
MARIANO RUIZ-FUNES, UNIVERSITARIO Y POLITICO

«Soy -dice Ruiz-Funes- uno mas de esa jerarqufa universitaria espanola
que representa a una organizaci6n pedag6gica que habfa llegado a su madu-
rez y que hoy anda dispersa por el mundo. Somos una especie de profesores
ambulantes que hemos tenido la suerte de encontrarnos en Amenca y de ser
acogidos por estas Umversidades *.

En este trabajo -decfa Tomas y Valiente- no se trata del Estado en abstrac-
to o de cualquiera de sus formas hist6ricas, sino de una en particular: el nuestro
concebido como Estado social y democratico de derecho. . . Es su buena salud
to preocupante y de ella, buena omala, al filo de la actuahdad. . . ** .»

Este trabajo esta dedicado a Francisco Tomas y Valiente en el homenaje que
los del Anuario de Historia del Derecho ofrecemos al director asesinado; era un
buen amigo-conservo muchos recuerdos-, fue un universitario, historiador del
Derecho, matado por ETA en febrero de 1996, trabajando en su despacho de la
UniversidadAut6noma de Madrid.

Mi estudio actual tuvo su punto de partida en una conferencia de 1990 I .
Ahora he trabajado en su honor, versa sobre una figura olvidada, la de Ma-
riano Ruiz-Funes, que fue catedratico y politico de la Segunda Reptiblica espa-
nola .

' RUtz-FUMES, M. : Algunos problemas del testimomo, Ciudad Trujillo ; Unmversldad de
Santo Domingo, 1945, p . 1 .

" TomAs v VALIENTE, F. : A orillas del Estado Ed . Taurus, 1996, pp . 12-13
CERDA RUIz-FUMES, J . . « Mariano Rulz-Funes, untversltano» . Conferencla en la Real

Socledad Econ6mlca de Amigos del Pais, Madnd, 1990 (mddita).
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En cierta manera encuentro una posible similitud entre la vida de Ruiz-Funes,
catedratico de Derecho penal en la Universidad de Murcia (1915-1939) y despues

en la Universidad Aut6noma de Mexico (1942-1953), y la de Francisco Tomas y
Valiente, catedratico de Historia del Derecho espanol en las Universidades de Sa-
lamanca yAut6noma de Madrid desde 1964 . Ambos profesores sirvieron a nues-
tro pais, ensenando e investigando y en el desempeno de puestos politicos : diputa-
do y ministro el primero; y magistrado y presidente del Tribunal Constitucional el
segundo. Tambien fueron frecuentemente colaboradores en diarios y revistas .

La Historia de un pafs, Espana -tras una guerra civil-, continu6 realizandose

por vencedores y vencidos, quieran o no los gobernantes del mismo. La publica-
ci6n de obras y prensa espanola no pudo ocultar la que en menor medida fue lle-
vada a cabo en distintas naciones por los segundos . Afortunadamente queda ya
lejos el tiempo de nuestra tiltima guerra civil .

Me preocupo hoy de bosquejar la figura de un universitario y politico de la
Segunda Repdblica espanola que muri6 hace anos en Mexico, exiliado de Espa-
na . Mi trabajo como historiador del Derecho y miembro de su familia, trato de
conjugar los documentos, ensayos, obras y noticias de su vida, con recuerdos

transmitidos en forma oral .
No contamos con una biograffa o estudio completo dedicado a la personalidad

de Mariano Ruiz-Funes y su obra en el campo universitario o politico . En cambto,
son bastante numerosos trabajos unportantes, sobre todo en Latinoamerica, en los

que se destaca su figura como profesor e investigador y politico . Entre ellos selec-
ciono los estudios de otros penalistas y amigos como Luis Jimenez de Astia,
Alfonso Quir6s Castano, Miguel D'Estefano Pisani, Mariano Jimenez Huerta,
Jose Luis Galbe, y los de su discipulo y secretario Julian Calvo. Los de un histo-
riador murciano Jose Antonio Ayala, que, en su trabajo sobre Murcia en la Segun-
da Republica, dedica una pane extensa a nuestro autor y ministro de Agricultura .
Recientemente, su hija Concepci6n Ruiz-Funes, investigadora de la Direcci6n de
Estudios Hist6ricos (INAH), ha redactado un interesante esbozo biografico sobre
su padre, Mariano Ruiz-Funes, penalista, humanista exiliado espanol, en el queha
sabido perfilar su obra, documentos yrecuerdos con testimonios familiares . Espe-
cialmente tratan, por ejemplo los historiadores que han trabajado sobre la reforma
agraria en la Segunda Republica espanola, sobre el ministro de Agricultura,
Mariano Rutz-Funes ; asf Edward Malefakis, Pascual Carrion y Manuel Tun6nde
Lara . Por ultimo, quiero mencionar algunas memorias de politicos de la epoca
como las de Manuel Azana yDiego Martinez Barrios 2.

Ruiz-FurrEs, M . : Ultimos estudios crimmologicos Libro homenaje . Edit Jesus Montero,
La Habana, 1955 . Trabajos de : JIMtNEZ DE AsOA : Mariano Ruiz-Funes y su obra clentifica,
pp . 39-62 . JtMENEz HUERTA, M : Los anos heroicos de Mariano Ruez-Funes, pp . 63-64 ; D'EsTE-
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I. PERFIL BIOGRAMCO

Mariano Ruiz-Funes naci6 en Murcia en febrero de 1889 ; falleci6 en Mdxico
el 1 de julio de 1953 . Hijo de Josh Maria Ruiz-Funes Saez, persona de espiritu
liberal, confitero en la ciudad, hombre culto y abierto; en su confiteria, situada en
la calle de Traperia, cerca de las Cuatro Esquinas . Desde fines del siglo xtx y pri-
mer cuarto del siglo xx, se celebraban, al anochecer, unas tertulias de intelectua-
les, profesores, mddicos y politicos murcianos, a las que se invitaban, a veces, a
forasteros que visitaban la ciudad. Junto al local -estilo modemista- de la dulce-
rfa existia una espaciosa sala, con una amplia ventana enrejada a la cane ; era el
lugar de reuni6n de los contertulios ; al fondo aparecia una bonita escalera por la
que se subia al primer peso . Ya en nuestro siglo, participaba en ocasiones Maria-
no junto a los concurrentes 3.

Ruiz-Funes estudi6 el bachillerato en el Instituto de Ensenanza Media murcia-
no, era una epoca en la que aparecia entre los catedraticos el director, un destacado
intelectual y patricio, don Andres Baquero, doctor en Letras y Derecho por
Salamanca, autor de distintas obras literarias o hist6ricas de temas locales y regio-
nales. Era en aquellos anos la persona mas destacada de la vida de nuestra ciudad 4.

Desde 19101o encontramos junto a otras personas, en los proyectos en torno
a la fundaci6n de una Universidad, to que se consigui6 en el ano 1915, de la que
fue designado el doctor Baquero comisario regio para su organizaci6n y desarro-
llo de sus ensenanzas, comenzando sus tareas tras la apertura de curso en el mes
de octubre de aquel mismo ano. Don Andr6s habia nacido en Murcia en 1853 y
falleci6 en 1916 5.

FANO PISANI, M : Mariano Rulz-Funes, penitenclarista, pp. 94-100; GALBE, J L Mariano Rulz-
Funes, sonrlsa Inolvldable, pp . 11-16 ; CALVO, J : La obra y el ejemplo de Mariano Rulz-Funes,
pp 65-74 . QUIRds CUAR6N, A . : <<Mariano Ruiz-Funes . Vlda ejemplar» Criminalla, ano XIX,
mim 11, M ¬xico D.R., nov. 1953, pp 630 y ss; AYALA, J A o: Murcla en la 1/ Repliblica 3 . Maria-
no Ruez-Funes, mlmstro de Agrlcultura (2 a ed. revlsada) Edlc. Academia Alfonso X el Sablo
Bib de Boslllo, 57, pp 211-260 . Reclentemente su hija : Ruiz-FUMES, C . : Mariano Rulz-Funes
Penahsta, humamsta, exlhado espanol Un esbozo blogrdfico M6xlco D.F., 22 pp (en prensa);
MALEFAKIS, E . : Reforma Agrarla y revolucl6n campesina en la Espana del slglo xx, trad. de A .
Bosch, A Pastor y J. R . Capella. Edlc . Anel, 1971, pp . 41 y SS, CARRI6N, P- La reforma agrarla
de la Segunda Repliblica y la sltuacl6n actual de la agr:cultura espanola Edlc Anel, Barcelona,
1973, pp 131-137 . TUN6N DE LARA, M : Tres claves de la Segunda Republlca, Allanza Umversl-
dad, 451, 1985, «La cuest16n agrariao, pp . 21-215 .

3 Ruiz FuNEs, C . M Rulz-Funes, esbozo. . ., pp . 2-4
4 IBANEZ, J. M. : Andres Baquero Estudlo sobre sus obras llterartas, Cartagena, 1922 .

SEVILLA, A. : Los ,rebuscoso de Baquero Murgetana 7. Murcia, 1955 SOBEJANo ALCAYNA, A. :
DonAndres Baquero o Sofrosine, Murgetana 25, Murcia, 1965 CANo BENAVENTE, J ., Alcaldes
de Muccla, 1886-1939 Tomo II . Ed Ayuntamiento, Murcia, 1985 El Dr. Baquero fue alcalde de
Murcia de 1891-1893, pp 41-45.

5 Dlscurso leido por el Comlsano Reglo Don Andres Baquero Almansa en la mauguracl6n
de la Umversldad de Murcia, 7 de octubre de 1915 Murcia, 1956, 10 pp .
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El dia 10 de mayo de 1930, la Real Sociedad Econ6rmca de Amigos del Pafs
de Murcia celebr6 sesi6n solemne en homenaje a don Andr6s Baquero; entre las
intervenciones destac6 la del catedratico numerario de Derecho penal Mariano
Ruiz-Funes, que describi6 la figura del homenajeado. Asi dijo : «Este gran cate-
dratico provinciano. . . viviendo en dias vulgares y conformistas proyect6 sobre
los corazones (de los alumnos) ylas conciencias una gran luz en humanidad, que
es stempre luz de energfayesperanza. Haci6ndonos mejores, nos hizo mas capa-
ces para la rebeldfa y mejor dotados para la serenidad. Haci6ndonos cultos -en el
hondo sentido de limpio cultivo del espfritu- nos hizo totalmente inaptos para el
gregarismo conformista. Un hombre de to mejor entre to bueno, un gran profe-
sor, de ideas, de austeridad, de dignidad . Por todo ello, debemos a Baquero, los
que fuimos sus discfpulos, voluntades de potencia y de acc16n que se llama la
libertad, la tolerancia, la limpieza moral. Siempre Ruiz-Funes to consider6
como un verdadero Maestro 6.

Hacia 1909 finaliza Mariano Ruiz-Funes la licenciatura de Derecho y comienza
sus estudios de doctorado en la Universidad Central de Madrid . Al nusmo tiempo,
se colegi6 como miembro en el Colegio de Abogados ycomenzaron sus actuaciones
forenses en la Audiencia Provincial de Murcia y en la Territorial de Albacete .

En 1912 present6 su tesis doctoral en la citada Universidad, bajo el tftulo : El
Derecho consuetudinarto en la huerta y campo de Murcia . Fue juzgada por un
tribunal presidido por don Rafael de Urena y obtuvo la maxima calificaci6n . El
mismo ano fue publicada en su ciudad natal 7.

Tomando como punto de partida el contenido de su tesis doctoral y amplian-
dolo territorialmente a toda la provincia, aparece una nueva obra, que fue pre-
miada por la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas de Madrid en 1914,
y se publtc6 con el titulo Derecho consuetudinarto y economia popular de la
provincia de Murcia, en el ano 1916 8.

En 1913, entre ambas obras, Ruiz-Funes da lectura en Madrid aunacomuni-
caci6n de la International LawAssociation inglesa (conference in Madrid) con el
titulo El problema social ante el Derecho Internacional Privado, publicada en
Londres en el mismo ano 9.

RUIz-FUNES, M. : Baquero, Profesor, palabras pronunciadas en la solemne sest6n de la
Real Academia Econ6mtca de Amigos del Pais de Murcia, en homenaje al gran patrncio murcia-
no D . Andr6s Baquero Almansa . Trabalos leidos. Murcia, 1930, pp. 59-60

Rulz-FUMES, M . : El derecho consuetudinarto en la huerta y el campo de Murcia Imp .
Sucesores de Nogu6s, Murcia, 1912. 142 pp .

Rutz-FUMES GARCiA, M. : Derecho consuetudinarto y economia popular de la provincta
de Murcia Madrid, 1916, 211 pp . Reimprest6n con pr6logo de Joaquin Cerdi Rutz-Funes . Mur-
cia R Academia de Alfonso X el Sabto . Col . de bolsillo 48 . Murcia, 1983 . Nueva reimpresi6n
con pr6logo de Jultdn Calvo Edttora Regional . Murcia, 1984.

Comunicac16n presentada por Manano Rmz-Funes . Londres, 1913 .
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En 1915, como hemos dicho, se funda la Universidad de Murcia, y el profe-
sor Andres Baquero, como comisario regio, propone, tras asesoramiento, como
profesores extraordinarios a distintos doctores en Derecho o Letras murcianos,
entre ellos al doctor Mariano Ruiz-Funes para la asignatura de Derecho penal.
Comienza el curso en octubre del citado ano, y se publican los programas de las
distintas disciplinas . De esta forma inicia sus tareas docentes 1° .

Posteriormente, en 1919, por oposici6n en Madrid con un tribunal del que
forma pane el profesor Luis Jimenez de Asua, por voto unanime de los compo-
nentes, obtuvo la catedra de la Universidad murciana I' . Apartir de aquellos anos
compatibiliz6 docencia e investigaci6n con el ejercicio de la abogacia . En esta
ultima tarea, que desempenaba desde 1912, comenz6 a interesarse en los litigios,
especialmente los penales, en defensas o acusaciones, no s61o acudiendo a las
disposiciones legales vigentes o a la junsprudencia del Tribunal Supremo, sino
que apreciaba los posibles fundamentos o el trasfondo social de los casos, con-
templaba ante todo al hombre valorandolo, acudiendo a los factores obrantes de
caracter sociol6gico que pudieron provocar el hecho delictivo o litigioso. Recuer-
do a este prop6sito la comunicaci6n antes mencionada en la Asociaci6n de Dere-
cho Internacional Inglesa 12 .

Mariano Ruiz-Funes era una persona abierta y comunicativa, se le veia con-
versar o dialogar con vecinos de la Ciudad o de la huerta, paseando o estacionan-
dose en la calle de Traperia . Ordmariamente concurria a una tertulia, en una de
las salas del Casino ; se reunfan en ella no s61o companeros de la Universidad,
sino tambien abogados, m6dicos y otros intelectuales y politicos ; todos eran
amigos .

En estas tertulias se hablaba de temas varios, sucesos locales o nacio-
nales, ideas politicas o literarias y de todo to que podia interesar en la vida coti-
diana 13 .

En 1926 Ruiz-Funes contrae matrimonio con Carmen Montesmos P6rez.
A partir de dicho ano inicia una serie de publicactones reflejando sus investhga-
ciones sobre temas preferentemente penales o criminol6gicos, en cuyo examen
nos detendremos mas adelante .

Desde ese mismo ano expone sus ideas politicas relacionadas con las de
la naci6n, no s61o en las tertulias, smo tambi6n acudiendo a conferencias en dife-
rentes circulos culturales o mercantiles de la ciudad, o en algunos escritos regio-

1° Sobre la fundac16n de la Umversidad en su cmcuenta amversano . SANCHEZ
JARA, D (ed)- C6mo y por que nac16 la Umversidad murciana Murcia, Junio 1967 .

1 J[MENEZ DE AsOA, L, en Ulnmos estudios, p . 43 .
12 Vide nota 7
13 Ruiz-FuNEs, C : Esbozo, p . 5

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAROL-1 7
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nales 1' . Unos meses mas tarde se afilia al partido de Acci6n Republicana, funda-
do por Manuel Azana 1s .

Su espfritu critico, ir6nico e incluso burl6n, muy murciano, to encontramos
reflejado en cuentos, en pr6logos o epflogos de obras de escritores de la ciudad .
Asf to demuestra este parrafo de uno de ellos, en la edici6n de un libro regional
de Frutos y Soriano, dice : «Hasta que una elaboraci6n honda y reflexiva de la
conciencia regional no produzca la selecci6n de nuestros valores intelectuales;
hasta que no apartemos de esta propaganda espiritual a los incapaces; hasta que
no evitemos en nuestra minorfa dirigente esa odiosa forma de simulaci6n mental
que se llama brillantez y la reemplacemos por el estudio, la meditaci6n y la
pasi6n de to bello y to fuerte; hasta que no ahoguemos esos vicios ancestrales
que son la incomprensi6n, la intolerancia, el verbalismo, la exhibici6n, el erudi-
tismo bizantino y el atavismo misonefsta, cone un serio riesgo nuestra labor de
afirmaci6n aut6ctona» 16 .

1931-1933, diputado en cortes, por Acci6n Republicana, fue designado
miembro de la Comisi6n Parlamentaria para la formulaci6n y redacci6n del pro-
yecto de Constituci6n de la Republica Espanola de 1931 17 .

1933, Ruiz-Funes, tras su no destgnaci6n como diputado en las elecciones
de 1933, se incorpora como docente e investigador a la Universidad de Murcia,
ademas figura como profesor en el Instttuto de Estudios Penales de Madrid . Des-
arro116 sus clases con regularidad a to largo de 1933 a 1935, y enero de 1936 18 .

1936, Mariano Ruiz-Funes se presenta como candidato de lzquierda Repu-
blicana (nueva denominaci6n, desde 1934, del partido Acci6n Repubhcana) por
la provincia de Vizcaya, elecctones celebradas el 16 de febrero, triunfa como
diputado del Frente Popular, y el 19 del mismomes fue designado como ministro
de Agricultura en el Gobierno presidido por Manuel Azana, cargo en el que con-
tinuaria durante sucesivos gobiemos, hasta que cesa en la crisis de septiembre
de 1936 ; el nuevo jefe de Gobierno, Largo Caballero, to design6 para el dificil
cargo de muiistro de Justicia, en el que cesa, a petici6n propia, el 4 de noviembre
del citado ano 19 .

14 CALVO, J : «La obra y ejemplo .», en U1tlmos estudlos, p 66 .
15 Rulz-FUMES, M : «Delincuencla netamente espanola» Conferencla en la Federac16n de

Dependlentes de Comerclo y Banca el dfa 25 de mayo de 1926 . Vers6 sobre la dlstmta tlpologfa
de los crimenes paslonales . Informacl6n extensa en «lnformaci6n» de la revlsta Orospeda, Mur-
cla, p 215 .

16 FRUTOS Y SORIANO: El hbro regional Epilogo sobre consideraciones crfncas sobre nues-
tro regionalism, por M. Rulz-Funes Murcia, 1922 (?), pp . 127-128 .

17 JIMI;NEZ DE ASOA, L . : Proceso hist6rico de la Constitucl6n de la Repcilica Espanola
1 ' edlci6n. Madrid, 1932, pp . 33 y ss

18 Cerda, J . : Conferencia, p. 4 .
19 JACKSON, G . . La Repcibl:ca espanola y la guerra civil 1931-1939. Vers16n espanola de

Enrique de Obreg6n. Princeton University Press . M¬xico D.E, 1967 . pp . 159 y s .
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En 1937 fue nombrado como encargado de Negocios del Gobierno de la
Republica en Polonia y mas tarde to nombraronembajador en Belgica. En 1940
Mariano Ruiz-Funes se ve obligado a exiliarse en Latinoamerica. Despu6s de
unos meses en Cuba, en los que desarroll6 un cursillo sobre temas penales, pas6
a M6xico, a fines de dicho ano, en donde actua como asesor en empresas juridi-
cas, y mas tarde fue designado catedratico extraordinario de doctorado en la Uni-
versidad Aut6noma de dicha ciudad, en la que nuevamente realiza una importan-
te labor docente e investigadora; falleci6 el 1 de julio de 1953, rodeado de su
mujer y sus hijos, de sus discipulos y amigos, lejos de Espana y de su ciudad
natal, a los que nunca dej6 de echar de menos.

Geom6tricamente nos podemos imaginar su vida como un enorme arco que
se inicia en 1912, doctor en derecho y abogado, mas tarde catedratico, docente e
investigador; en el centro del mismo se interrumpen sus tareas universitarias, por
su dedicaci6n plena a la politica (1931-1933, 1933-1939), y continua el arco des-
cendente con su renovada dedicaci6n universitaria y de investigaci6n en M6xico
y otros pafses americanos . Siempre se sigui6 considerando como universitario
espanol en el exilio 2° .

ZC6mo era Mariano Ruiz-Funes? Jim6nez de Asua, en unode sus trabajos, to
describe :

«Me importa primeramente el hombre para despues hablar de su obra.
Fue mas activo en espiritu que su cuerpo, voluminoso este, desde muy joven
le seducia la calma y su maximo disfrute to hallaba leyendo. . . vivia en 61 un
espiritu finamente burl6n, que le retozaba primero en los ojuelos y en una
malictosa sonrtsa, para encamar despu6s en frase ir6ntca, Rena de gracia.
Hablaba con elocuencta, pero sin banoquismo, en ese atropello de imdgenes
que suele contener la palabra de los levantmos. Su pensamiento -y mas toda-
via toda su vtda emocional- respondi6 a ideales de democracia y hbertad» z1 .

H. MARIANO RUIZ-FUNES UNIVERSITARIO

Desarrollo esta parte de mi trabajo dividi6ndolo en una doble vertiente:
docencia einvestigaci6n .

1. RUIz-FUNES DOCENTE

Su actividad profesional se inici6 con la fundaci6n de la Universidad de
Murcia, su ciudad natal. Desde 1915, en octubre fue contratado como profesor

20 Ruiz-FUNes, C : Esbozo. ., pp 8-11 .
21 Vide nota 11
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extraordinario de Derecho penal conocemos su primer programa de la disciplina
editado en dicha ciudad 22 .

Entre 1915 y 1919 se dedic6 a la preparaci6n del extenso temario de oposi-
ciones a catedra de Derecho penal paralelamente preparaba diariamente sus
explicaciones de la asignatura y su actividad como abogado en ejercicio . Tras su
6xito en las oposiciones, desde 1919 to encontramos como catedratico numera-
rio, tarea que desarrol16 a to largo de quince anos. Las mananas las dedicaba a las
clases universitarias y, en su caso, a sus actuaciones como abogado en la Audien-
cia, interviniendo en ocasionescomo defensor en juicios especialmente de natu-
raleza penal o criminal . Las tardes to encontrabamos en su despacho de casa,
investigando o preparando sus intervenciones, o dedicado a la lectura. «Desde
entonces comparti6 su vida -indica Asua- entre el trabajo y el placer de entregar-
se a la lectura de novelas principalmente francesas. Le sedujo sobre todo la
criminologia y, como veremos, uno de sus primeros libros sobre ella versa, y
tambi6n el ultimo, como si quisiera cerrar el ciclo de su vida ejemplar con el
mismo tema» 23 .

ZC6moeran sus clases? Creo que respondian a los principios que informaron
su docencia y despu6s su obrar en politica : eran los de libertad, democracia, jus-
ticia . Los grandes temas penales o criminol6gicos los explicaba comenzando con
los antecedentes hist6ricos si los habia, seguido de las diferentes teorias para
acabar con la suya propia o, en otros casos, con la que aceptaba . A los alumnos
les daba absoluta libertad para admitir razonadamente cualquiera de ellas. Asi
todavia le pude escuchar y tomar nota de sus ultimas explicaciones en la Facul-
tad de Derecho murciana. Eran los meses de octubre adiciembre de 1935 y enero
de 1936 . Aun recuerdo sus disertaciones sobre las penas y sus clases, y su deteni-
miento en la pena de muerte, su proceso hist6rico espanol progresivo o no, segun
la epoca y las ideas -si las tenian- de los politicos en el poder. Se extendia mas
tarde en las antiabolicionistas o morticolas, primeras en surgir en el pasado ; y
despu6s trataba con amplitud las teorfas abolicionistas . Desde el siglo xix, y en
especial en el siglo actual, fueron muchos los penalistas europeos y americanos
partidarios de la supresi6n de la pena de muerte, to que se fue reflejando en dis-
tintos c6digos y leyes penales 24 .

2z La Umversidad de Murcia, desde su fundac16n a comienzos del curso 1915-1916 . For-
maban parse de su claustro una sene de doctores en Derecho y en Letras designados como profe-
sores extraordmanos a propuesta del Comisano Regio, don Andr6s Baquero, tras asesoramiento
de jurnstas y magistrados . Se conocen los programas de las distmtas asignaturas editados por
Sucesores de Nogu6s en 1915 .

23 JIMENEZ DE AsOA, L: . «Ruiz-Funes y su obra . >>, en Ultzmos estudios, p . 40 .
24 Ruiz-Fumes, M. : «La progresi6n lust6nca de la pena de muerte en Espana» Revista de

Derecho Privado Madrid, 1934 .
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Testimonios de su docencia se insertan en memorias de antiguos alumnos de
aquellos aflos que, a pesar de sus diferentes ideas politicas, coinciden, califican-
dolo de buen profesor, exigente yjusto en sus calificaciones 25 .

2 . MAR1ANo Rulz-FuNEs MVESTIGADOR

Sus trabajos de investigaci6n agraria de caracter regional se plasman en sus
dos primeras obras de 1912 y 1916 26 .

Si contemplamos su posterior obra extensa sobre temas penales y criminol6-
gicos, podemos apreciar que algunos de ellos reflejan un proceso investigador de
la respectiva materia, como ejemplos : Las ideas penales de Anatole France tuvo
su origen en una conferencia; La progreston histortca de la pena de muerte en
Espana fue el desarrollo de un breve trabajo por encargo, desdeAlemania ; otro
caso, to representa el hecho de que un discurso de apertura del curso en la Uni-
versidad murciana se desarrolld posteriormente adoptando un nuevo titulo. Estos
estudios criminol6gicos adquiririan importanciacomo una prolongaci6n, en otras
obras de la mismanaturaleza, a to largo de su exilio latinoamericano.

Sin animo de detenerme en el examen exhaustivo de todas sus numerosas
investigaciones yensayos, los quevoy a examinar los agrupard por materias yno
exclusivamente en orden cronol6gico:

A) Un primer grupo, en el que incluyo sus dos primeras obras de juventud,
citadas con anterioridad . Su tesis doctoral versa sobre las costumbres yusos de la
huerta y del campo murciano 27, despu6s presenta con notable extensi6n otra que
trata del derecho consuetudinario de toda la provincia; de aquel tema unitario se
pasa a un contenido plural, son diversas materias objeto de estudio 28 .

Mucho antes, Joaquin Costa habfa trazado el mdtodo ymotivo a seguir, decia:
«Nunca ha sido tan necesario como en nuestro siglo (fines del siglo xix) el cono-
cimiento del derecho popular, por to mismo que es el siglo de las codificaciones
y de la unificaci6n del Derecho civil y en que los cbdigos nacionales, sobre aho-
gar las legislaciones consuetudinarias de las provincias y de los pueblos, han ata-
jado el curso de los desenvolvimientos ulteriores del derecho» 29 .

En este sentido, estas tradiciones juridicas y econ6micas murcianas, que
viven como un residuo del ttempo, son parte de nuestra cultura, de acuerdo con

5 CALVO, J . : «La obra y ejemplo . . .», en Oltimos estudios, pp 72-74 AGUSTi, Ignacio .
Ganas de hablar Ed. Planeta, pp . 246-247 .

6 JIMtNEZ DE ASUA, L : . «Ruiz-Funes y su obra . . .» , en Oltimos estudios, pp 44-45
27 Vide nota 7 .

28 Vide nota 8 .
9 COSTA, J : Derecho consuetudinar:o y economia popular de Espana T. I. Alto Aragon

(Huesca) Ediciones de 1879, 1880 y 1885 . Barcelona, 1902, p . 3
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to que senalarfa mucho tiempo despues Pierre Vilar: «La cultura es to que queda
cuando se ha olvidado todo, son obras que todavfa se han escapado de la
muerte» 30 .

En distintas provincias, los estudios sobre sus derechos consuetudinarios, no
solo los de Costa para el alto Arag6n de fines del siglo pasado, sino tambidn, por
ejemplo, el derecho consuetudinario de Le6n, por L6pez Moran (1900) 31 ; los
de Altamira Cravea para Alicante (1903) 32 ; o los de Vargas y Martin, de Sego-
via (1909) 33 .

En Murcia, hasta estas dos obras de Mariano Ruiz-Funes (1912 y 1916) no
habfa aparecido algfn trabajo que versase sobre las costumbres huertanas o de
otros pueblos de la provincia con una pluralidad de profesiones ; para ello, el cita-
do profesor, que no s61o utihza fuentes y documentos pubhcados, sino que acude
al testimonio de tradiciones orales que los conserva 34 .

Acude, pues, a los mismos elementos que Joaquin Costa senalaba para estu-
diar los derechos consuetudinarios y la economia popular de los pueblos yregio-
nes. En el contenido de estos trabajos, Ruiz-Funes manifiesta en distintos capitu-
1os enfoques sociales, asf: «por diversas causas aleja por hoy (1912) toda
posibilidad de que.. . preferentemente en la huerta surjan esas luchas habidas
entre el capital y el trabajo, la propiedad y el cultivo multiples aspectos, han lle-
gado a constituir el problema mas grave, mas trascendental y mas urgente de
nuestros dfas» 3s .

La segunda obra, que presenta nuevas modalidades, no solo por la extensi6n
amplia de su contenido por estudiar las costumbres de otras tierras y pueblos de
la provincia, y ademas por senalar en su introducci6n la relaci6n de nombres y
apellidos de las personas y entidades a las que el autor habia invitado y enviado
un cuestionario de preguntas relacionados con los temas. De esta manera, su tra-
bajo, premiado por la Real Academia de Ciencias Morales y Politicas en 1914,
fue publicado en 1916 36 .

B) Desde 1925 su labor investigadora se centraria en obras preferentemen-
te penales o criminoldgicas. El 27 de enero de 1925 pronunci6 una conferencia

30 VILAR, P. : « Proces historic I cultura catalana» , en Reflesions critiques sobre la cultura
catalana . Edlc . de la Generalhtat de Catalunya . Barcelona, 1982 .

31 LOPEZ MORAN, E . : Derecho consuetudinarto y economia popular de la provincia de
Leon Madrid, 1900

32 ALTAMIRA Y CREVEA, R. : Derecho consuetudinarto y economia de la provincia de Ale-
cante. Madrid, 1903 Hayreimpres16n .

33 VARGAS Y MARTIN, G . M : Derecho consuetudmarno y economia popular de laprovincia
de Segovia Madrid, 1909

34 Ruiz-FuNEs, M . El derecho consuetudmario. . . . 1912, p . 21 .
35 Ruz-FUNES, M . El derecho consuetudrnarto . . . . 1912, p . 59 .
36 Rutz-FUMES, M . : El derecho consuetudenario de la provincia . . ., en la 2!! edlc . de 1983,

destaca J. Cerdd, la actualldad de temas regionales . Prologo, pp VII a XX



Mariano Ruiz-Funes, untversitarto ypolitico 519

sobre: (<Anatole France y la justicia penal, en la Real Academia de Legislaci6n
y Jurisprudencia de Madrid ; serfa el origen de un ensayo extenso con el tftulo :
Ideas penales de Anatole France 37 . Fue un trabajo interesante, de 1926, que
reflejaba su doble preferencia, derivada de su especialidad en temas penales y
sus lecturas preferidas de novelistas y pensadores franceses 38 . Comienza su estu-
dio con una especie de introducci6n, en la que destaca c6mo fueron diferentes
juristas europeos yespanoles los que han publicado estudios sobre to jurfdico, en
la literatura, en el arte, en psicologfa 39 .

Si globalmente nos detenemos en el conjunto del estudio de Mariano Ruiz-
Funes, presenta inter6s por su estilo, por su contenido preferentemente jurfdico, e
incluso por la bonita edici6n de la Universidad murciana . Comienza analizando la
figura de Anatole France, su personalidad, su caracter, sin duda fue un importante
novelista-pensador, y despues entra de lleno en materia, alrededor de la justicia
penal, asf titula el capftulo II . En la novela, a traves de sus protagonistas, conside-
ra to relacionado con el delito, con el procedimiento; le interes6 ese enigma
inquietante que es la psique del delincuente . Espfritu delicado, sinti6 su sensibili-
dad chocar con las f6rmulas sagradas y rfgidas de la humana funci6n de juzgar 40 .

Bajo una terminologfa jurfdica, como : defensa de clase, la delincuencia de
las ideas, la pobreza, circunstancias agravantes, los vagabundos delincuentes, la
mecanica de la justicia, son algunos de los temas que examma en el reflejo de la
obra de Anatole France .

C) 1927, Ruiz-Funes pronuncia el discurso de apertura de curso en la Uni-
versidad de Murcia, bajo el tftulo : La criminalidad y las secrectones internas 41 .

Aeste texto se le conced16 el primer premio Lombroso, Torino 42 . Se public6 un
extracto en ttaliano .

Unos anos despu6s amplia su contenido y cambia de tftulo, asf fue publicado
como Endocrinologia y crimtnalidad, ano 1929 43 . Partiendo de este tftulo conec-

37 Ruiz-FUNES, M : Las ideas penales de Anatole France Publtcaclones de la Umversidad
de Muccla. Edtc . Sucesores de Nogues, 1926, p 141 .

38 Esta lectura de 1Lteratura francesa, por Ruiz-Funes, que segun Asua se mamfestaba en
las edlclones de noveltstas y pensadores que aparecfan en su btbltoteca (fue requtsada por el
gobierno franquista, subastada y se tgnora su actual destino)

9 Rulz-FuNEs, M : Anatole France Continua justificando su trabajo y destaca la perso-
naltdad del autor que en sus obras mserta materia juridica, pp . 22 y ss .

40 JIMI;NEZ DE AsOA, L : . «Rulz-Funes y su obra .», en Ulttmos estudtos, sobre este traba-
jo, pp . 48-52 .

4' Rulz-FUNES, M. : La criminalidad y las secrectones enternas, dtscurso de apertura de
curso en la Umverstdad de Murcia 1927-1928, 102 pp Este estudio alcanz6 tmportancta clentift-
ca en el mundo

42 El Archtvto di Antropologia Cruninale le conced16 el pnmer premto Lombroso (Tonno,
1928) Se pubhc6 un extracto en Italiano (Bologna, 1928) y algunos capitulos fueron reproducl-
dos en Buenos Aires .

43 Ruiz-FUNES, M : Endocrenologia y criminalidad Edtc . de Morata Madrid, 1929 . XII .
340 pp En 1934 se tradujo al portugues por los doctores Us6n y Mendez .
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to sus investigaciones con planos antropoldgicos, psicoldgicos, biol6gicos y
sociales, buscando la etiologia del crimen . Estas ideas siguen preocupando al
citado profesor y se plasman en una serie de trabajos publicados en Latinoameri-
ca durante su exilio, de ellos destaco: La criminologia de guerra (premio Afrani
Peinto, Brasil) 44; Estudios criminol6gtcos, en Edic . de La Habana 45, es un
importante estudio introductorio a la Criminologia .

D) Comojurista le preocup6 sobre todo el hombre y la garantia de sus dere-
chos, por ello clam6 contra la pena de muerte; se horroriz6 al ver cdmo renacia el
instinto de venganza en los paises totalitarios y defendib la benignidad frente al
delincuente politico 4b.

En torno a la pena de muerte, Ruiz-Funes, a to largo de sus investigaciones,
publics una serie de trabajos importantes : ya en 1927 estudid La pena de muerte
en Italia 47 ; en 1929 se preocup6 sobre El Derecho penal de los soviets 48.

Posteriormente, en 1929, se preocupan en Alemania de un estudio sobre las
teorias abolicionistas de la pena de muerte con breves trabajos de penalistas de
distintos paises . Por Espana invitan a colaborar al catedratico de la Universidad
de Murcia Mariano Ruiz-Funes, que publics un Kurze Geschichte der Todes-
straffe in Spanien 49 . Mas tarde to ampli6, analizando el proceso histbrico juridi-
co, partiendo de la legislacidn medieval y moderna y acaba con mas detenimien-
to en los siglos xix y xx, en el proceso codificador y los intentos abolicionistas,
hasta llegar a la Constitucidn de la Segunda Republica y la ley de abolicidn, que
fue derogada por el gobierno Lerroux 50. Este tema continu6 preocupandole
durante el exilio, asi tenemos : Medttaci6n sobre la pena 51 ; La pena di morte
nellAmerica Latina 52 .

Relacionados con estas ideas senalamos, con brevedad, dos obras publicadas
en Latinoamerica : La actualidad de la venganza, que se publics en 1944, en la que
el autor encuadr6 tres ensayos con nexos entre si, el que da titulo, junto a otros dos,
«Instrumentos de la venganza (grandeza y decadencia de la pena de muerte)», y el
tercero, «La crisis de la justicia penal» 53. La segunda obra versa sobre el delito

44 Ruiz-FUNES, M.- Criminologia de guerra . Sao Paulo, ediqao Saravia, 1950 . 396 pp . Hay
traducci6n espanola posterior

45 Ruiz-FUNES, M. : Estudios crimmol6gtcos La Habana, 1952.
46 JIMENEZ of ASUA, L . : «Ruiz-Funes y su obra . . .», en Oltimos estudios, p 62.
47 Ruiz-FUMES, M. : Lapena de muerte en Italia Buenos Aires, 1927 .
48 Ruiz-FuNEs, M. : El derecho penal de los soviets Buenos Aires, 1929
49 Ruiz-FuNEs, M. : Kurze Geschichte der Todesstraffe in Spamen Heidelberg, 1929
50 RUIz-FUMES, M. : Progresi6n hist6rica de la pena de muerte en Espana Madnd, 1934 .

106 pp .
51 Ruiz-FUMES, M . : Meduact6n sobre la pena M6xico D.F. 1942 . Discurso de ingreso en

la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
52 Ruiz-FUMES, M . : Lapena di morte nellAmerica Latina . Roma, 1951 .
53 Ruiz-FUMES, M. : Actualidad de la venganza (tres ensayos de cnminologia) . Presenta-

ci6n de Luis Jim6nez de Asda . Ed Losada. Buenos Aires, 1944 . 24Lpp .
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politico, tema que apasiona al autor por su actualidad y su proliferaci6n en ide6lo-
gos y politicos totalitarios, cuyos regimenes se extendieron por casi toda Europa -14 .

Quiero hacer referencia a su obra p6stuma, que lleva por titulo U1timos estu-
dios criminologicos 55. Se abri6 en los comienzos de sus investigaciones con un
tema de criminalidad y se cierra su vida con unos estudios del mismo titulo .

El resto de sus numerosos trabajos y colaboraciones los encontramos recogi-
dos y analizados en trabajos de distintos penalistas 56.

III. MARIANO RUIZ-FUNES POLITICO

El profesor Ruiz-Funes, hacia 1926, comienza a desarrollar, a nivel regional,
sus ideas polrticas, afiliandose al partido de Acci6n Republicana, de Manuel
Azana. En sus conferencias y dialogos hablaba del futuro de Espana y se mostra-
ba partidario de una republica -que algunos historiadores actuales califican de
burguesa 57- como reacci6n a la polfica del dictador Miguel Primo de Rivera.
Sus puntos basicos, ya citados, eran libertad, democracia, igualdad y justicia, con
una fuerte preocupaci6n social 58 . Estas ideas habfan informado a su obra cientf-
fica, desde sus primeros estudios sobre costumbres murcianas hasta sus posterio-
res trabajos penales y criminol6gicos .

Su vida polftica corresponde a dos periodos hist6ricos : el primero sucedi6 a
to largo de los anos 1931-1933, en el que fue elegido diputado del Congreso ; el
Segundo, 1936, nuevamente elegido diputado, desempen6 el cargo de minis-
tro (1936) y embajador (1937-1939). Voy a estudiarlos siguiendo un criterio cro-
nol6gico, encuadrando los hechos y sucesos ocurridos en Espana.

1. Primer periodo. Se inicia con la formaci6n del gobiemo provisional de la
Reptiblica; tras el resultado propicio de las elecciones municipales de abril
de 1931 promulgaron una serie de disposiciones y se acord6 la celebraci6n de
elecciones a Cortes constituyentes, que se celebraron el 31 de mayo, en virtud de
un decreto que asi to disponia 59 .

54 Ruiz-FuNEs, M. : Evoluc16n del delito politico. Edit . Hennes . M6xico D F., 1944 349 pp .
5s Ruiz-FUNES, M Ultemos estudios criminologicos Sus trabajos en Cuba . I Ineditos.

Edit Montero . La Habana, 1955, pp 103-164.
56 CALVO, J : «La obra y el ejemplo de . . » , en Ultimos estudios, pp . 65-74 Destaca

hasta 36 obras con estudio mteresante .
57 AuBERT, P.- Los intelectuales en e! poder (1931-1933) del- constitucionalismo a la

Consutuci6n Edic . de Tundn de Lara. La H Repubhca espanola El pruner bienmo . Tercer colo-
quio de Segovia, pp . 169-231

58 JACKSON, G . : La Republica espanola ., 1967, pp 33-57; 159-211
59 PEREZ SERRANO, N . : La Constuucion Espanola Antecedentes, texto . . .» . Madrid, 1932,

pp . 18 y SS .
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Tras la convocatoria se iniciaron las presentaciones de candidaturas por los
partidos politicos. Por Murcia (capital) concurrid por el partido de Accion Repu-
blicana Mariano Ruiz-Funes . Como penalista era muy conocido, tanto en Espana
como en otros paises . Tras la celebracion de las elecciones result6 elegido dipu-
tado a Cortes.

En el comienzo de uno de sus artfculos, Ruiz-Funes en el exilio nos hablaba
de la politica, recordando : <<Carrara, que fue un maestro del Derecho penal, no
sentfa por la politica ninguna devocion. Es costumbre, incluso elegante para
algunos, desdenar la politica. Si la politica es, segdn la definicidn de Azana, la
emocion del bien pilblico, servida con lucidez, esta oposicidn abstencionista es
inmoral. Si es otra cosa ya no se trata de politica, sino de to que sea» .

Carrara se referfa a este to que sea, cuando expresaba el antagonismo entre la
politica y la justicia>> 60.

El profesor Mariano Ruiz-Funes empezo a intervenir en polftica tardiamente;
cuando lleg6 a Madrid como diputado de Acci6n Republicana era desconocido
por casi todos los politicos, aunque habfa excepciones; asi Manuel Azana y
Jimdnez de Asua conocian sus dotes para desempenar un papel importante en el
proceso de elaboracion de la proxima Constituc16n de la Espana republicana 61 .

La composicidn de la Camara era heterogenea: en cabeza figuraban los socia-
listas, seguidos de los radicales-socialistas, los radicales; hacia la mitad apare-
cfan los diputados de Accidn Republicana, seguidos de los progresistas, agrarios,
agrupacidn al servicio de la Republica, vascos, navarros e mdependientes 62 .

Desde primeros de mayo, el gobiemo provisional habfa designado una comi-
sion jurfdica asesora que debia redactar un anteproyecto de Constitucidn . La
comision estaba presidida por don Angel Ossorio y Gallardo y formaban parte
destacados juristas . En julio se presento ; segun Perez Serrano, oel anteproyecto
al Gobiemo, era una obra seria, correcta, congruente, de perfil no muy extremoso
en radicalismo, pero absolutamente respetable>> 63 .

Una vez constituidas las Cortes, se designo una Comision parlamentarta
para redactar un proyecto de Constitucidn . Dicha Comision se forma hacia fina-
les de julio y aparecia integrada por veintitin miembros, el nfmero de los mismos
estarfa en proporc16n a la composicion de la cdmara . Reunida la misma se acordo
nombrar como presidente al profesor Luis Jimenez de Astia, del Partido Socialis-
ta . Por Accion Republicana se propuso al profesor Mariano Ruiz-Funes 64 .

60 Ruiz-FUMES, M. . «Temls y Penelope» , en Bohemia, 25 de septiembre de 1949 ; en Uln-
mos estudios, p . 239.

61 AUBERT, P. : Vide 57
6z PEREZ SERRANO, N. : La Constuucton espanola , p 20
63 PtREZ SERRANO, N . : La Consutucton espanola ., pp 23-26.
64 JIMENEZ DE ASUA, L. : Proceso htst6rtco de la Constetuct6n, pp . 33-48.
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«En la Comisi6n que redact6 la Charta Magna republicana figur6 Ruiz-
Funes, y su sabiduria y tino se dejaron sentir en tan eximio documento. A veces
su buen humor superaba al cansancio de aquellas jornadas parlamentarias» 6s .

En esta primera etapa como parlamentario, sus actividades se centran en par-
ticipaciones en la redacci6n del proyecto y en la posterior discusi6n de la Consti-
tuci6n de 1931 y del Estatuto de Cataluna, de 1932 .

A) S61o voy a detenenne en algunas de las intervenciones de Ruiz-Funes
en el proceso de la redacci6n defmitiva de la Constituci6n de las enmiendas acep-
tadas de parlamentarios . Asf, en el comienzo del texto se plantea cuales son los
terminos : Nacion espanola en usede su soberania oEspana en use de su sobera-
nfa; tras el debate sobre los terminos con los que debe comenzar, los diputados
Ruiz-Funes y Gil Robles, miembros de la Comisi6n, presentaron una enmienda
en la que defienden el termino Espana que to consideraban como algo sustanti-
vo, mientras que cuando se indicaba Nacton espanola quedaba en sentido objeti-
vo . El termino Espana encerraba una consideracidn mas ampha, pues abarcaba a
Estado, Naci6n, Patna, Pueblo, Pais . . . Prosper6 dicha enmienda y, tras la vota-
ci6n, se acept6 66 .

B) El titulo preliminar contiene las disposiciones generales. Me voy a
referir al articulo 1.2, en que se califica a Espana como unaRepublica democrati-
ca de trabajadores . . . «Los poderes de todos sus 6rganos. La Republica constitu-
ye un Estado integral, compatible con la autonomia de los municipios y las
regionesn. Lo nuevo era denominar como forma la de Estado integral . ZQue sig-
nificado tenia dicho tennino? Tal vez guardaba relacidn con el articulo 8 .° del
titulo primero, dedicado a la organizacion nacional, en el que se indica que el
Estado espanol. . . estard integrado por municipios mancomunados en provincial
ypor regiones. . . en regimen de autonomia. Tomas y Valiente hace pocos anos se
planteaba el posible significado de ambos tenmnos, integral e integrado 67 . El
tratar este punto se debe a la participaci6n parlamentaria del profesor Ruiz-
Funes por Acci6n Republicana y miembro de la Comisi6n . A prophsito de este
tftulo disertaron en el Congreso ademas representantes agrarios, progresistas, no
to hicieron los radicales de Lerroux, como era 16gico, la intervenci6n decisiva
correspondi6 al senor Alcala Zamora . Parece, segun indicd Perez Serrano 68 y
mas tarde recogi6 Martinez Barrios en sus Memorial, que el discurso del citado
profesor fue importante, y por ello incluye el politico unos extensos parrafos del

65 JIMENEZ DE AsOA, L . : Proceso h:storico de la Constitucton, pp 49-108 .
66 PEREZ SERRANO, N. : La Constitution espanola, pp 48-50
67 TomAs Y VALIENTE, F. : El Estado Integral nacimiento y vertualidad de una formula

poco estudiada En Tunon de Lara La II Republica, el pruner biemo Tercer Coloquio de Sego-
via, pp . 371-395 . GERPE LANDIN, M.- L'Estatut dAutonomia de Catalunya . L'Estat integral
Editions 62 Barcelona, 1977, pp. 167 y ss .

68 PEREZ SERRANO, N. : La Constitucton espanola , p . 53 .
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mismo. Asi: onos encontrabamos conuna realidad, y la realidad era una politica
centralista caracterizada por la ausencia de toda emocidn espiritual y por el des-
conocimiento de vitalidad espanola que uniformaba ferozmente a todas las
regiones. La Repdblica no podia aceptar esa politica, cuyos frutos conocia, y
por eso nosotros, en el tftulo de la organizacidn nacional hicimos una serie de
afirmaciones que pretendo explicar. ..» 69 y examinan y niegan la posibilidad de
un Estado unitario, asf como la de un Estado federal, justificando la denomina-
cion de Estado integral . Respondfa en parte al discurso de Jimenez de Asda
como presidente de la Comisi6n parlamentaria de presentacidn del proyecto
constitucional 70 .

De las Memorias Politicas yde Guerra, de Manuel Azana, podemos apreciar
su relaci6n y asesoramiento, en determinados temas, del citado profesor, de los
que voy a citar solo dos ejemplos .

C) La Comisi6n parlamentaria se reunio para tratar de redactar el dictamen
correspondiente a la situacidn de las 6rdenes religiosas, terra importante y en el
que no habia acuerdo con la primera formulac16n. Ruiz-Funes le presento a
Azana una nueva redacci6n para saber si la aprobaba ; leido nuevamente el texto,
da su conformidad, que es el que despues se aprueba 71 .

D) El 8 de julio de 1932, Azana reunio durante dos horas a Ruiz-Funes,
para rehacer articulos del tftulo II del Estatuto de Cataluna 72.

E) En otra ocasi6n, mayo de 1933, Azanay Mariano Ruiz-Funes se encuen-
tran para trabajar en el proyecto de dictamen de la ley de vagos, de la que mas
tarde seria autor el profesor 73 .

No podemos detenemos en otros casos de la relacion con Azana que otros
autores, como Jose Antonio Ayala, en Murcia en la Segunda Republica analiza 74 .

69 MAR'rfNez BA2tzto, D : Memortas. La Segunda Republ:ca espanola vista por uno de sus
principales protagomstas Edit Planeta . Espejo de Espana 90 La edici6n . Barcelona, 1983,
pp . 58-59 .

10 SOLE TtntA, J . ; AJA, E . Constituciones yperiodos constituyentes (1808-1936) Estudios
de historia contemporanea. 11 s edic . 1983 . Constitucidn de 1931 . Discurso del Presidente de la
Comis16n redactora del proyecto, pp . 166-175

71 AZANA, M.- Memor:as Politicas y de Guerra . En Obras Completas IV. Edic . Oasis .
Mexico D.R 1 .4 edic . 1968, dice:

Yo tengo en el fondo una Bran indferencia por la hechura que se d6 al articulo, si al menos
se consigue evttar el precepto de la expuls16n de todas I as 6rdenes religtosas, medida repugnan-
te, ineficaz y que solo encierra peligro Exammandome been, encuentro en mi repugnancia un
motivo de humamdad y de estdtica . Cada vez que me acuerdo del Paular, siento mucha 1'astrma
por las cosas bellas que pierden su cari<cter tradicional . Me parece mal desalolar de Silos a los
benedictmos no porque la comumdad haga cosas estumables, smo por to que es la abadfa en la
historia de Espana .», pp.174-175 .

72 AZARA, M : Memorias O.C IV, p. 431
73 AzA&A, M. : Memoreas . O.C . IV, p. 541
74 AYALA, J . A . : Murcia en la II Republica Murcia, 1984, pp. 220-221 .
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2. Pero sus intervenciones en el Congreso en otras materias tendrian igual-
mente importancia, asi adquirieron interis en el debate parlamentario sobre el
Estatuto de Cataluna algunos de sus articulos; en especial los primeros, fueron
objeto de asperas y enconadas discusiones entre diputados catalanes y algunos
castellanistas 75 . La reforma se iniciaba a partir del articulo 1 .° del Estatuto de
Nuria de 1931, presentado como base para su aceptaci6n o modificaci6n, en su
caso, en el Congreso . Dicho articulo decia: «Cataluna es un Estado aut6nomo
dentro de la Republica espanola». Su debate fue muy controvertido, con impor-
tantes discursos de varios diputados que presentaron enmiendas, entre ellas pros-
per6 y obtuvo consenso la presentada por dicho diputado murciano, cuyo texto
sobre el articulo 1 .° decia: «Cataluna se constituye en regi6n aut6noma dentro
del Estado espanol con arreglo a la Constituci6n de la Republica y el presente
Estatuto». En 1978 Josep M. Roig dice a este prop6sito: «Asi la redacci6n del
primer punto del articulo 1.°- seria debido a la enrnienda de Ruiz-Funes» 76 .

Al discutirse el titulo 11, a partir del articulo 5 .9, dedicado a las atnbuciones
de la Generalidad, se presentaron un buen nfimero de enmiendas favorables o no
a Cataluna . Azana se preocup6 mucho e intervino en la preparaci6n de algunas,
manteniendo reuniones con Espla y Ruiz-Funes 77 .

3. En 1933, en las elecciones a Cortes, no result6 elegido y volvi6 a su
actividad universitaria . Sin embargo, no permaneci6 alejado del partido; asi,
cuando el 6 de octubre de 1934 se produjo la revoluci6n de Asturias, que reper-
cuti6, durante unos dfas, en Cataluna en la que Companys -presidente de la
Generalidad- proclam6 la Republica de Cataluna dentro de la Repfiblica Fede-
ral Espanola, su posterior rendici6n produjo la detenci6n de todos sus miem-
bros y entraron en prisi6n, junto con la del ex presidente Azana, todos fueron
procesados por rebeli6n contra la autoridad debidamente constituida; juristas y
politicos destacados asumieron las defensas, y participaron posterionnente en
los juicios. Entre los abogados defensores figuraron Luis Jim6nez de Asua y
Mariano Ruiz-Funes ; este ultimo actu6 como defensor del conseller Martin de
Barrera 78 .

4. Segundo periodo. Se inicia en 1936, convocatoria de elecciones para el
dia 16 de febrero. En el futuro todos los partidos de izquierda -entre los que figu-
ra Izquierda Republicana- se agrupan en el llamado Frente Popular. Mariano

75 GONZALEZ CASANOVA, J. A: Federalisme e autonomia a Catalunya (1868-1938)
Ed Curial, Barcelona, 1974, pp. 274 y s . GERPE LANDiN, M.: L'Estatut d'Autonomia , pp 174-
202. RoIG i RosICH, J. L'Estatut de Catalunya a les Corts Constuutents de 1932 Ed . Cunal,
Barcelona, 1978, cap. 3, pp . 53-186

76 ROM i RosICH, J : L'Estatut , pp . 221-222 .
77 AZA&A, M : Memorias . O.C . IV, p.180 RoIG i RosICH, J . : L'Estatut ., p . 222 . Presenta

un cuadro general de enmiendas presentadas por diputados de Acci6n Republicana, entre ellos
Ruiz-Funes

78 JACKSON, G La Republica Espanola p . 134 .
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Ruiz-Funes, del partido de Azana, present6 su candidatura a diputado por Vizca-
ya y result6 elegido . Tras el tnunfo del Frente Popular, el dfa 19 de febrero,
Manuel Azana, nuevo jefe de Gobierno, designa como ministro de Agricultura a
Manano Ruiz-Funes, cargo que desempen6 en Gobiernos sucesivos hasta el 4 de
septtembre de dicho ano, en el que el Gobierno de Largo Caballero to cesa en
Agricultura . Fueron, pues, siete meses en el desempeno de este diffcil puesto en
aquellos momentos .

La agricultura era un tema conflictivo, en especial por la persistencia del lati-
fundio andaluz y extremeno, estudiado en aquellos anos por Pascual Carri6n 79 .
La Ley de Reforma Agraria, de Marcelino Domingo, en 1932, no habfa resuelto
el problema por su escasa vigencia en el tiempo, fue derogada por la derecha en
el poder, con la que surgieron los anos llamados de la contrarreforma agraria.

Desde febrero de 1936, se produjo una verdadera revoluci6n campesina en
Extremadura yAndalucfa, motivada por la rebeli6n de los trabajadores delcampo
contra los grandes propietarios, ocupando las tierras que cultivaban. El Ministe-
rio, desde un comienzo, se dio cuenta de que los hechos reales se habfan adelan-
tado a las posibles leyes agrarias 80 .

Los republicanos de izquierda en el poderno aceptaron el principio de nacio-
nalismo de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, que programaban
Largo Caballero y sus delegados. Por el contrario, el Gobierno programaba una
serie de leyes que legitimasen los asentamientos y los cultivos de las tierras, to
que consideraba jurfdicamente justo 8I .

Ruiz-Funes, siguiendo el programa de su partido, tras un estudio real de la
situaci6n y de los problemas que presentaban el campo y los campesinos, en
medio de algaradas y alteraciones violentas, llegando acometerse, a veces, muer-
tes entre propietarios y trabajadores . Apartir de marzo y abril de 1936 se multi-
plicaron en el Congreso una serie de proyectos de leyes, en los que se conjuga-
ban hechos reales y posibles soluciones jurfdicas 82. En las sesiones del
Congreso, tras las explicaciones y exposiciones razonadas del ministro, se origi-
naronuna serie de objeciones en las que, por un lado, la derecha pedia protecci6n
y amparo para los grandes propietarios (Gil Robles, Cid y otros diputados) y la
extrema izquierda pedfa, como ya he dicho, la tierra para los campesinos; pero
no por el procedimiento de asentamientos individuales o familiares que origina-
ria la formaci6n de una pequena propiedad, sino acudiendo al desarrollo de unas
colectividades agrarias, a traves de la FEW u otros sindicatos (Largo Caballero
y otros diputados socialistas o comunistas).

79 CARRION, P : Los latifundios en Espana, 2 .a edic. Edit . Anel, Barcelona, 1970 .
80 MALEFAKIS, E.: Reforma Agraria, pp . 423 y s. TUN6N DE LARA : Tres claves , pp 41-60.
81 MALEFAKIS, E. : Reforma Agrana, pp . 418-441
82 TUN6N DE LARA, M : Tres claves . Azana y la sltuaci6n del campo, pp . 166-178
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El ministro de Agricultura dispuso que todas sus disposiciones se llevarian a
efecto como 6rgano esencial por el Instituto de Reforma Agraria. En ocasiones el
propio ministro se traslad6 a zonas conflictivas para apreciar los problemas que
surgieron de la aplicaci6n de la normativa en torno al reconocimiento de asenta-
mientos ypara tratar de pacificar a la gente.

Entre las normas especificas que se otorgaron a partir de principios de marzo,
considero interesantes y destaco las siguientes : el decreto para Extremadura y
Andalucfa referente a la reposici6n de los yunteros que habian sido desalojados
de las tierras que labraban; mas tarde se extendi6 a otras provincias ; el decreto
sobre la ocupaci6n de tierras o fracas de utilidad social 83 .

El 19 de abril Ruiz-Funes presenta en el Congreso un grupo de proyectos de
leyes agrarias importantes, asf: una por la que se derogaba la ley de 1935 y se
restablecfa la vigencia de la Ley de bases para la Reforma Agraria de 1932 ; otra
por la que adquirirfan la propiedad de las tierras los arrendatarios y aparceros de
las mismas ; una tercera sobre la recuperaci6n de los bienes comunales por los
municipios de que habian sido despojados en la Ley de 1855 ; o la de la revisi6n
de los desahucios de las fincas 84 .

Tun6n de Lara, a prop6sito de estas normas, senalaba c6mo: «A finales de
abril ya se habfan realizado los asentamientos de yunteros y llevaban un ritmo
acelerado los restantes asentamientos, tras un ritmo mas pausado se reanudaron a
plena actividad desde finales de junio, sobre todo en Extremadura, Toledo, C6r-
doba. . .» 85 . Estas normas se discutieron en el Congreso despues de la explicaci6n
razonada del ministro ; algunas de ellas pasaron previamente el estudio de la
Comisi6n .

Con el inicio de la guerra civil se produjo un cambio en el Gobierno, pero
contmu6 el citado ministro; como consecuencia se intensific6 la legislaci6n en
torno a la politica de asentamientos; pues todas las tierras y fincas quedaron
nacionalizadas . En el mes de agosto se suspendieron el pago de rentas por el Ins-
tituto de Reforma Agraria. El 8 de agosto un decreto dispuso que incurriria en
responsabilidad todo aquel que abandonase voluntariamente el trabajo en una
explotaci6n rural. En caso de abandono se harfa cargo de dicha explotaci6n el
munictpio 86 . Otra disposici6n, complementaria de la anterior, es la de conceder
el acceso a la propiedad no s61o a los arrendatanos y aparceros, sino tambien a
sus descendientes 87 .

83 CARRON, P. : La Reforma Agrana pp 131-137
84 AYALA, F : Murcia en la /1 Republica Sintetiza los cutco proyectos de leyes que des-

pues desarrolla, pp . 237-246 .
85 TUN6N DE LARA, M . Tres claves ., p 182
86 T7JN6N DE LARA, M . : Tres claves , pp 187-192 .
87 CARRON, P : La Reforma Agraria , pp . 133-134.
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El 4 de septiembre el nuevo Gobierno ces6 a Ruiz-Funes como ministro de
Agricultura, dejando una labor eficaz, respondiendo a sus ideas y a los principios
que inspiraron la politica del Gobierno.

El jefe de Gobierno design6 al citado profesor como ministro de Justicia.
Para Ruiz-Funes su labor a to largo de dos meses fue dura ante la agresividad y
crueldad de cualquier guerra, mucho mas de una guerra civil como la espanola 88 .

En una de sus cartas decfa: «Soy un jurista por vocaci6n ypor formaci6n. He
ejercido y profesado el Derecho. Mis colegas sabran comprender a qu6 sacrifi-
cios angustiosos tuve que ceder para ser el jefe de Justicia en una guerra civil e
international, de la justicia de un beligerante que era ademas agredido» 89 .

En los comienzos de la guerra civil, el 19 de julio de 1936, el presidente de la
Republica, Manuel Azana, le ofreci6 la jefatura del Gobierno ; tras consideracio-
nes personales convincentes rechaz6 tal ofrecimiento 90.

En el mes de febrero de 1937, el ministro de Estado le envio aVarsovia como
encargado de Negocios, con la misi6n de entablar relaciones entre los dos parses .

El ministro le designs como embajador de la Repdblica en Bruselas, en la
que actu6 como un verdadero diplomatico con una gesti6n eficaz y dentro de las
posibilidades del momento 91 .

Apartir de 1939, Mariano Ruiz-Funes, universitario y politico republicano,
march6 hacia el exilio, en el que volvi6 a desarrollar su mdltiple tarea de docente
e investigador.

Unos meses antes de su muerte hablaba de la realidad espanola en una revis-
ta, Bohemia, y decia:

«Nuestro pueblo devora vorazmente los hombres, los hombres y los pro-
blemas . Los catacltsmos han arrollado muchas cosas entranables. Hay algo
imperecedero que es la lusticia, tratese de los hombres o de los pueblos>> 92 .

JOAQUIN CERDA Ruiz-FUMES

88 AYALA, F : Murcia en la HRepublica, pp . 250-253 .
89 Carta de Manano Ruiz-Funes, 21 de enero de 1944, al director del pen6dico Avante, en

respuesta a don Indalecio Prieto Ruiz FUMES, C . : Esbozo (Archivo M. Rmz-Funes)
90 MARTINEz BARRio, D . : Memornas, p . 372 .
91 AzA&A, M.- Memorias, O.C . IV.
92 Ruiz-FuNEs, M.- «Cosecha . La realhdad espanola», en Bohemia, 4 de octubre de 1951,
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