€dentes
que de él se conoccn y por los datos conteridos en las glosas, y ñnaliz¿ cón u¡ e¡a¡ren deta_
llado de los aspectos de mayor interés del aparato de glosas dJ pérez palos: los géneros ju¡í-
dicoliterarios en quc esú escrito las fr¡entes u$lizadas y las principales instituciones juí¿icas
en él contempladas.

L¿ s€g]¡ndl parte, y¡ coresponde a la edició¡ completa del Apa¡aro de Glosas del Ma_
nuscrito 13408 de la Biblioieca Nacional de Madrid, transc¡ipción que, cono sefiala el autor,
no fuc hccha iobre la bas€ del texto original sino de un microfilme iin perjuicio que en algu_
nos c¡ros e¡ pa¡ticula¡ éste consultó di¡cctarñ€nte el original. En est¿ parte se ha procu¡¿do
reproducir el texto fielrneote, incluso cori los e'o¡es g¡am¿ticales del copist¿, con la salvedad
de quc el propio autor resuelv€ todas las ab¡eviatu¡as conte¡idas en ei rc*to, con el fin de
facilita¡ la comp¡e¡sión del lector. También, pa¡a el npjor estudio del contenido del apa¡ato
de glosas, sc i¡clu)€n en esta pa¡te de la exposición u¡l índic€ de citas y otro onomástico
Fina.l¡ne¡rc, la obra cuenta aderiás, co¡l un hólogo realizado por el Dr. Jesrls Delgado Etche_
verrfa, Catedrático de Der€cho Civil de la Universidad de Zaragoz¿, y de un Indice General.

En rcsurnen, s€ t¡¿ta de u¡a nueva ob¡a del Dr. Antonio pé¡ez Ma¡tl¡, que constituye una
verdadera conFibución para todos aquellos académicos de la histo¡iografi; ju¡ldica que pre_
tendan iener u¡ mejor conocimierto del Derecho y de las iostitucionei jurfáicas medievales,
esperialrnente las a¡agooesas.

J.C.S.

PD¡], F., I-EoN, M., VtrI.ANUEVA, 1., San o Toribio de Mogrovejo: Apóstol del Cattejón de
C¿ncr¡r¡cor (hElatu¡a de Hua¡i, Lima, 1995), 366 págs., fotos

Con motivo d€l cualo cent€¡ario d€l slnodo de piscobamba, convoc¡do por Sa¡tlo To.ibio en
1594, el actud obis¡ro que pastorc¿ la diócesis de Hua¡i, Dant€ F¡a$¡elli, ¡le¡ró la edición del
pr€se¡te Fabajo como memoria de la titá¡ica emprEsa acometida ¡nr el arzobispo lfinense en
el Callejótr de Conchucos y como ho¡D€Daje a su prime¡ obispo. Mo¡s. Ma¡cos Libaron.

La obra se articüa eú tes apa¡tados claramente difercnciados. El prinrro, obra de Fran_
cesco Pini Rodolfi, lleva po¡ dtulo "Pad¡€ de los pob¡es, salto y amigo de Dios,' (El arzobis_
po de Lima To¡ibio Alfonso de Mog¡ovejo (1538-160ó), pp. l3_lll. En el mismo se nos
tsaz¿ u¡e ¡ápida, apasiotrada y E asiotratr¡e semblal¡za biogáfica del Javier de Arnérica. Unci_
do 8 la ob¡a de N. SáDchez Prieto S¿ar¿ Toibio de Mogrovcjo, Apóstol de los Andes
(Madrid, BAC,I986) ps¡a ve¡tebrar la prcsente, el &utor va desgraná¡do¡os de forma atrecdó-
tica los rasgos más sobrgsalient€s de la personalidad del sarto, ace¡tua¡do su rico humanismo
y su celo misione¡o. Pero lo que hacc más i¡teresa¡te estc prin¡er apatado €s la aportación
exhaJda de l8s "Actas de los hocesos Beatiñcación y Ca¡onización del Siervo de Dios D.
Toribio Alfo¡so de Mogovejo", que en 15 gruesos volú[Enes s€ co¡serv¿¡n en el Archivo
Ar¿obisprl de Lima. Esta info¡mación d€ p¡Lri€ra ma¡o, de ta¡ diffcil acceso al lector. Ahl
están los capftulos I I y 13 dedic.dos a las visitas; el I I se titul. ,'El pastor de siempre úgila',,
y conticne su "ctrhenamiento en Gra¡ada', las .pritEras visitas en tier¡as peru.¡as,',
"r€pertorio del buen visit¡dof", "pfud€ncia en todo y con todos',, ,'ra.sgos esenciales de los
obispos de Indirs", "¡o como esclavos sino corno homb¡es lib¡es',, ',cont¡a utr abuso frcrjudi_
cial", "dcl cuidado de iglesirs y hospit¿les", "justicia a oda p'meba, empezando con las plaze_
r¿s". Po¡ su p8rt9, el 13, "Aul por ua sola alma" rccoge siete he.hos singul¡¡es: De rodiUas
ea la cárcel, doade mdie se aueve, descolgándose co! una soga, carrcr¿ contra la muerte er el
c¡mi¡o de T¡qui, co burca dc los indios, cn la puDa ¡i¡ bautizo, palabra del coÍ€gidor de



BBUoGRAFIA 629

C¡chapoyas. Al ¡o¡¡ar co¡no fucDtc clave las "Aclas d€l proce3o" cs ratural que s€ abu¡da¡ en

tos tésti-r¡onios d€ los d€claraDtes cor¡ro eD €l 28 ü¡¡l¡do "Un roiario de hechos co¡ l¡ ñrm¡
de Dios" cn el qrrc se nos narral los milagros obr¡dos por cl santo y que ñ¡eror¡ decisivos co

su beatiñcación: "Quemaduras sin huellas dc cicat¡ices" cuyos protago¡istas fuc la cusqueña

doñ¡ Atrtonia Grego¡ia de la Cuev4 el ci¡ujano d€ Trujillo Juar d€ Salcedo, Juar Carra$co...

l¿ segu¡da parie, "El sfnodo de Piscobamba (1594) en la historia de la Evangclización

del Callcjó¡ de Conchucos", pp. l15-321, es la más densa y cornpleta de las tres, ve¡dadero

cor¡áo de la ob¡a que se trutre de los nrejorcs archivos: el A. G. I. Sevilla, los del Vatica¡o y

los lirnenses. Su autor, Miguel lró¡ Gófi84 tras situamos geográfica e históricametrt! el

Callejó¡ d€ Corchucos, cn concrcto l¿ Eocomie¡da de Pkcobamb4 en el capltulo I, se anali-
za su evalgelización e¡ cl tr, dedicá¡dose la terce¡a y principal a la obra de s¿nto To¡ibio
dividida e¡ su actuació¡ e¡ los slnodos y el tsatamiento de las cuestioDes eclesiásticas y socia-

les e¡ el slnodo de Piscobamba. El autor gintetiza su ¡t¡álisis del modo siguiente: "...fue un
paco más cn la eva¡geüzació¡ del vi¡reinato det Péni, y los temas tratados en él plmte¿
p¡opuestas de solución a problemas conc¡etos en el ma¡co de Ia difícil ta¡e¿ de la c¡istia¡iza-
ción. Santo To¡ibio, en el Sfnodo de Piscob¡mba, evaluó los resultados de la apücación del
Terce¡ Concilio P¡ovi¡cial LirreDse, i¡sistió en la obediencia a sus no¡nas y p¡omulgó decr€-

tos ¡cerca de cuestiotres especlñcas suscitadas po¡ su aplicació¡I" p. 278, Se oftrc€ po¡ último
la EaNcripciótr paleográfica del manuscrito del stuodo (pp. 279-315) cusodiado en el Archi-
vo del Cabildo Metopolita¡o de Lima y que forma parte del volulrcn "Concüos y Slnodos

Proü¡ciale¡ Limenses" recopilado por J.M. Bermúdez, ff. 186 al 198.

La t€¡cera pa¡te "El paso de sa¡to Toribio por Conchucos e¡ la memoria popular" (pp.

335-354) se debe a Julio A. Villa¡¡ueva Delgado quien no oculta que "las adcdot¿s (13 se

recogen aquo de sa¡to To.ibio Alfonso de Mogrovejo", a pesa¡ de que cucnta¡ con un audi
to¡io cada vez más úurre¡oso, tiene¡ el enca¡to de la i¡rDediat¿ adhesió¡: ¡o ¡u¡citan morren-
tos de vacilación o duda; d cootm¡io, preconizan la inqueb¡a¡table fe de todo ancashi¡o,
cuyo tadiciooal "a mf rtre cor¡sia llega a se¡ e¡p¡esiótr de t€stimonio colectivo", p. 338.

llay que feücitar la iniciativa de la diócesis de Huari que ¡os a),uda a proñ¡rdizar etr la
itrm¡¡cesiblc pe¡solalid¡d de s¡¡to Toribio, ¡D€di¡¡te el esh¡dio de u¡a pa¡cela co¡crcta,
Conchucos, y el análisis de utra actiüdad, el slnodo de Pi$cobamba de 1594, de las mrllüples
acornetidas por é1.

J.A.B.

Revista Complut¿ns¿ de Histoia d¿ Am¿ica 2l (1995).

DEL [.tDrcE: Félix D. Alm¡¡s"- lr., Social intetocríon b¿twc¿i cieil, military, an¿ mission
conmt nities in Spanish colonial T¿tas duing th¿ h¿ight of lh¿ Bourbon refotms, 1763- 1772
(p. I I -28); Co¡cepció¡ B¡avo Gue¡¡eira, L¿s ,nision¿s ¿e Chiquitos: pervivcncio ! r¿titt¿tcia
de y¡ mod¿lo de coloniución (p. 29-55) Jesús Paniagua Pé¡cz, Debo¡ah TruhE¡, lvr¿v¿r
aponacionet a la phrcrla azuyo dc los siglos XVI y XVII (p. 57-70); Ernesto J. MaEdc¡,

Asinala dcmogrófco .ntrc lot t¿ducciod¿t fra citcoñas ! j¿sulticas de guomnlcs (¡t.71-
83); Ros¡ Müla MErdnez de Codes, D¿ la tcducción a la plantación. La utiliztción dcl
ctclovo tt gro cn las hacicndas jcruiras d¿ la Ari¿ico etpañolo ! potutu¿sa (p. 85-122);
Teresa C¡ñcdo-Argüellcs Fábrcg& L4s reduccion¿r iadlgenos en el sur andino: cttt4tctias
dc producción y sw cfcaos cn ¿l n¿üo o¡nbiente Qt- 1234O)i Nocml Quez¡d¡, Congrcgo-
cioacs dc iadios y grupos émicos: ¿l caso d¿l volL d. Toluco y aonas abdoñas (It. 14l-65);
Edd¡ O. Sa¡nudio A., Proc¿to d¿ poblarnierrto y ¿tigna.ión de rcs¿rardos ca los Andct
ven¿z¡lanos (p- 167-208); Fr¡¡k Schc¡lq Th¿ d¿samoniztció¡ in,h¿ Sulrep.c Disrrict. Th.
Policy of Privatisotion of Cow¡wtd Lo¡thoding in Metico, 1856-19ll (p. 209-29); Er¡na
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M& So¡do, Ias "reduccion¿s" cn Potosl ! su ca¡óctd ulbono (p.231-39); AMól Yaranga
VrlderTams, IrJ ¡.d¡ccion¿t, uno d. tos initrurn¿,,toÍ d.t ¿tnoci¿io (p.241-62).

Red.

Rcvisra ¿e Historia dcl D.recho. lnttituto d¿ Jnvesti9ocioncs dc Historia del Dcrccho- Bt¿e-

nos Aires 2l (1993).

Del lDdice: V. Tau Alzoáregui, El rejido históico del dc¡echo iadio¡o, I¿s idcos directivos
d. Avo¡so Gorcla Gallo (p.9- 72). lnvestig¡ciores: M. A3Fll d€ Ys¡zi Fe.reia, "¿¡ ¿rpd]o
de la vida". Lo rcgulaciót dcl r¿atro pon.ño en lo pinera mitad dcl tiglo X (p.15-96); ñ.
C. DcUafer¡rr¿, Áp¡¡¿tcr para lo hütoria de la audiencia cpiscopal d¿l Tucu¡ru1a ( 1688- 1888)
(p, 97-l3l); G. Gabricl Dotce¡.Ia abolici6n dcl tibuto indlg¿na.n los proüncios d¿l Rlo
dc la Plata: indogacion s cn tomo a un t¿nta mal conocido $r.133-207); R. David Rabino-
vic^, Ia juridizeción dc la r¿loci&t Fn .no-frliol cñ el fawaitisuyu ,ordlo (p. 2@-23); A. G.
7-$rj.lli, Ud cu¿stionamicato ol dcrccho de propiedad. Estado, plagas y agrícuttura. El caso
dc la deJenso aglcola ( I89O- l93O) (p.225-51). Not¡s: R. Rabbi-Ba¡di Caba¡illas, tl r¡r¿r¡-
to juldico dcl ncgro c¡ la doctrino univ.tsitoria del siglo XVI (p.255-71). Carálogo: M.
Adtiá^, Colccción doc¡oi.n al José Eanos Pazos. Ptesentoción t cotelogación (p. 27 5-39O).

Rcd.

Scr@^M, S.¡ld¡o, L¿ codilcazione d¿l di¡iao ronana comuaz ("Icxwo, Giappich€lli, 1996),
xü+ 310 págs.

B¡jo estc sugcrcnte dtulo, €l A., cstedrá¡ico de derccho rom¿¡o de la Uaive¡sidad de Ro¡na II
'Tor V€rg¿¡¿', Épublic¿ ocho arllculos a¡trs editados eD dife¡entrs sedcs cn¡¡c l9?8 y 1995.

U¡a bue¡a ide¡ del cont¿trido d€l libro, pues, s¿ co¡sigr¡e con la le€tura de los dh¡los de talcs
ardculos. Ellos apa¡rce¡ distribuidos en acs partes. A la prir¡era perte¡ecet La codifcaione
giuninianea d¿J ius ¡o¡na¡um co¡nmu¡e; y E ius ¡omatruñ cor¡l¡Drnc codifcato e i codici
dell'ctd dcllc grandi ivob.zioni: a la !.gunda: Codici e rinvio ai 'principi gencnli del diri-
ao '. 1l Codigo Ciúl spa gnolo comc ponte fra tii ¿ña latinoam¿ricono e codici curop¿i: y A
proposito di una prcposta di codifrcaúone dei 'principi g¿ncrcli dcl diino latinoa¡nericazo'
d.ll'arl- viii d.l Tir- Prcl. del Codicc Civilc dcl P¿rú di /98l,' r la t€rccra, cD fiú: L¿ l¡stitu-
¡Jañs di Goio/Giustini¿no: Sull'ins.Bnarn ,tto dellc itriruüoni di díino rcñotro in ltolio:
Andrés Bello 'rornanista-istituzionitta': e Il 'rnéthodo diüctico' di Augusto Tcixeim di
Frcitas ( Prirnc os s.nazioni ).

Como pucde apreciüf., Ees !oü los temss domins¡tes, que justiñca¡¡ las m! partes cn
que !c dividr ls rGcopilacióD.

El pri¡D€to es la codiñcaciótr del d€re.ho romaDo común, prinrro po¡ Justinia¡o (o sea, cl
Corpus iuris civilis); &rpués, e¡ lor 8ra¡des códigos rDodcrtros d€ ñncs d€l s. XVIII y del s.

Xü, en Europa y en A¡Dérica. El A. muestra u¡ csE€cho pa¡¡lelismo cnEe ambos p¡occsos:

?l código cor¡¡oi¡ente; cD cua¡to al fin dc la codiftcación; eD cuar¡to a la ob¡a codificadora c¡
sl; y en cua¡to a $us d€stinata¡ios,

El segu¡do t rna co¡rcspotrdc a los p¡i¡cipios ge¡c¡a¡€s dcl derecho. El punto dc ps¡tida
c! l¿ ¿dogción dc est¡ idce ca cl código Civil de Españ¡ co vi¡n¡d d. la lcfonn¡ dc 1973, quc

sirvc al A. psrr rErDo¡ttrlc rl origcn dc la figu¡a de ta¡cs pri¡cipios ctr el c{di8o sardo dc
t 839; y para ¿sf p¡¡¡¡ tlcspués al relstivstF¡te recicrt! código del Pe¡ú de 1984, que t¡mbié¡
ha rccibido la misma figurr.
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El tcrcc¡o cotrciem€ a la sistc¡nÁtica y didácüca del derccho cett¡¡d¡ e\ las Inttirution¿s
de Gayo-Justhiano, quc cl A. comi€trzs po¡ Etr¡liz¿¡ en su formació¡ histó¡ic& pa¡& luego
entrar cn la üadición itrstitucio¡isi¡ italian4 llor url l¡do; cn l¡ ürericüa, máxi¡na¡rrcDte
representad& por las ,¡triruciodcs d¿ d¿rccho mñono & A^Ms BÉ,llo, por otra; y en la por-
tuguesa-brasil€ñ4 co hn, plasrnada en los tr¿bajos prelegislativos de Augusto Teüeira de
Fr€itas.

Ya hemos dicho que en el libro se reúnen rabajos publicados en diferrntls épocas; pero
l¡ colcatenación temáticas de los rrismos, tal cual se ¡p¡ecia e¡ esta su rcuniótr, so¡ casi
p¡fectas y demuesta¡¡ l¡ esencial cohereÍcia de l¡ largs investigaciótr del A. e¡ tomo a un
ñlón que podrfamos deromhar 'bl uso co¡temporán€o del dcr€cho rcmano", ea la que, ade-
má¡, destacan u¡a cl¿ra co¡¡cepció¡ gcneral del pucsto que ¡l derecho rorn¡lo c¿be en la
cultura jurldica occidental, ula riqueza de inforgración de prinrra Eano sob¡e fuc¡t€s y
bibliografia (tanto rnás ¡Deritoria en utr europeo respepto del derccho anEiic¡¡o, arc¡dido el
consueto desconocimie¡to eu¡opeo de las cosas de Adné¡ica), y la agudct¡ de las obs€rvacio-
nes.

A. G.

Separora del Anuario dc Esru¿ior Amcricanos Seccün de Hit orio{afra t Bibliogrofla 52
(1995) l.

Del f¡dic€: Artícülos: Jua¡ Pablo Fer¡ei¡o, Tbfta.t, cncoñi¿n¿a| , ¿lit¿s. Et ca.to de lujuy ¿n
¿l siglo XVII, p. lE9-214; Juan Carlos Galende Dla¿ EI l¡áro de los virreycs del pení: una
fitznte docunental pa¡a l¿ üstoia d¿ Améríca, p. 215-28: lvf del Ca¡rren Me¡a Ga¡cla,
Estructura dcmogrófica d¿ Vetagua.n.l thlo XVtll (y I ), p,2294O; josé María Oüva
Melgu, El impcio cconórnico intemlcion4l sobre Anirica: a propósito de La, frrooLcircióo
dc la Carrera dc Indi¡s de A. M. Bemat. ,Var¿riales y refleiones pam uta rcnovación ncce-
sari4 p.261-83. Res€las críticas, p. 285-304; Reselas i¡fo¡mativas, p. 305-58; C¡ónicas y
Doticias, p. 359-90.

Red.

ToPAsn FfRR.E'n, Aldo, Histoia dcl d¿¡echo (Valparalso, Edeval, lD6), 159 págs.

Este recic¡te ¡nanua¡ de hisroria del derE€ho s€ c€trEa e¡ la del d€recho de la baja edad nedia
e¡ adda¡te; dc esta guisa queda conrtruido sobre la base dc los grrodcs movimietrtos doctri-
trarios e¡ tomo al de¡r¡ho rot|¡a¡¡o que hatr carecte¡iz¿do a la histori¡ juldic¡ occide¡tal
desd€ entonccs: el derrcho corDún; el huma¡ismo jurfdico; la 3egünda cscolástica: cl iustr¡i¡-
ralisrno racionalista; la codiñcacióa; la pandectlstica. El A. csaudi¿ crda movimie¡lo en gene-
ral y su proyecció¡ cn Esp¡la y, cua¡do co¡rcsponde, en Arnérica y e¡l Chilc, eD espe.ial.

H&y que cclebrar la aga¡icióo dc este t€¡to, cla¡o y co¡trpleto, que no por breve no deja de
ll€¡raf lamentables vacfos e¡ la m¡¡rualfstica histórico-jurfdica chilena.

A. G.

vA.urspB{, Femardo, (U.), Hisroria d. ta T.ofla polttica (Múd l99O - 1995), 6 vols.

Existrtr ues forr¡¡s posiblcs dc coc¡t¡r una rnonogr¡ña cicntlñc¡. pri¡mo, des<¡ibi¡ sim-
plcrDc¡te el coÍte¡ido; scgu¡do, alabar sus n¡é¡itos y sus coqtibucionec a e¡a área coocr€ta
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dc la cie¡cia; t€rcrfo, dcstac¡¡ sus vi¡¡udcs y scñals¡: 3us omisioDcs. Esta última sc¡á nDesFa
pcrrpectiva. [.os ó vohlrDc¡es contico.d utra prolüa r€lación de alguoos de los ternas nás
impofia¡¡r$ del Fnsami€nto ¡nlltico, dcsde la Antígüed¡d hasta l¡ éfbc¡ ContenporÁnee.
Sin cmbargo, s€ dstcubrcn en su l€ctura algu[as omisiones graves. E¡ efecto, la poca o ¡ula
atcnción qu€ s€ p¡rsta a.l pens¡mieDlo crirüatlo. Asi por €jcmplo, pa¡a í¡c¡cioú¿¡ las ¿use¡r,

cias fnás import¡ries: el petrsa¡niento de St. Tomás de Aqui¡o; la cont¡ovcrsia ImFrio ,
Papado, desde Gelasio I hasta Bonifacio VItr; la teorla Concilia¡ist4 la Escuela de Salama¡-
ca; la llust¡¡cióD cristia¡¡ai la DoctriDa Social de l¡ lglesia (l€ón XIn - Juan Pablo Il); la
teologla polltica cristiaDa (prot€sa¡te-católica) del siglo XX; el socialcristia¡ismo de Ma¡i-
tain. P€ro t¡mbiétr s€ spreci¡n oüas faltas, cata vez dc ur¡a coÍie¡te polftico-jurldica social-
d€mocratq ls StaaBlehre de Weirnar (Kelsen, Heller, Sr¡€nd, Radbruch), que marca a toda la
ge¡eració¡ de 1920-1950, co¡stituyeúo el p¡¡¿digma domina¡te en el derecho púbüco euro-
peo (polltico, constitucioD¡I, ¿dminist¡arivo).

So¡¡ de destac¡r especialrDeote los volunrpnes 2 y ó. En el volumen 2 hay una detallada
exposicióD del pensamicDto pollüco dc los siglos XVI y XVll. l,os dos caplolos del Prof. J.

AbeUA¡ cotrstituyeo una exc€letrte y bien documentada ¡elación de la Escuela Jusnátu¡alista
Moderna y dc la Refonna P.otlst¡nte. El volunctr 6 es uDa sínt$is entre historia de la teorla
polidca y teorla fnlftica contempo¡áoca. Los análisis sobre Neolibe¡alismo, la Escuela de
Franh¡n la democ¡agia, Liberalismo y Socialismo cn las postrinE.fas del presente siglo, son
u¡a crcelentc exposició¡ dc esas co¡rientes docritralcs.

Cada volur¡ren cueota con uua introducción ge¡eral. En el volu¡nen I cuya intsoducción
es dc ¡espo¡¡sabilid¡d del Prof. Vallcspín, está prcsentada la serie corDentada desde la pe¡s-
pectiva d€ los par¿dignas rnerodológicos de la geschichtliche Grun¿begñle (B ¡\e\
Contze, Koselle¡k) y dr la Cünbridge School (Skinner, Pocok), rnodclos sobrc los cuales
€stá¡ concebid$ los capln¡los de esta obra.

Eft resulÍ€tr, la p¡es€nc monograñs es sin duda la más compl€t¿ s€rie histofiográRca po-
lltice cn l€Dgua castellam.

P.C.




