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1. PLANTEAMIENTO

La existencia de una disciplina universitaria sobre la que cimentar la investi-
gaci6n de la Historia del Derecho en Espana, y su posterior proselitismo en las
aulas de las Facultades de leyes, tiene su origen en el ano 1883 con ocasi6n de la
reforma que se conocerfa como «Plan Gamazo» I .

La fecha no es casual, nuestro pais estaba a punto de culminar el proceso
codificador. Hasta entonces, la tecnica recopilatoria concebfa el ordenamtento
juridico como un ser palpitante cuyos latidos se prolongaban por el tiempo, a to
largo de toda la Htstoria. Pero, desde el mismo momento de la codificaci6n, que-
daba establecida una frontera precisa y termmante entre el Derecho del pasado y

Reales Decretos de 2 de sephembre de 1883 y de 14 de agosto de 1884 Vid Colecclon
Ieglslatlva de Espana, tomo CXXXI, Madrid, 1884, n6m . 479, pp . 442-455, tomo CXXXIII,
Madrid, 1885, n6m. 317, pp 279-290 .
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el del presente . Sera en ese instante, se dira por algunos, cuando la Historia del
Derecho quede «liberada» de la practica forense y deba encontrar un nuevo sen-
tido, el de su personalidad maspropia 2.

Tanto la codificaci6n como la institucionalizaci6n de los estudios de Historia
del Derecho en los planes de estudio sientan las bases y posibilitan la «libera-
ci6n» de esta ciencia de su, hasta entonces, caracter instrumental con respecto al
Derecho, con respecto al sistema 3.

Pero, con todo ello, estariamos haciendo referencia a una sensibilidad, a un
espiritu, porque si nos conformamos con la mera imagen externa de la Historia
del Derecho, es posible encontrarla mucho antes, por to menos en la Edad
Moderna 4 y, facilmente, incluso conanterioridad . Durante la dpocaen la que uno
de los elementos esenciales del Derecho fue su antiguedad 5, hacer Historia del
Derecho eraunapractica cotidiana de cualquier jurista, necesaria, en buena medi-
da, para decir que cosa fuera el Derecho en cada momento.

A1 parecer, la codificaci6n, es to que se dice, habria devuelto la Historia del
Derecho a la Historia, la habrfa desterrado del Derecho 6. No obstante, la pregun-
ta consiste en saber si realmente es posible una Historia liberada del presente y,

Bartolomd CLAVERO, «I-listoria, Ciencia, Politica del Derecho», Quaderm Fiorenteni per
la storia delpenstero giuridico moderno, 8 (1979), p . 6 .

3 Sobre la Histona como elaborac16n de toda una teoria del poder, vid. J . M. SCHOLZ, <<Pen-
ser les institutes hispano-romames» , Quaderm fiorentint per la storia del penstero giuridico,
rnim. 8 (1979), p. 127

° Sobre los precedentes de la Historia del Derecho en la Edad Modema se han pronunciado
habitualmente los histonadores del Derecho . Pero to que es importante destacar aqui es que esta
imagen extema de Histona del Derecho no responde a los intereses de la Historia, sino a los del
Derecho y, por to tanto, se halla en otras coordenadas . En este sentido, CLAVERO (<<Historia, Cien-
cia, Politica del Derecho», p. 9), ponia en cuesti6n la situaci6n del mds antiguo precedente de la
Histona del Derecho en la figura de Espinosa por ser ¬ ste, nunca un historiador, sino exclusiva-
mente un junsta . El mrsmo, en sus Observaciones sobre las !eyes de Espana (publicadas, como
se sabe, por Galo Sdnchez en 1971), senalaba que la funci6n de su trabalo era <da mteligencra de
las Leyes, Fueros, Ordenamientos y Pragmdticas de estos Reynos y para averiguar los vicios que
en ellas hay por culpa de los que las trasladaron y copiaron y para saber la autoridad de ellas,
cudndo y por quien fueron hechas y promulgadas, que es cosa muy necesaria y provechosa para
la admmistraci6n recta de la justicia».

Concepci6n, esta, del Derecho props de la Edad Media. Aquilino IGLESLa, La creact6n
del Derecho Una htstoria de laformac16n de un Derecho estatal espanol, Barcelona, 1992, I,
pp . 281-282.

Esta afirmaci6n de partida, requiere ser convementemente mathzada, to hace el propio
Bartolomd Clavero al afirmar que <<el sistema Iuridico contemporaneo se hallaba ya bastante
definido por obra de la doctnna en el momento de su implantaci6n hist6rica efectiva con las
revoluciones iusliberales», por to que, y sin querer extraviarse <<en la correa sin fin y sin avan-
ce de los precedentes» , podriamos situar en el Humanismo renacentista, tanto el ongen del sis-
tema Iurfdico contempordneo como de la Histona del Derecho en el sentido que se defiende,
critico y no <<ancilar de los derechos u 6rdenes tradicionales» . Opus cit , pp . 8-9. A partir de
aquella 6poca, por to tanto, convivirian dos imdgenes externas id6nticas en to que al cultivo del
pasado hist6nco juridico se refiere : una vinculada al ordenamiento y, la otra, liberada de 61 y,
por ello, hist6rica .
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en el caso de la Historia del Derecho, puede caberunaHistoria liberada del orde-
namiento juridico y politico vigente.

2. LA ESCUELA HISTORICA YLATRANSIC16N AL NUEVOORDEN
CONTEMPORANEO. EL CARACTER CRITICO DE LA PRRVIERA HIS-
TORIOGRAFIAJURIDICA ESPANOLA

La duda nos asalta, rapidamente, si tenemos en cuenta que este proceso de
liberaci6n» al que hacemos referencia se tramita a travis de la Escuela Hist6ri-

ca. No es una opini6n infrecuente afiumar que «e1 rango cientifico de la Historia
del Derecho adquiere sustantividad y reconocimiento bajo la tutela de la Escuela
Hist6rica» 7.

Mediante la Historische Schule der Rechtswissenschaft, la Historia del
Derecho no s61o alcanzarfa su caracter cientffico contemporaneo, sino que se
convertiria en el factor fundamental de la ciencia juridica. El pasado -el Dere-
cho romano, sustancialmente- se actualizarfa a la luz de la nueva raz6n dustrada
para convertirse en el mejor ordenamiento posible 8: el System des heuttgen
romischen Rechts 9. Por to tanto, la declaraci6n de libertad de la Historia del
Derecho, con relaci6n al Derecho, se haria tras una transici6n condescendiente
que tendrfa como funci6n importar todo aquello que fuese util del tiempo prete-
rito, remozandolo y confiri6ndole una nueva faz que to hiciese adecuado para la
nueva etapa.

La funci6n polftica de la Escuela Hist6rica serfa, por to tanto, garantizar un
elevado grado de continuidad por debajo de las transformaciones que trafa la
dpoca determinada por el constitucionalismo y la codificaci6n . La Historia del
Derecho, en aquel primer momento, si bien presentaba un talante crftico (necesa-
rio, habida cuenta de que se trataba de superar el sistema politico del Antiguo
Rdgimen), no adolecfa, en absoluto, de fuertes dosis de conservadurismo.

No obstante, conseguido el objetivo, la Historia del Derecho no obtendra tan
facilmente la, anhelada por algunos, independencia .

Los historiadores del derecho espanoles de finales del siglo pasado despre-
ciaban cualquier concepci6n de la Historia que la entendiera como un oalmacen
de antigtiedades» 10 . El Derecho tiene que ver con la sociedad . Y dsta debe ser
comprendida, pensaban, no como la mera suma de sus individuos, sino como un

Josh Antonio EsCUDERO, Hlstoria del Derecho . Hlstorlografla y problemas, Madnd,
1973, p 91 .

8 Vid G. MARINI, Savigny e Il metodo della sclenza giuridlca, Milano, 1966.
9 F. C. VON SAVIGNY, 1840-1849.
10 Expresi6n utilizada por Eduardo de HINOJOSA Y NAVEROS, <<Joaquin Costa como Histo-

nador del Derecho», AHDE, II (1925), p . 6 .

ANUARIO DE HISFORIA DEL DERECHO ESPANOL-4
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organismo viviente, independtente. La Histona del Derecho debfa ponerde mani-
fiesto esa concepci6n.

Este sera el marco en el que trabajarian hombres como Rafael Altamira,
Eduardo de Hinojosa, Rafael Urena y, en general, el grupo de historiadores del
derecho que se conciliaron en torno al Anuario de Historia del Derecho Espanol
Esta nueva historiograffa adquirira cierta autoconsciencia de constituir, algo asi,
como la elite que debfa dirigir la renovada marcha de los estudios hist6ricos en
Espana.

Pronto se vincul6, al menos en algunos sectores, a la Instituci6n Libre de
Ensenanza y al pensamiento aleman . Fueron los primeros historiadores profesio-
nales en Espana y, sociol6gicamente, provenian de aquella burguesfa media que
habfa quedado marginada de la vida polftica en la Restauraci6n, y que denostaba
profundamente el nuevo feudalismo de finales del siglo xix, el caciqutsmo . Eran
los criticos de la practica viciada del sistema y, por to tanto, los mayores defenso-
res de la teoria polftica que iluminaba la Constituci6n de 187611, tergiversada en
su aplicaci6n por el siniestro programa canovista.

A pesar de todas las dificultades fue posible formar, a travgs, especialmente,
de las becas de la Junta para la Ampliaci6n de Estudios y con caracter, eso sf,
muy limitado, un grupo de historiadores universitarios al margen de los conven-
cionalismos del aparato polftico .

Ocurre que, este grupo, no podria calificarse facilmente como cultivador de
to que ha venido en llamarse como junsprudencia de los conceptos, aquella cono-
cida evoluci6n de la Historia del Derecho que venia de la mano de la Escuela
Hist6rica, la cual adolecfa de varias deficiencias . Sobre cuales fueran estas y
c6mo superarlas se ha escrito mucho 12 . Yo, entre ellas, haria hincapid en la pecu-
liaridad de esta escuela de atender, sustancialmente, al aspecto juridico de las
normas, marginando de sus estudios, en buena medida, los factores econ6micos

11 Jacques MAURICE y Carlos SERRANO, Joaquin Costa, crises de la Restauracton y popu-
ksmo (1875-1911), Madrid, 1977, pp. 118-119 y 125 .

Ya desde finales del siglo se habian empezado a producer atlsbos de reforma onentados, en
el terreno urnversttario, a potenciar la mvestagaci6n y producer intercambios con el extranjero,
con las enonnes dlficultades producto del dlrigismo intelectual al que estaba acostumbrado el
mundo universltano de la epoca ; en este sentldo, vtd Josh CASTILLEro, Guerra de ideas en Espa-
na Ftlosofia, Politica y Educac16n, Madrid, 1976, p 101 . Interesante, en este orden de cosas, el
debate sobre la autonomia urnversrtana durante la Segunda Repdblica, que se plantea como pro-
cedtmlento de potenciac16n de una docencla y de una mvesthgacl6n mAs libres, pero con el siem-
pre cercano pellgro de aumentarse, con ello, el cardcter profundamente corporativo de la Unmver-
sidad espanola . Antonio MOLERO PINTADO, La reforma educativa de la Segunda Republeca
Espanola PrimerBeemo, Madrid, 1927, pp 181-198 .

12 Especialmente mfluyente ha sldo el trabajo de Helmut COING, «Las tareas del histona-
dor del Derecho» , publlcado en espanol por primers vez en Sevilla en 1977, en traducci6n de
Antonio Merchdn . Yo trabajo con la vers16n mcluida en Maria del Refugio GONZALEZ (compila-
dora), Htstorea del Derecho, Mexico, 1992, pp . 47-91 .
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o hist6ricos de aquellas . Ello presuponia un concepto idealista del Derecho. Las
normas jurfdicas serian independientes de cualesquiera factores sociales o eco-
n6micos. Tenian su propia raz6n de ser, su propia Historia.

Desde los propios origenes de la historiograffa jurfdica contemporanea en
Espana puede observarse que, en primer lugar, el «organicismo» 13, que caracteri-
zaba a la vida cultural de la Restauraci6n, hacia tomar a los historiadores del
derecho, aunalos metodologicamente adscritos al programa de la Escuela Hist6-
rica, una postura contraria al conceptualismo jurfdico, acercandose a postulados
sociol6gicos y economicistas.

Desde estos postulados, el grupo de aquellos primeros historiadores del Dere-
cho insistian en la unportancia de la costumbre jurfdica, o de la psicologfa social,

como modo de reencauzar el proceso codificador que habfa culminado en la
decada de los ochenta del siglo xix. La juridicidad de estos autores no los
enclaustraba en el exclusivo estudio de las normas positivas, sino que los condu-
cfa hacia su vertiente hist6rica, enriqueciendo, de esta manera, su comprensidn 14 .
Hay que tener en cuenta, ademas, que la propia procedencia academica de los
padres del Anuario de Historta del Derecho Espanol, determinaba el caracter
indiscutiblemente interdisciplinar de estos estudios en Espana 15 .

El programa de transicidn conservadora hacia la etapa constitucional y codi-
ficadora que, expusimos, representaba la Escuela Hist6rica, se llevaria a cabo en
Espana, en muchas ocasiones, al margen de los historiadores oficiales ; en ocasio-
nes, serian los politicos que habfan importado las teorfas del doctrinarismo politi-
co frances, los constructores del moderantismo espanol, los que coadyuvarfan en
este sentido; los juristas que realizan la codificacidn en nuestro pats tampoco
dejan de prestar su colaboraci6n, la cual, ademas, estaba facilitada por la circuns-
tancia de la influencia de cddigos extranjeros que, ya previamente y en sus res-
pectivos pafses, habian resuelto el problema de la adaptac16n de ciertos intereses
del pasado a los nuevos tiempos.

Los historiadores profesionales podrian permitirse, en este contexto, cierta

independencia critica, dentro siempre de un orden, desde luego, que explicara el

13 Con palabras de Gil Cremades, «1a mentalidad juridica, al llegar la Restauracibn, esta
plenamente impregnada de orgamcismo» , krauststas, histoncistas y cat6licos estdn de acuerdo en
la necesaria configurac16n del Derecho «en un senthdo annbnmco, orgAmco, mdas vinculado a to
comumtano, a la vida, que al indtvtduo» Juan Josh GIL CREMADES, El Reformismo espanol,
krausismo, escuela historica, neotomismo, Barcelona, 1969, pp . 3 y 125 .

1^ Felipe GONZALEZ VICEN, «Sobre el positivismo jurfdico», en Homenay al profesor
Gemenez Fernkndez, Vol . II, Sevilla, 1967, p 6 .

15 En el Anuario, se aglutman un grupo de htstoriadores que, procedentes de distintas
disciplmas de la historia, confluyen en el objeto de estudio de las fuentes juridicas y las msti-
tuciones medtevales . Alfonso GARCIA GALLO, «Breve historta del Anuario», AHDE, Ll bis
(1982), pp . V111, X11, XlV-XV. Lo mismo, queda muy claro de la lectura de los indices de los
Anuanos de la epoca . Vid. AHDE, Ll bis (1982), Historia del Anuarto e indices, pp . 1-25 .



100 Jose Maria Perez Collados

talante liberal de la primera htstoriograffa juridica espanola, la relaci6n entre
varios de los historiadores vinculados al primer Anuarto de Historia del Derecho
Espanol con la labor reformista de la Segunda Repdblica, asi como el escaso
reflejo que tendria en sus paginas el programa de la dogmatica jurfdica 16 .

3 . LA FUNC16N POLITICA DE LA ORIENTACION INSTITUCIONAL

Realizada la referida transici6n juridica a la etapa contemporanea mediante
la herramienta que significaba la Escuela Hist6rica, la historiograffa jurfdica pos-
terior tendrfa, en Espana dos referentes que la dotarfan de sentido: un referente
corporativo que se falseara, y un referente politico que nunca se asumira explici-
tamente.

Ello se observa si reflexionamos acerca de la metodologia que, en nuestro
pafs, comenzara a imponerse a partir de los anos cuarenta y cincuenta con carac-
ter mayoritario: la conocida por el nombre de «orientacion institucional» .

3.1 LA ORIENTACION INSTITUCIONAL YSU REFERENTE CORPORATIVO

La tendencia que encontraria mayor arraigo en Espana tras la guerra civil y
que, curiosamente, se oponfa a la tradici6n abierta desde la epoca de Hinojosa y
al ideario iniciado con la fundaci6n del Anuario de Historia del Derecho Espa-
nol, seria la «orientaci6n instituclonal» , defendida por Alfonso Garcfa Gallo en
casi todas las ediciones de su Manual de Historia del Derecho Espanol 17 .

La Historia del Derecho se consideraria, desde esta perspectiva, como una
historia de las instituciones, a traves, necesariamente, de las fuentes del Derecho
en donde se regulan estas.

Las instltuciones juridicas se interpretan, en esta concepcinn, como la res-
puesta mediante la que cada sociedad histdrica se enfrenta a los problemas peren-
nes del ser humano. Su estudio no debe ignorar, por to tanto, la expenencta
humans -social, economics o de cualquier otro tipo-, que se esconde detras de la
instituci6n, aunque el historiador del Derecho deba centrar su trabajo, muy esen-
cialmente, en la personalidad juridica que caracteriza a la respuesta institucional .

Si ciertos problemas a los que atienden las instituciones, como hacfa notar
Garcfa Gallo, son cuestiones constantes, inherentes al hombre, podran determi-
narse instituciones que, con las variantes correspondlentes a cada epoca, estaran

16 Gonzalo PASAMAR ALZURIA, Hlstortografia e Ideologies en la posguerra espanola La
ruptura de la tradlci6n liberal, Zaragoza, 1991, p . 165 .

17 Vid. tambl6n, Alfonso GARCIA GALLO, «La hlstonografia juridica contemporanea»,
AHDE, XXIV (1954), pp 605-634.
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dotadas de cierto valor de permanencia. De hecho, asf to indica el referido autor,
muchas instituciones determinaran su peculiar marco cronologico al margen de
las divisiones cronologicas clasicas establecidas por la Historia general (Edad
Antigua, HadMedia, Modernay Contemporanea).

Las diferencias con relacion al proyecto historiografico juridico anterior eran
mas que evidentes. El punto de partida inmovilista que suponia el analisis de pro-
blemas que, de entrada, se consideraban permanentes en todo tiempo y lugar, asf
como el enfoque positivista que determinaba su estudio a traves del analisis,
exclusivo y excluyente, de normas juridicas positivas, poco tenia que ver con los
planteamientos reflejados por los iushistoriadores de finales del siglo xix y
comienzos delxx .

No obstante, los historiadores agrupados en la orientacion institucional pre-
tendfan situarse dentro de la tradici6n historiogrdfica que se habia generado con
aquellos historiadores profesionales que se localizaban, originariamente, en torno
a Hinojosa; con ello, lograban dejar establecido un vinculo cientffico, lease obje-
tivo y al margen de intereses polfticos, con estos cientificos, de manera que se
encubrfa el verdadero referente politico de esta Escuela, que sera el que dotard de
sentido a su programa historiografico .

La posicion que se defiende desde la propia «orientacion institucional» es
que el padre de la Historia del Derecho espanol, Eduardo de Hinojosa, autentico
cauce de la Escuela Historica en Espana, habfa inaugurado, desde la direcci6n de
la Seccion Jurfdica del Centro de Estudios Historicos, los estudios de Historia del
Derecho en nuestro pais mediante una labor de magisterio que cuajaria, tras su
temprana muerte, alrededor de Laureano Dfez Canseco, con los tres mas destaca-
dos miembros de la, desde entonces, denommada «Escuela de Hinojosa»: Clau-
dio Sanchez Albornoz, Jose MariaRamos Loscertales y Galo Sanchez Sanchez;

la cual produciria una segunda generacion de la que sobresaldrian Luis Garcia de
Valdeavellano, Alfonso Garcfa Gallo y Rafael Gibert. De este modo, quedaba
establecida una lined historiogrdfica continua que nacfa a finales del siglo xix y
alcanzaba, sin fisuras, la posguerra espanola 18.

La intenci6n politica era bien evidente, la reiteramos, poner de relieve que su

caracter de cientificos les situaba, corporativamente, por encima de los avatares

y controversias que se dilucidaron en la guerra civil. La Historia del Derecho

pretendfa presentarse como el producto inocuo de la investigacion que realizaban
sus cultivadores en sus torres de marfil .

En cuanto estas afirmaciones, es nuestra opinion, tenfan una intencionali-
dad politica, eran bastante artificiales . Ello resalta de manera palmaria tras la
comparaci6n entre dos ediciones de una misma obra de Antonio Ballesteros

8 En este senthdo y de forma bien reciente, Bruno AGUILERA BARCHET, lntroducctonjurt-
dtca a la Historta del Derecho, Madnd, 1994, pp. 75-78
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Beretta 19 . En la primera, fechada en 1920, el autor afinnaba (con la autoridad
de hacerlo de forma contemporanea, ya que Hinojosa habfa muerto el ano
anterior), que la temprana muerte de este le habfa privado de la posibilidad de
dejar apenas discipulos . Veinte anos despu6s, en la slguiente edici6n de la
obra, Hinojosa sf «ha formadouna Escuela de Historiadores del Derecho» .

Lo cierto es que entre la metodologfa de la «Escuela» de Hinojosa y la orien-
taci6n mstitucional apenas pueden establecerse identidades metodol6gicas, habi-
da cuenta, incluso, de que la orientaci6n institucional se presentaba a sf misma
conuna curiosa autoconsciencia de «novedad». En 1952 y con ocasi6n del cente-
nario del nacimiento de Hinojosa, Garcfa Gallo pronunciaba una conferencia,
postenormente publicada en el Anuario de Htstoria del Derecho Espanol del ano
siguiente, con el tftulo «Historia, Derecho e Historia del Derecho» 20. Allf recla-
marfa el caracter exclusivamente jurfdico de la Historia del Derecho desligando,
por to tanto, la Hlstoria del Derecho de la Histona general. La «novedad» podria
estar justificada, si tenemos en cuenta la falta de coherencia que esto significaba
en relaci6n con los antecedentes historiograficos espanoles anteriores a la guerra
civil, to que se cohonestaba muy poco con la sincr6nica pretensi6n de aparecer
como «Escuela de Hinojosa» 21 .

3.2 LA ORIENTACION INSTITUCIONAL YSU REFERENTE POLITICO

Unaimportante caracteristica de esta lfnea metodol6gica consiste en la iden-
tificaci6n entre las fuentes del Derecho y el objeto material de estudio del Iuslus-
toriador.

Garcfa Gallo afinnaba reiteradamente en el paragrafo mimero 41 de las mul-
tiples ediciones de su Manual de Historia del Derecho Espanol, que to unico que
cabe historiar es el Derecho positivo . Con ello, se pretendia alcanzar un unpor-
tante grado de seguridad en el objeto de esta disciplina y, ademas, eliminar las
inestables y fluctuantes alegaciones a los derechos naturales o valores juridicos
extralegales que contaminaban con valoraciones apnorfsticas la investigaci6n, al
tiempo que se dotaba de un indiscutible caracter juridico a la ciencia de la Histo-
ria del Derecho.

No obstante, esta pretendida objetividad constituia una falacia desde sus pro-
pios planteamientos, pues implicaba una prevla defmici6n de fuente del derecho,

Antonio BALLESTERos BERETTA, Hlstorna de Espana y su influencla en la Historia Uni-
versal, tomo II, Barcelona, 1920, p. 480, y tomo IX de la edici6n de la obra anterior de Barcelo-
na, 1941, p. 139

20 pp, 5-36 .
21 Estas mlsmas rethcencias plantea Francisco TomAs Y VALIENTE, «Escuelas e hlstonogra-

fia en la 1-hstona del Derecho espanol (1960-1985)», en Hispana entre derechos proptos y dere-
chos naclonales, Attl dell'incontro de studio Fuenze-Lucca 25, 26, 27 maggio 1989, I, p 18
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la cual servfa de instrumento de selecci6n de unas fuentes, que serian considera-
das como juridicas, frente a otras que se excluirian por no serlo.

Por otra parte, la confusi6n de las fuentes con el Derecho, la concepci6n de
que el Derecho historiable es s61o el contenido en ellas, reduce en mucho las
posibilidades de nuestra ciencia, sobre todo porque, en el especifico ambito insti-
tucional, implica dedicarse al estudio de cadaveres, ya que la instituci6n, con-
templada tan s61o como regulaci6n positiva descrita en diversas fuentes, no es
sino «1a piel que el reptil abandona tras la muda, o el esqueleto que se perpetda a
nuestros ojos a traves de su fosilizaci6n», puesto que, en muchas ocasiones ono
es sino con la instituci6n con to que termina la vida juridica, verdaderamente rica
s61o en su gestaci6n» 22 .

Como por Derecho (fuentes del Derecho), s61o cabfa considerar el conjunto
de las normas positivas, esto es, las procedentes del poder institucionalizado, se
vendrfan a minusvalorar cualesquiera otras formas de organizaci6n, hipotetica o
real, al margen de las instancias del poder constituido. La Historia del Derecho
terminaba por ser, de esta manera, la Histona del Derecho oficial .

Unahistoriograffa de estas caracteristicas serviria, casi inevitablemente, para
justificar el presente . Interesaria al presente, al «statu quo» . En el conocido y
reciente debate sobre el Estado moderno se ha puesto de relieve la utilhdad que
tiene el historiador para el poder, en tanto que una herramienta de dominaci6n
cuestionable y moderna como es el Estado, pretende hacerse aparecer como la
forma de organizaci6n polftica de todo tiempo en Europa desde la caida del Impe-
rio Romano 23 .

El pasado se habrfa definido asf porque interesaria al presente y porque
podrfa repercutir en el futuro, acomodandolo a las circunstancias que interesaran
a aquel. Aun mas. La orientac16n institucional, en tanto que propugnaba cierta
dosis de permanencia para las instituciones (segun Garcia Gallo, «la persistencia
de las instituciones e incluso a veces de su regulaci6n, es algo evidente que han
menospreciado hasta ahora los historiadores del Derecho» 2°), se hacfa inevita-
blemente justificativa .

Los problemas que se dicen constantes de la experiencia humana y a los que
da respuesta el Derecho, inducen a presentir una continuidad interna, sugteren
«tipos» mds o menos permanentes en la respuesta juridica objeto de estudio, los

2z Jesus LALINDE, «Apuntes sobre ]as ideologias en el Derecho hist6nco espanol», AHDE,
45 (1975), p. 126.

23 Un analisis de las tendencias historiogrdficas y sus motrvaciones, «erkenntnisleitenden
Interessen», en el concreto campo del asunto «Estado Modemo», to ofrece Antonio M. HES-
PANHA en Visperas del Leviatdn Instituciones ypoder politico (Portugal siglo XVII), Madrid,
1989, pp . 19-37

24 Alfonso GARCiA GALLO, «Historia, Derecho e Historia del Derecho» , AHDE, XXIII
(1953), pp . 23-25 .
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cuales conducirfan a involucrar derecho presente conderecho pasado ; muycerca,
por to tanto, de la reasunci6n de las concepciones dogmaticas de una Escuela
Hist6rica de la que se pretendia, presuntamente, huir.

La profunda diferencia entre la concepci6n de la Escuela Hist6rica y la orien-
taci6n institucional estribarfa, sm embargo, en que aquella pretendia una elabora-
ci6n te6rica de los conceptos jurfdicos, para adaptar los intereses tradicionales a
los renovados cauces juridicos de los nuevos tiempos. Y, precisamente, para
encubrir la trastienda politica de su programa, desarrollaria su itinerario hist6rico
al margen de unos factores sociales o econ6micos que, siniestramente escondi-
dos detras de su programa juridico, te6ricamente parecfan no afectarles 25 .

La orientaci6n institucional no se comprende sin una referencia polrtica en
relaci6n con la dogmdtica juridtca, ya que para poder preconizar como objeto de
estudio del historiador del Derecho la «experiencia jurfdica» de todo tiempo,
debian estar previamente elaborados los vinculos de continuidad que relaciona-
ran a las instituciones posteriores a la codificaci6n con las del Antiguo Rdgimen
y epocas anteriores, trabajo realizado con anterioridad por la jurisprudencia de
conceptos, de forma que la funci6n justificativa de la Orientaci6n institucional
fuera posible y, para los mtereses protegidos por el renovado ordenamiento jurf-
dico, necesaria26 .

4. EL RETORNO DELA HISTORIA DELDERECHOA LA HISTORIA .
LA RENOVACION DE LOS ANOS SETENTA EN ESPANA

La decada de los anos setenta contempla en nuestro pais el meritorio esfuer-
zo de un grupo de iushistoriadores por encontrar nuevos caminos en la metodolo-
gfa del trabajo de los historiadores del Derecho 27, rompiendo con la tradici6n

25 En todo caso, ambas metodologfas tenian en comdn su programatica declarac16n de
clencias estnctamente jurfdicas . Por ello, en el tratamiento ultimo de la respuesta juridlca a los
problemas, la historiografia espanola, dtrfa el proplo Garcia Gallo, no se escaparfa nunca del todo
de la influencla dogmdtrica .

26 En este sentido, Antonio M . Hespanha hace referenda a la func16n critica que desempe-
na la historia juridica respecto al orden prerrevoluclonario y, de qu6 manera, una vez instalado
defimtlvamente el nuevo orden constltucional, aquella mis16n de transformac16n de la actividad
histonogrdfica dej6 de tener sentido, pasando a ser, mcluso, un peligro . (HESPANHA, <<O matena-
lismo hist6nco na hist6na do dereitoo, en A hestoria do dereito na hist6ria social, Lisboa, 1978,
pp . 10-11) . Por ello, se transforma la dmdmica destruu-construlr, propla de la etapa de transic16n,
por la de conservar-aplicar el orden ya establecldo (HEsPANHA, Htstorna das Inst:tuqoes Epocas
medieval e moderna, Coimbra, 1982, pp . 32-33) .

27 Para algunos, no obstante, estas nuevas perspectlvas metodol6gicas constituyen un
debate blzantmo <<porque tanto los que defienden una posici6n como la otra, a la hora de la ver-
dad, es declr, en la producc16n monografica, dlfieren muyPOCO». JOSE SANCHEZ-ARCILLA BER-
NAL, <<Una propuesta de periodificact6n de la Historia del Derecho espanol», en Estudios dedica-
dosa la memorna delprofesor L.M Diez de Salazar Fernhndez, Bilbao, 1992, p. 34 .
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que se habia consolidado tras la guerra civil 28. Al lado de ellos, y de forma mayo-
ritaria, la escuela positivista de la orientaci6n institucional seguia cultivando sus
propias tierras .

En 1975, Jesus Lalinde calificaba a Jose Manuel Pirez-Prendes como oel
mas inquieto dentro del profesorado actual ante las nuevas corrientes del pensa-
miento juridico» 29 . La apreciaci6n era justa ya que, tan s61o tres anos despu6s,
Perez-Prendes encabezaria un proyecto de publicaci6n peri6dica de Historia del
Derecho (Revista de Historia del Derecho), y promoverfa la fundaci6n de un
«Instituto de Historia del Derecho» que, desde la Universidad de Granada, pre-
tendia aglutinar los nuevos planteamientos historiograficos 30.

Las intenciones resultan palmarias de la lectura del «Pr6logo» que firma
Perez-Prendes al ndmero 1 (1978) de la Revista de Historia del Derecho: «La
idea de convocar el coloquio naci6 de observar la necesidad de tomar contacto
entre historiadores generales e historiadores del Derecho; de reflexionar conjun-
tamente sobre qu6 papel y significado corresponden a la Historia juridica dentro
de unos planteamientos de Historia total; de meditar sobre c6mo y hasta d6nde
esa Historia juridica se afectaba por la revisi6n de ideologfas subyacentes en la
tarea de investigaci6n cientifica. Planteadas asi las cosas, era claro queno se tra-
taba de convocar un Congreso mas. . .» 31 .

Una de las nuevas tendencias que aporta la renovaci6n espanola de los anos
setenta, quizas la mas fructifera e influyente, serfa la representada por Francis-
co Tomas y Valiente . El constituiria uno de los mas claros representantes de to
que pretendia ser la liberaci6n de la Historia del Derecho de las cadenas del

28 A finales de los setenta, Mariano Peset ponia de manifiesto de forma meridlana los
pellgros de la concepc16n positivlsta de la orientac16n instttuclonal . Vid su «Introducci6n», en
Antonio PEREZ MAR-riN y Johannes-Michael SCHOLZ, Leglslacldn yjuresprudencla en la Espana
delAntiguo Rigimen, Valencia, 1978, pp . XVI-XVII . O su trabajo con Josh Luis PESET, «Vlcens
Vives y la histonografia del derecho en Espana», en Ius Commune . Sonderhefte 6 Vorstudten
zur Rechtshistorik, Frankfurt am Main, 1977, pp 177-262 . VId ettam, Johannes-Michael
SCHOLZ, «Acerca de la Histona del Derecho en Espana y Portugal, RGDI, n6m . 550 (1982),
pp . 634 y ss .

29 Jesus LALINDE ABADIA, «Apuntes sobre las tdeologias en el Derecho htst6nco espanol»,
p . 128, nota n6m. 15

30 Era el trasunto espanol de la reum6n que se habia celebrado, anos antes, en Italla bajo el
r6tulo «La Historia del Derecho en el cuadro de las ctencias hlst6ncas», plasmada en el trabajo
colectlvo La storta del dentto nel quadro delle sclenze storiche, Florencla, 1966. En su comutn-
caci6n para aquel evento, Amaldo Momigllano mtclaria so discurso con la sigulente afirmac16n :
«Imagmo que estamos aqui para celebrar un acontecirmento lust6nco de cierta Importancla : el
fm de la histona del derecho como especiahdad aut6noma de la mvestlgaci6n hist6nca» Motvu-
GLIANO, «Le consequenze del rinovamento della stona dei diritti antiqui» , en La stoma del derlt-
to .,pp 21-47 .

31 PEREZ-PRENDES, «Pr6logo» , Revlsta de Hestoria del Derecho, 1(1976), p . 13 Se trata-
ba de abrnr la Historia del Derecho a las nuevas perspectivas abiertas por la Escuela de los
«Annales» .
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ordenamiento juridico presente, asi como de su regreso al seno general de la
Historia 32 .

En su opinion, se trataba de avanzar desde una concepcidn descriptiva (y, por
to tanto, acritica y justificativa), hacia una explicativa del Derecho hist6rico,
dando razon de to que el ordenamiento juridico era en cada formaci6n social, de
su implicacion con el poder y, por to mismo, de su conexion con el resto de los
sectores de la realidad social.

5 . HISTORIA Y NARRAC16N COMO FORMADE LIBERACION
DE LA HISTORIA DELDERECHO

La Ciencia que practicamos y que ensenamos se ha abierto a la Historia. Es
Historia . Hoy en dia esta afirmacion constituye un acuerdo muy generalizado .
Pero, con ello, no habriamos sino llegado a un nuevo laberinto, no habrfamos
sino situado el problema en otra magnitud . La nueva pregunta es : Zen que consis-
te el ejercicio de hacer y de ensenar Historia?.

Es opinion bastante compartida la que afirma que cuando ensenamos Histo-
ria y, desde luego, cuando la «hacemos>> 33, el objeto de nuestro trabajo son
oacontecimientos» 34 . Se dirfa que de los sucesos no nos interesarfa, en ese
momento, un posible caracter repetible del quepoder intuir una ley de la natura-
leza, sino su significacidn en si mismos . Una significacidn que solo puede enten-
derse desde el historiador, y desde la sociedad en la que este esta inserto.

Por ello, no podemos aceptar una concepcidn que comprenda la Historia
como una ciencia dedicada al conocimiento del «pasado>>, a la aprehensibn de un
conjunto de sucesos que nutririan un tiempo que se ha ido, ya que toda Historia,
al realizarse por el presente, termina por constituir un orelato>>, una narracidn 35 .

32 Francisco TomAs Y VALIENTE, «Histona del Derecho e Histona> , en VV AA., Once
ensayos sobre la Historia, Madrid, 1976, pp 159-181, «La histonografia juridica en la Europa
continental (1900-1975)» , en Maria del Refugio GONZALEZ (compiladora), Htstorra del Derecho,
Mexico, 1992, p.110. Este mismo articulo habfa sido publhcado, con antenoridad, en L.XXV anos
de evolucton juridica en el mundo Historia del derecho y derecho comparado, vol . 2, Mexico,
1979, asi como en Historta Instctuciones Documentos, nfim 5 (1978), pp . 431-467 . De nuevo
sobre el asunto en la publication que, como mas amba senalabamos, promocionaba Pdrez-Pren-
des como plataforma de la renovation histonografica, «Reflexiones sobre la Histona» , Revista
de Historna delDerecho, mim.11-2, (1981), pp . 91-152 .

33 La afirmaci6n no me parece baladi Mas adelante procuro defender la tests de que la
Histona, en buena medida, la crea el histonador y, en ese sentido, por to tanto, se podria decir
que los hechos narrados carecen, en algdn grado, de vida propia .

34 Paul VEVNE, Como se escr :be la Historta . Foucault revoluciona la Historia, Madrid,
1984,p 13

35 P RICOEUR, Histoire et verue, Seuil, 1955, p. 29 .
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La significaci6n del acontecimiento historiado supone una selecci6n que se
realiza desde el presente ; una selecci6n que elimina unos sucesos y que aprove-
cha otros. Por ello, la Historia es presente, porque se nutre de sus valores y de sus
intereses.

La Historia explica nuestra vida, la cimenta, la fundamenta, le da sentido,
advierte con sus lecciones, orienta las decisiones . En definitiva, sostiene el hoy o
constituye el motor de los cambios que alumbran un manana distinto . Lo que
aconteciera realmente en el pasado no nos interesa, porque aquf no estamos
hablando tanto de «pasado», como de su conocimiento, de Historia .

Lo que nos interesa, en tanto planteamos que cosa sea la Historia, no es una
reflexi6n acerca del contenido de la consistencia del tiempo preterito, sino un
planteamiento sobre la consideraci6n humana en torno aese mismo pasado . Y si
bien es cierto que to que fuera el pasado solamente puede consistir en una cosa,
la consideraci6n humana sobre esa misma realidad siempre sera cambiante y, por
to tanto, no podra defmirse por su contenido, sino, necesariamente, por su forma.
Una forma que no tiene que ver con to objetivamente contado en la Historia, smo
con su necesidad o, to que es to mismo -mas adelante hablare de ello-, con su
trama narrativa36.

Esto puede constatarse en un somero analisis de algunas de las diversas fac-
ciones que la Historia ha representado desde que recordamos .

5.1 LA FORMA DE LA HISTORIA

En un primer momento, la Historia aparece relacionada con el mito, aparece
como una mezcla entre to que serfa la cr6nica real y el relato fantastico . Su fina-
lidad es evidente : conservar unas estructuras politicas y sociales 37 .

Apesar de que la historiograffa griega y romana tenga, a nuestros Ojos, apa-
riencia mas de novela que de ciencia documentada, no es menos cierto que los
hechos prodigiosos de dioses y heroes que allf se cuentan eran tenidos por veridi-
cos por sus contemporaneos .

Yla intenci6n de aquellos primeros historiadores no era otra que la de cimen-
tar su propio tiempo . Herodoto, por ejemplo, alega como justificaci6n a su histo-
ria de las guerras entre los griegos y los persas el valor de «ejemplaridad» que
tenian estos hechos, «pues en la oposici6n entre la libertad helenica y el despotis-
mo oriental, ve uno de los factores esenciales en la vida humana» 38 .

36 En este sentldo, vid Robert LAYTON, Who needs the Pasty Indigenous values and ar-
chaeology, Londres, 1989 ; o Marc FERRO, C6mo se cuenta la Historea a los mnos en el mundo
entero, Mklco, 1990 .

37 Hay queen plensa to contrano Rafael ARRILLAGA TORRENS, Introducclon a los proble-
mas de la Hlstoria, Madnd, 1982, p 16.

38 Luis SUAREZ, Grandes interpretaciones de la Hlstorla, Pamplona, 1981, pp . 24-25 .
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Tucidides, cuando escribe, to hace desde el presente polftico de Atenas, pues-
to que la mitica polis «orientada y concentrada en el presente, se vio de pronto
sumida en un recodo del destino en que el pensamiento polftico despierto se vio
precisado a contemplarse con el conocimiento historico, aunque en un sentido
distinto y con otro contenido: era preciso llegar al conocimiento de la necesidad
historica que habfa conducido la evolucion de la ciudad de Atenas a su gran cri-
sis. No es que la historia se haga polftica, sino que el pensamiento politico se
hace historico» 39 .

Para algunos clasicos griegos -Platon y Aristoteles, desde luego- solo seria
cognoscible aquello que fuera permanente. Lo variable, por futil y mudable, no
era susceptible de ser aprehendido y la Historia, en tanto que relato de las viejas
experiencias, de las culturas que se fueron, de to que ya no esta porque ha cam-
biado, no podria, por to mismo, constituir una ciencia.

En este sentido, la ciencia historica no podria serlo en funcion de los conteni-
dos que describe, sino en relaci6n con los fines que persigue, y la forma en que
los pretende, siempre y cuando -como digo-, estos fines y esta forma se mantu-
vieran como algo constante.
Y si to constante es el interes y la forma de pretenderlo, quizas, por ello, el

estudio cientffico posible se encuentre mas en la reflexion sobre los distintos
resultados de la Historia en orden a sus intereses, que en los contenidos propios
de esta . Llegados hasta aqui, la unica ciencia posible en relacion con la Historia
seria la historiografia. Porque al hablar de Historia como una ciencia deberiamos
tener presente la advertencia de Heraclito: oaunque el logos es comun, muchos
viven como si tuvieran un entendimiento privado» 40 .

La concepcion greco-romana de la Historia, la concepcion cristiana, la filo-
sofia idealista de la Historia, el materialismo historico, las concepciones de Hem-
pel y von Wright, por solo poner algunos ejemplos, Lque significan? Es evidente
que constituyen miradas al pasado desde un inequfvoco presente que aporta sus
intereses especfficos y sus valores concretos. Cada una de estas miradas pretende
plenificar la Historia, terminar su recorrido, agotarla . En ese momento olvidan la
advertencia heraclitiana : «muchos viven como si tuvieran un entendimiento pri-
vado».

La Historia, siempre distinta, siempre la misma, cambia en tanto que se modi-
fican sus planteamientos, sus enfoques, sus valores y sus contenidos . Pero la His-
toria permaneceen cuanto invariablemente supone una mirada al pasado desde el
presente, una mirada que se dirige al pasado desde el entendimiento de una
epoca; para defenderla o para transformarla. Este es su perenne ser y aqui radica

39 Werner JAEGER, Paideta Los ideales de la cultura griega, Madrid, 1985, p . 347 .
40 Jose FERRATER MORA, voz «Herdaclito» , en D:ccionano deFdosofia, tomo II, Barcelona,

1991,p.1485 .
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to constante de su, aparentemente, mudable forma <<cientifica» con que se pre-
senta en cada ocasi6n.

Desde un somero analisis de la concepci6n biblica de la Historia, llegariamos
a estas mismas consecuencias . De las tradiciones o leyendas biblical que expli-
can el origen de la cultura, las ciudades, o ciertas instituciones, podemos deducir
que <<todos estos relatos tienen basicamente un prop6sito etiol6gico : explicar
algo existente en el presente por algo sucedido en el pasado»41 .

Al reflexionar sobre las concepciones biblical, judaicas e islamicas, los auto-
res de la anterior afumaci6n concluyen que el referido prop6sito de explicar el
presente por medio del pasado otorga al historiador <<una actitud de libertad res-
pecto al pasado»42, ya que to construiran -v, deberfamos decir, reconstruiran- de
forma interesada, prescindiendo de las limitaciones que impondrian presuntos
criterios cientificos de veracidad hist6rica.

Esta tradici6n cristiana se proyecta en la Edad Media y fundamenta la con-
cepci6n europea medieval de la Historia . Un hecho hist6rico, la venida de Cristo
al mundo, inicia una era que, por otro lado, asume la totalidad de la tradici6n
judia que venia preconizando el acontecimiento .

Cristo viene para salvar a todos los hombres. Por to tanto, el nuevo tiempo es
un tiempo universal. S61o habra una Histona, la cual tiene un tinico principio y
se aboca a un fmico fm. Ello suponia unaruptura en relaci6n con las concepcio-
nes cfclicas clasicas . El <<etemo retorno» daria paso a una nueva idea lineal del
tiempo en la que, por otro lado, el providencialismo de los dioses -ahora un
unico Dios- seguiria apartando al hombre del protagonismo de su propio destino.
En esto nada habria cambiado.

La ciudad de Dios de San Agustin fue la obra central de esta tradici6n desde
las invasiones germanicas hasta el Renacimiento . Con el siglo xvi se produce un
regreso a los historiadores clasicos y una revalorizaci6n de las labores de critica
textual -que culmina con la obra del benedictino Mabillon, De re diplomatica
hbri VI-. Pero, sin embargo, no se consigue elaborar una altemativa al agustinis-
mo historiograficoa3 .

Un cambio de planteamientos podria esperarse con ocasi6n de las transfor-
maciones culturales que traeria la Ilustraci6n . Es entonces, y en el seno de un
movimiento cultural masgeneral, cuando se produce la genesis del conocuniento
hist6rico de la mano de autores como Vico, Herder, Voltaire, Montesquieu, o los
idealistas mas clasicos, como Herder, Kant o Hegel.

41 Javier FERNANDEZ VALLINA, Julio TREBOLLE y Montserrat ABUMALHAM, «Tiempo e his-
toria en la tradici6n biblica, ludiae isldmica», en Fdosofia de la Historna, edici6n de Reyes Mate,
n6m. 5 de laEnciclopedia Iberoamericana de Filosofia, Madnd, 1993, p 38.

42 FERNANDEZ VALLINA, TREBOLLE y ABUMALHAM, Op ca , p . 38 .
43 Julio VALDE6N, <El mundo cnstiano (Antiguo y Medieval)», en Filosofia de la Historea,

edici6n de Reyes Mate, n6m . 5 de la Enciclopedia Iberoamericana de Felosofia, Madrid, 1993,
pp . 61-62.
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La modernidad llega a la filosoffa planteando dos modos de concebir la His-
toria 44 . Una primera concepci6n entiende la Historia como el analisis que se
hace de to particular pasado, instrumentalizandolo para mducir una raz6n mani-
festada y desarrollada a to largo del tiempo . En segundo lugar, otros autores
entienden la Historia desde la raz6n ilustrada, observando el pasado a su trasluz y
comprobando en 6l la tesis del progreso inevitable de la Humanidad.

En ambos casos se observa que el historiador se ha situado en un nuevo
mundo valorativo y, desde allf, selecciona de manera distinta los acontecimientos
del pasado ; valora de forma diversa el tiempo ; hace, al fin, otra historia que, por
otro lado, sigue siendo la misma: una mirada justificativa desde un presente que
impone su criterio asu antes, y pretende imponerlo a su despues.

El esquema lineal progresivo de la historiograffa cristiana que habfa sublima-
do SanAgustfn se mantiene absolutamente, solo que la meta perseguida ya no
sera ultraterrena, sino que se habra secularizado .

Todo se considera producto del hombre en el tiempo . Una vez que se ha des-
terrado el providencialismo, las lecciones de la Historia adquieren gran impor-
tancia, pues la libertad que define al ser humano le capacita para encontrar en el
pasado los criterios del progreso . Este es el planteamiento que vincula dos obras
de Montesquieu, las Ideas acerca de las causas de la grandeza y decadencia de
los romanos, publicada en 1734, y su Espiritu de las Leyes, aparecida catorce
anos despues.

En la primera, racionaliza los enormes logros del Imperio romano y los por-
ques de su decadencia ; en la segunda, aprende de aquella experiencia yconstruye
una teorfa politica que no se enttende sin la racionalizacion que previamente ha
realizado de la historia de Roma.

Pero Montesquieu, como Francisco Maria Arouet, o Bossuet, son autores que
escriben sustancialmente antes de la Revolucion francesa. Una segunda historio-
graffa ilustrada es la que cuenta en su equipaje reflexivo con la revolucibn, la
independencia de los Estados Unidos, o la guerra de los Siete Anos . De estos
acontecimientos surge la segunda de las historiograffas ilustradas a que antes se
hacfa referencia . No se tratara tanto de inducir la raz6n del pasado, como de
entender este mismo pasado desde una raz6n que construia, ya, un presente para
el que el nuevo hombre libre necesitaba constantes soluciones . Este seria el caso
de autores como Turgot o Condorcet.

El camino quedarfa lfmpido para la llegada de los idealistas . Kant, Fichte o
Hegel serfan la culminacion necesaria del proceso ilustrado en el campo de la
Historia . Con ellos, la Historia alcanzarfa a ser una Historia de la razon. El Esta-

Es la tests de Josh M. SEVn.LA en su trabalo «E1 concepto de filosofia de la Histona en la
modemidad», en Filosofia de la Historia, edicidn de Reyes Mate, n6m. 5 de la Enciclopedia Ibe-
roamericana de Filosofia, Madnd, 1993, pp . 65-84 .
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do liberal constituiria su meta yEuropa su refugio. La Historia se convertia en la
justificacion de los logros revolucionarios: de nuevo se hacia conservadora.

Este lugar inconmovible que ha ocupado la Historia se ha mantenido, mas
que evidentemente, con las corrientes historiograficas que han venido despues.
Positivistas y marxistas han buscado en el tiempo las leyes que servian a su modo
de entender el mundo. Y, todavia mas tarde, la creciente complejidad de nuestras
sociedades ha producido las mas variadas tendencias historiograficas, fruto de un
mundo en el que se encuentran representados cada dia mas intereses y mds idea-
les con posibilidades reales de expresarse y con consciencia de su diferencia .

5.2 LA HisToRiA Y su suiETo

Concebir la Historia como el trabajo pulcro y desinteresado de un escritor
que describiese los distintos sucesos del pasado, en expresion de Ranke, wie es
eigentlich gewesen -tal como propiamente han sido-, es una pretension imposi-
ble. Miran los ojos de quien mira, y ello impone una circunstancia ineludible a la
mirada . Luchar contra esta determinacion es combatir nuestra propia naturaleza.
Lo inteligente seria, por to tanto, aceptar to imponderable y avanzar hacia una
historiografia que quisiera ser profunda yconscientemente humana.

ZComo seria esta historiograffa? Antes se ha dicho, profunda y consciente-
mente humana . Esta historiograffa partiria de la premisa de que la Historia la
escribe el historiador, y de que este es un hombre.

Se pueden narrar muchos acontecimientos, ocurridos en muy diversas epo-
cas; incluso, es posible descnbir las mismas cosas de muy diversa manera . La
esencia de la Historia dificilmente podrfa ser descrita en funcion de su objeto ya
que este aparece como algo multiforme, inabarcable, indefinible en suma . Lo
comun no puede venir dado, por to tanto, por que se cuenta, sino por quien to
cuenta, que, en todo caso y siempre, sera un ser humano . La Historia habra de ser
comprendida en funci6n de su sujeto .

Cada accidente del pasado, cada acontecimiento, cada oparte» cobra sentido
hist6rico en tanto que se sumerge en el «todo», esto es, en la humanidad que la
comprende, que la explica y que la dota de un sentido.

Pero esta humanidad que comprendeno es un saber absoluto, no es unaraz6n
que se despliega, que atraviesa el tiempo ; la humanidad que aprehende el pasado
es, primero, la del historiador que hace historia y, al tiempo, es la de todos los
hombres que, en tanto que humanos, estamos presentes en cada individuo de la
especie.

Por ello, la mirada que se proyecta sobre el pasado no puede entenderse sin
unos criterios de seleccion y de comprension personales, empdticos; unos crite-
rios que contendran un tanto de humanidad-puesto que solo el hombre es capaz
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de comprender al hombre-, y otro tanto de to que de exclusivo e irrepetible exis-
ta en la personalidad de cada historiador.

La historiograffa es, por to tanto, necesariamente humana, necesariamente
psicol6gica y, por ello y tambien, necesariamente adscrita a un momento, un
grupo social y un pals concreto desde donde se realiza45 .

Es asi como la Historia es psicol6gica yes social 46 -adscrita a su lugar y a su
tiempo concreto, Es asf como la Historia puede ser libre, esto es, producto de la
decisi6n del que la escribe. Ya que el historiador, al relacionar empaticamente
sucesos y acontecimientos del pasado e interpretarlos, construye «tipos» ideales,
categorias que rehacen el pasado, vinculan a unos hombres con otros y dan senti-
do al tiempo .

El problema esta en optar por considerar a aquellos «tipos» como algo objeti-
vo, perceptible por algun criterio de intuicidn humana -lo cual nos situaria en un
neokantismo mas que evidente- o, por el contrario, interpretar que los referidos
«tipos» o categorias ideales son el producto de una decision subjetiva del histo-
riador -en expresi6n de Theodor Lessmg, la Historia vendria a ser, en este segun-
do caso, no una ciencia (wissenschaft), sino una querencia (willenschaft),

En mi opini6n, la empatia que relaciona la 16gica del historiador con los
acontecimientos hist6ricos es un producto del deseo, de la voluntad de aquel
que escribe la Historia. Una voluntad que esta sumida en un momento y en un
lugar determinados que la vinculan y la determinan, pero que en ningdn caso
pueden explicarla absolutamente, quedando siempre entre todas las lineas que
hablan del pasado, un ambito, por reducido que sea, en el que la libertad es
absoluta .

La Historia no podria concebirse, desde estos postulados, sin la existencia de,
al menos, un hombre libre decidido a escribirla. Pero estos planteamientos pres-
cinden, de salida, de la critica que las dltimas d6cadas han dedicado a la catego-
ria de individuo -muy especialmente desde el estructuralismo 47-. Al rehabilitar
ahora esta noci6n estaremos hablando, necesariamente, de un hombre nuevo, ya
que no podrfamos volver la cara sin mas, ignorando los planteamientos que han
venido negando la existencia del tndividuo, del hombre libre. En todo caso, cons-
tituye una obligaci6n defmir qui6n sea ese hombre que termina el siglo xx y que
pretende escribir Historia .

45 En este sentido, comparto la conocida expres16n de CROCE de que toda Histona es His-
toria contempordnea, La Htstorta como hazana de la ltbertad, M6xico, 1960, pp 9-11 .

4b Podra sentirse aquf, no sin raz6n, la larga sombra de Wilhem DILTHEY, Introdumon a
las ctencias del espiritu Ensayo de unafundamentac16n del estudio de la soctedad y de la Histo-
rta, Madrid, 1986 .

47 Son mteresantes, a este respecto de rescatar la umdividualidad, los trabajos de L FE2ai y
A. RENAuT, La pensee 68 Essai sur 1anti-humamsme contemporain, Paris, 1985 ; o 68-86 . lune-
raeres de 1'endevidu, Paris, 1987
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5.3 EL HOMBRE Y LA HIsTORiA

El hombre vive entre su pasado y su futuro . Siente el peso de aquel y con-
templa las posibilidades que le brinda este . En tanto que pasado, el hombre es un
narrador de sf mismo. Redacta un interminable relato que, como Pendlope, des-
hace y comienza en cada ocasi6n. En tanto que futuro, el ser humano se marca
objetivos, tiene ilusiones, pugna por lograr ciertos fines.

Ambas versiones del individuo son constitutivas de su identidad esencial . No se
puede concebir un hombre sin pasado, como tampoco sin futuro -por reducido que
sea-. Esto quiere decir, a su vez, que no sera posible comprender el pasado de cada
hombre sin el futuro que tienen planteados todos los seres humanos; asf como, tam-
poco, el futuro de un mdividuo podra entenderse sin el pasado que to fundamenta.

La realidad de la que el ser humano forma pane se constituye por todo aque-
llo que es, mas todo aquello que es posible pensar que sea48 (y, recordando el
aforismo wittgensteiniano, habra que tener en cuenta que «todo to pensable es,
por to mismo, posible»). Entre la solidez de to pasado y la aleatoriedad de to
futuro cobra vida el sentimiento humano de la libertad, como posibilidad real de
un ejercicio de la voluntad en donde el hombre se construye a si mismo.

Dentro de estas concepciones, el oficio de historiador se nos representa como
uno de los mas especfficamente humanos, porque el historiador, cuando hace
Historia, se hace a sf mismo como ser humano y coadyuva a la construcci6n de
su sociedad.

El historiador recuerda, pero este verbo designa una accion que no pretende,
en absoluto, reproducir el pasado como si el hacedor de Historia dispusiera de un
espejo que pudiese proyectar sobre el tiempo transcurrido . Al contrario, el histo-
riador, al escribir la Historia, construye un relato que no puede entenderse sino
en funci6n de to que el mismo historiador desea, de to que el mismo historiador
contempla como posible y asf to espera en el futuro . Esa uni6n inextricable del
pasado y del futuro, que compone la esencia del hombre, cobra una manifesta-
c16n peculiarmente humana en el trabajo del historiador.

El historiador to es en la medida en que «escribe» el relato que compone.
Escribe y, en la medida en que escribe, su recuerdo se hace social, compartido .
Por ello, aun a pesar de interpretar la Historia a traves de su sujeto (desde el indi-
viduo), la dotamos, necesariamente, de un caracter social .

48 En relac16n, no con el mdividuo, sino con la realidad social objeto de la Histona, Manuel
Cruz afirma que, frente a la concepc16n estatica de esta realidad por parse de la ciencia traditional,
habida cuenta de que la realidad social «est5 constituida en to fundamental por sujetos (es un
mundo de suietos)», su correcta mtelecci6n debe it de la mano de una concepc16n dmdmica. Para
la ciencia traditional, la realidad tenfa que ver con el estahsmo de <do que hay», mientras que «en
nuestrapropuesta es to que hay mds to posible, porque s61o en un mundo habitado por sujetos tiene
cabida (y senrido) la posibilidad» . Manuel Cauz, Felosofia de la Historia . Madrid, 1993, p . 257
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El lenguaje es en tanto que comunica, el lenguaje presume al que escucha,
parte de su existencia y la escritura lleva al extremo esta peculiaridad del lenguaje .
Por ello, el historiador recuerda por todos, es su trabajo, el encargo que le hacen los
demas. Recuerda para ellos. Yrecuerda libremente, transido por to que la colectivi-
dadde aquellos con quienes comunica (su grupo social, la clase a la que pertenece,
el mundo de personas que determina yconque determina su lenguaje) pueden asu-
mir como recuerdo, pueden aceptar como soporte de to que sonyde to que preten-
den ser. En este sentido la Historia no puede decir la verdad, no puede ser la des-
cripci6n del pasado . El relato lustorico no sera nunca una replica veridica de to
autenticamente acontecido, puesto que ni to pretende, ni es esa su funci6n. Desen-
ganemonos; si un historiador hiciera tal cosa, todos le tirariamos piedras 49.

Se recuerda to que se quiere recordar y to que se puede recordar. Y sobre ese
recuerdo se forma un sentimiento que termina en to que somos, construyendo
una pasi6n que nos sostiene, al tiempo que nos permite creer en otras regiones
mas prosperas que se encuentran mas ally de nuestros dfas, en el futuro que da
vida a nuestras acciones, que las dirige y las orienta. Recordar un pasado que
predicara contra nuestros lazos sociales mas queridos, oque atentara contra nues-
tros proyectos para el futuro resultarfa diffcilmente soportable . Y ello porque la
verdad historica poco tiene que ver con la verdad cientifica, con la verdad objeti-
va susceptible de ser percibida por los sentidos .

Las leyes de la fisica, o de la qufmica, por goner dos claros ejemplos, sf resul-
tan experimentales y computables con una profunda seguridad objetiva. De una
formula de aquellas ciencias si es posible decir que es verdadera o falsa y com-
probar su verosimilitud . Pero de una afirmacion de la Historia no, o al menos no
de la misma manera . Porque la verdad historica se hace tal en funcion de la
vivencia a la que sirve. Lo no recordado por miedo, por inservible en ese momen-
to y lugar, to no recordado por atentatorio contra el orden que se vive, o contra el
orden que se pretende vivir, no altera el caracter veridico de to efectivamente
recopilado como Historia . Del mismo modo que el pasado tergiversado, si es
tenido por pasado por aquellos que to fomentan y sostiene su idea de si mismos,
no deja de ser verdad historica. La idea de verdadero o falso, de posible o de
imposible, adquieren en este contexto una dimension distinta a la mas oordina-
ria» y, desde luego, profundamente enriquecedora en tanto que profundamente
humana . Es, creo, en estos termuios como hay que entender la magnffica intui-
cion de Maria Zambrano cuando afirmaba que «no se pasa de to posible a to real,
sino de to imposible a to verdadero» 5° . La verdad o la mentira de la Historia no

49 Significativo, en este sentido, el penplo de vanos histonadores que resena Bartolom6
CLAVEtzo en su trabajo «Leyes de la China : origenes y ficciones de una histona del derecho espa-
nol», AHDE, LII (1982) .

10 Filosofta y poesia, Madrid, 1987, p . 7 .
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tendra nada que ver con su contenido, sino con la forma de su narraci6n -una
forma que, mas arriba, he aceptado como la definici6n esencial de la Historia-.

Sobre la forma que convierte un relato en Historia es posible hacer varias
precisiones, algunas ya explicitadas.

En primer lugar, ya se ha advertido, la narraci6n hist6rica debe referir acon-
tecimientos del pasado que resultan de valor para un grupo social determinado.
Un grupo que podra ser mas o menos extenso y mas o menos significattvo politi-
camente; de ello dependera esencialmente la repercusi6n del texto hist6rico, y no
de cosas como la novedad, la riqueza de la base documental u otros valores que,
si bien habilitan la calificaci6n de un texto como cientifico, divulgativo o, direc-
tamente, indigno, no deparan (superados los mfnimos que la convenci6n de la
comunidad cientffica exige) ni el6xtto ni el fracaso de ninguna obra. Una histo-
riograffa, por ejemplo, «desenmascaradora» de los crueles origenes de las actua-
les relaciones sociales tiene una significaci6n muy distinta para los grupos mar-
ginales que para las clases dominantes -e1 conocido debate, en su 6poca, acerca
de la acumulaci6n originana del capital constituye un ejemplo meridiano de esto
que digo-.

En segundo lugar, la narraci6n hist6rica debe tener vida. Ello significa que el
pasado que refiere tiene que estar en relaci6n con el futuro que pretenden aque-
llos grupos para los que estos relatos hist6rtcos tienen valor. Se explica asf la
impres16n que nos produce la lectura de textos hist6ricos de otros tiempos; nos
parece encontramos ante f6siles, delante de pieles abandonadas por un reptil que
camina ya con otros atavfos. Los valores que trasmiten las obras de Tucidides, de
Tito Livio, de San Agustin, de San Isidoro, no son ya los nuestros . Para compren-
derlas es preciso pensar que, en su dfa, fueron el soporte de sus sociedades, fue-
ron el pasado que sostenfa instituciones yproyectos. Hoy, en sentido estricto, no
sedan ya Historia, sino fuentes hist6ricas, herramientas para componer nuevos
relatos.

El peculiar caracter de la «verdad» hist6rica que predicabamos con anteriori-
dad tiene aquf su columna vertebral. La Historia es verfdica en cuanto es vivida,
en cuanto es vivencia5I .

En tercer lugar, la narraci6n lust6rica tiene que consistir en un relato 52, y ello
por varias razones. La prnnera porque, necesariamente, la Historia de la que habla-

SI En este sentldo, Wllhem DILTHEY, en «La comprens16n de otras personas y sus mamfes-
taclones vltales» , incluldo en Crinca de la raz6n hist6rica, Barcelona, 1986, p . 273 .

S2 Resultan sumamente mteresantes, a este respecto, ]as reflexlones de Trevor J Dadson
cuando compara ]as Cr6nicas de Indias con los llbros de caballerias y de ficc16n en general Tre-
vor J. DADSON, «Llbros y lecturas sobre el Nuevo Mundo en la Espana del Slglo de Oro», Hlst6-
rlca, XV 11, n6m 1 (lulio de 1994), separata, pp . 1-26, en especial, pp . 12-14 . El mlsmo autor me
envia un articulo, «La llbreria de Crist6bal L6pez (1606) : estudlo y analisis de una llbreria madri-
lena de prmclplos del slglo xvu» , que espera su publicac16n en P. CATEDRA y M. L L6PEZ-
VIDRIERO (eds .), El libro antiguo espanol /V, Umversldad de Salamanca (en prensa), en donde
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mos tiene una dimension social en la que el lenguaje, como vehiculo intersubjeti-
vo, se hace imprescindible . La segunda, porque la narraci6n historica, en tanto que
penetra la m6dula humana que se sitga entre el pasado y el futuro, adquiere un
valor profundamente ligado a la persona que la lleva mas ally de to real, adentran-
dola en los confines de to «verdadero». Profundicemos brevemente en esto .

5.4 LA HISTORIA COMO RELATO . DE LA EXPLICACI6N A LA COMPRENSI6N

Es evidente que la concepci6n humana de la realidad (aquello que es mas to
posible), genera un tipo de verdad queva mas ally de su concepcion habitual -e1
conjunto de percepciones presentes en un momento determinado- . La realidad,
en el sentido humano del que hablamos, incorpora la imaginacion, el deseo, la
esperanza. Produce un hombre libre en tanto que le permite decidir quien fue
ayer y que quiere ser manana . En este sentido preferimos hablar, mejor que de
realidad, de verdad .

Y esta verdad que se plasma en la Historia utiliza necesariamente el lenguaje
(ya to he afirmado), pero utiliza el lenguaje construyendo un relato, una narra-
cion en la que tendran cabida los suenos, los valores, las esperanzas, los miedos ;
unanarracidn en la que tendra cabida la humanidad ala que la Historia, en cuan-
to tal, pretende hacerse meritoria.

Cuando el lenguaje persigue la verdad, en el sentido previamente expuesto,
aquel que to utiliza trasciende la filosofia y entra en la poesia . Por eso hablamos
de relato hist6rico, de narraci6n, porque nos encontramos ante una region que no
puede enmarcarse en los estrechos margenes de los razonamientos del pensa-
miento frio y que debera valerse de las sugerencias, de los sentimientos inabarca-
bles, de aquello que, precisamente por no nombrado (ahi radica el poder expresi-
vo de la metafora), adquiere la plenitud de su fuerza 53 .

Nos hallamos ante la obligacidn de construir un conocimiento, la Historia,
que est6 a la altura del ser humano, que responda a la necesidad de ser humana.
De ahi el paso que defendemos hacia una Historia narrativa, porque, si bien oen
el principio era el logos», el logos se hizo carne «y habit6 entre nosotros lleno de
gracia y de verdad» 54 .

La tarea del historiador seria la tarea del hombre libre, la de aquel ser huma-
no que afrontara su pasado reconstruyendolo sin otra cortapisa que su compromi-

reflexiona de manera sugerente acerca de la confus16n entre libros de caballerias y cr6mcas que
se plantea durante la estancia de Don Qui,lote en la venta de Juan Palomeque, capitulo 32 de la
pnmera parte de la obra de Cervantes

53 Cuando Vicente Huidobro recuerda a su madre «y sus ojos Ilenos de navios lejanos»,
aquella mujer que «bordaba ldgrimas desiertas en los pnmeros arcosins», no estaba descnbiendo
realidades, smo que buscaba la verdad autentica, y, por to tanto, viva, de su madre en 61

54 Maria ZAMBRANo, Fdosofia y poesia, p 25
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so con su tiempo y su futuro . Por ello, la Historia escrita por los historiadores
seria una suprema novela, una creaci6n que, por pretender ver la verdad, iria
mucho mas ally de la realidad 5s .

Esta Historia concebida como relato, como narraci6n, es algo distinto a una
Historia que pretendiera ser ciencia. UnaHistoria cientifica, podria decirse, aspi-
raria a oexplicar» la realidad de aquello que hubiera sucedido . Pretenderia ser
fidedigna. ZC6mo? Adaptandose a la estructura de la realidad que se describe .
Explicar significarfa describir algo externo al historiador que to cuenta, este seria
el encargado de realizar el esfuerzo de entender el modo de funcionamiento de
aquello que estudia para trasladarlo, objetivamente, a sus lectores . En este senti-
do se diria del historiador que «explica».

No obstante, la realidad, por el imperativo que impone la condici6n humana
del historiador -mas arriba se habla sobre ello-, consigue repercusi6n en tanto en
cuanto es comprendida por un mimero determinadamente significativo de seres
humanos. La cuesti6n no esta en la «explicaci6n», sino que radica en la «com-
prensi6no. Pero, Lque supone la comprensi6n frente a la explicaci6n? La trans-
cripci6n de un texto de Julian Marias ofrece luz sobre este asunto : «ningtin suce-
so hist6rico mteresa profundamente si no esta referido a la vida afectiva, es decir,
a la realidad palpitante, estremecida, de las vidas singulares ; dicho en otras pala-
bras, si no le pasa a alguien to colectivo como tal no interesa, no conmueve, no
apasiona; a ultima hora no es inteligible, carece de sentido, nos deja indiferentes .
Es menester la proyecci6n en vidas concretas, insustituibles, para que sintamos
interes y para que podamos, simplemente, entender» 56 .

Comprender significa hacer propio to que se comprende 57, por ello compren-
der significa buscarnos fuera, en otro tiempo, en otro lugar para, parad6jicamen-
te, no movemos de nosotros mismos .

La comprensi6n pone la tilde en el lector . El que explica es el histonador,
que, al menos aparentemente, pretende reconstruir los porques del tiempo pasa-
do . Por el contrario, el que comprende es, fundamentalmente, el lector, que hace
suyo el acontecimiento que lee, reescnbiendo la historia . La repercusi6n de una
historiografia sobre otra debe entenderse, bajo estos parametros, en funci6n de la
comprensi6n que inspira.

Sin embargo, el mencionado reparto de papeles encubre una ficci6n que se
asume por todos los actores y sobre la que conviene reflexionar.

5s En esta relac16n que apunto entre Historia y lcteratura, puede consultarse a Hayden
WHrre, El contentdo de laforma, Barcelona, 1992, p 62 .

56 vLa clave de los episodios nacionales», ABC, 27 de noviembre de 1987, p 3 .
57 Partiendo de esta premisa, avance una propuesta de to que podria sigmficar el choque de

culturas en mi trabajo «El proceso mtercultural de formac16n de los Derechos del hombre . El caso
hispanoamericano», Anuarto Mexecano de Historia del Derecho, VI (1994), monogrdfico titulado
La tradict6n Indiana y el ongen de las Declaractones de Derechos Humanos, pp . 187-218 .
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En primer lugar, el historiador se presenta como el factor de la explicaci6n,
dado que tiene que cumplir con una serie de requisitos que le impone su oficio
(los requisitos de la critica textual, el tratamtento de los documentos, el recurso a
un conjunto de tlcnicas auxiliares apropiadas, ofrecer una estructura argumental
conexa y razonable, etc.) ; pero 6l es el primero que sabe (con mayor o menor
consciencia) que la esencia de to que transmite -la «verdad» de su discurso-
constituye una idea producto de su voluntad libre, de su convencuniento irracio-
nal, de su meludible condici6n humana; la cual quedarfa, en todo caso, al margen
de toda posible explicaci6n y s61o serfa transmisible a trav6s de la comunicaci6n
que genera entre los hombres la comprensi6n.

En segundo lugar, el lector, caso de ser «socio» de la mrsmacomunidad cien-
tffica que el autor, proyectara su mirada primero sobre el proceso explicativo del
trabajo historiografico, fiscalizando su itinerario 16gico 58 . En funci6n de ello
evaluara, en buena medida, esa obra . Pero tambien es cierto que la verdadera
evaluaci6n historiografica tendra que ver con la fntima comunicaci6n que trans-
mita, una vez superados los indices requeridos de coherencia en su proceso expli-
cativo interno.

Yello porque la empatia producida en el lector estara en funci6n de los valo-
res que tlumine el libro que se lee, los proyectos que anime, o la estabilidad que
sustente . En consecuencia, es posible decir que en la comprensi6n que inspira el
libro de historia se entremezclan, en los individuos que representan los papeles
de lector y de escritor, los valores del presente y del futuro, en la medida en que a
traves de ellos cobra vida la soctedad o el grupo social de un ttempo determma-
do. Este es el valor esencial de la Historia, su lado humano, aquel del que no
debemos alejamos .

JOSE MARIAPEREZ COLLADOS

58 En ese sentido, la pregunta del lector se centraria no en el «Lque sabes?», smo otra cosa
muy distmta: «Lc6mo to sabes?» . Sobre esta circunstancia, que puede radicalizarse hasta extre-
mos muy pemiciosos cuando el lector es, como el autor, miembro de una comunidad clentifica
reflexiona Niklas LUHMANN, Die Wessenchaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1990, en
especial, p . 607 ; sus conclusiones las aporta a nuestro campo Antonio SERRANO, «La rata en el
labennto o la Histona como observatono juridico» , AHDE, LXII (1992), pp . 675-713 .
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