
D. CLAUDIO SANCHEZ-ALBORNOZ
FUNDADOR DEL ANUARIO (1893-1984)

El ANUARio se abre hoy con estas piginas de emocionado re-
cuerdo y homenaje a quien fue su fundador. Don Claudio Sdnchez-
Albornoz y Menduiiia fallecid en su amada ciudad de Avila el 8 de
agosto de este ano de 1984. Al hablar de 6l no puedo limitarme a
redactar una mera nota necrol6gica que destaque su personalidad
v su obra . Durante mas de medio siglo me honrb con su amistad
y nuestra relacibn ha sido constante e ininterrumpida . Fue estrecha
c n los primeros anos cuando residia en Espana, y se continuo en
los que permaneci6 en la Argentina, no sdlo a trav6s de la comu-
nicacidn epistolar sino tambien en contacto directo durante mis
diversos viajes al Pais del Plata ; alguno con estadia prolongada de
varios meses, en los que pude disfrutar casi a diario con su trato
familiar y de la honra inmensa de ser recibido en su casa y a su
mesa. No ha de extralar, por tanto, que en estas paginas afloren
i ecuerdos y apreciaciones personales que me han hecho mas com-
prensibles su personalidad y su obra; y que no me refiera al
Prof . Sinchez-Albornoz, sino a don Claudio, el maestro y el amigo.

Sus datos biograficos pueden verse en la semblanza que su dis-
cipula argentina Hilda Grassotti trazb en el Homenaje al Prof.
Claudio Sdnchez-Albornoz ofrecido por la Facultad de Filosofia y
i.etras de la Universidad de Buenos Aires en 1964 . Datos que se
enriquecen y cobran vida con los recuerdos frecuentes de don
Claudio en sus obras, y en especial en De mi anecdotario politico
(Buenos Aires 1972), Con un pie en el estribo (Madrid 1974) y
Mi testamento hist6rico-politico (Barcelona 1975) . El inventario
de su copiosa produccion se encontrara en la Bibliografia de Clau-
dio Sdnchez-Albornoz y Menduina (Instituto de Historia de Espa-
na de Buenos Aires 1979), elaborada por Maria del Carmen Carle
e Hilda Grassotti ; a la que todavia cabe anadir alguna publica-
cibn posterior.
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Naci6 don Claudio, de familia arraigada en Avila -su padre
era senador por la provincia-, en Madrid el 7 de abril de 1893 .
Iras realizar estudios con los Padres Escolapios ingresb en 1909
en la Universidad de Madrid -entonces Central, por ser la 11nica
que otorgaba el Doctorado- para cursar estudios en la Facultad
de Derecho, que pronto abandon6, y en la de Filosofia y Letras, en
la que se doctorb en 1914 . Ingres6 en el cuerpo de Archivos dos
anos despues, y el 1 de junio de 1918 obtuvo una catedra de His-
toria en la Universidad de Valencia, de donde pasd luego a las de
Barcelona y Valladolid, y en 1920 a la de «Historia antigua y me-
dia de Espanav de la Central. Recibih en 1923 el Premio Nacional
Covadonga y en 1925 fue elegido academico de numero de la
R. Academia de la Historia . Fue Rector de la Universidad Central
de 1932 a 1934 . Embajador de Espafia en Lisboa de mayo a octu-
bre de 1936. Profesor de la Universidad de Burdeos, en catedra
creada para e1, de 1937 a 1940 ; y en la Argentina, de la de Cuyo,
en Mendoza, de 1940 a 1942, y de la de Buenos Aires desde junio
de este ano hasta su jubilaci6n, continuando en la direcci6n del
Instituto de Historia de Espana de la misma. Regresb a Espana,
tras cuarenta ahos de ausencia, en la primavera de 1976, retornan-
do de nuevo a la Argentina. Dado su delicado estado de salud su
familia logrb traerle a Espafia en julio de 1983, a su querida ciu-
dad de Avila, en la que le llegb la muerte . Era Doctor honoris
causa por las Universidades de Burdeos, Lima, Oviedo, Valladolid
y Lisboa . Profesor honorario de la de Chile y miembro distinguido
de otras prestigiosas corporaciones cientificas . Recibi6 en 1970 el
Premio Feltrinelli, de la Academia dei Lincei de Roma.

Fue don Claudio hombre de fuerte y acusada personalidad, de
nitidos perfiles . El mismo se definib publica y reiteradamente
cat61ico, liberal, dem6crata y republicano. Su catolicismo profun-
do y sincero, profesado sin alardes, le permitib sobrellevar las

adversidades de todo orden que bubo de soportar a to largo de

su vida en to familiar, en to politico y en el exilio ; en consideraci6n

a 461, no obstante la prohibicibn de efectuar enterramientos en la
catedral de Avila, recibi6 sepultura en el claustro de ella . Era libe-
ral en la mas noble y amplia acepcion de la palabra. Para 61 la

libertad constituia el mas preciado atributo del hombre y la raz6n

ultima del devenir histbrico; sus Ensayos sobre historiologia: His-
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ioria y Libertad (Madrid 1974) no son otra cosa que el desarrollo
de esta idea frente a las concepciones que to explican por un deter-
minismo de cualquier signo: providencialista o materialista . Firme
en sus convicciones siempre respet6 las de los demas. En los anos
tensos de exacerbadas pasiones politicas e ideol6gicas que condu-
jeron a nuestra guerra civil, en los que mas de cerca le irate,
c,onvivi6 y mantuvo cordiales relaciones con personas de las mas
distintas tendencias . Ni entonces ni despues se mostr6 intransi-
gente o adverso con quienes pensaban de otra manera, ni les puso
obstaculos en el logro de sus aspiraciones profesionales; atento
s61o a la honestidad de su comportamiento y al rigor de su pre-
paraci6n .

Su liberalismo le llev6 a la politica . En la plenitud de su con-
sagraci6n cientifica -Catedratico de la Central, Academico de la
Historia a los treinta y dos anos y premio Covadonga-, ante la
dictadura de Primo de Rivera sostenida por el Rey reaccion6 como
dem6crata y republicano, ante la que consideraba «oprobiosan dic-
tadura -aunque anos mas tarde la defini6 como «mas sonriente
que cruel» (Mi testamento 35)-, firmando manifiestos contra ella .
A1 instaurarse la Repiublica se crey6 obligado a participar activa-
mente en su consolidaci6n e inscrito en el partido de «Acci6n re-
publicana» que presidia Manuel Azana, fue diputado por Avila
ne 1931 a 1936, Ministro de Estado del 8 de octubre al 16 de
diciembre de 1933, y Vicepresidente de las Cortes en 1936 . Pero su
idealismo politico y su concepci6n de una Republica gobernada
democratica y ordenadamente sufrieron el duro choque de los acon-
tecimientos, en los que la violencia, y en especial la revoluci6n
de Asturias y la proclamaci6n de la Republica catalana en 1934 y
iuego la actuaci6n del propio Gobierno, hacian imposible la con-
solidaci6n del r6gimen sonado . En Mi testamento (pags. 44-47)
record6 don Claudio su desengano y su insolidaridad con su propio
partido politico, y c6mo, buscando una salida honorable, solicit6
y obtuvo la Embajada de Lisboa . En ella se encontraba al estallar
la guerra civil y desde ella apoy6 al gobierno republicano. Pero al
romper Portugal con cste, don Claudio no volvi6 a la Espana repu-
blicana, sino que pas6 directamente a Francia.

Don Claudio mantuvo hasta el fin de sus dias sus convicciones
liberates, democraticas y republicanas, pero se apart6 de toda in-
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tervencibn en la vida politlca . Aunque radical y absolutamente
c,ontrario al Movimiento Nacional, no quiso participar en los Go-
biemos de la Espafia republicana. Dolorido ante la violencia de laf
guerra, intent6 inutilmente que para ponerla fin mediara algtin
Gobierno hispanoamericano, y aun en julio de 1937 hizo una rdpida
visits a Valencia para ver si Azana, entonces presidente de la
Republics, y otros politicos destacados podian hallar medio de
poner fin a la situacion. Ante la imposibilidad de conseguirlo, re-
gresd a Burdeos y no atendi6 al requerimiento hecho un mes des-
pues por el gobierno de la Republics para que se presentaran en
la Universidad de Valencia los profesores que se hallaban en te-
rritorio leal o en el extranjero (Orden de 19 de agosto ; Gaceta
del 31). Su no presentacibn determinb el cese como catedratico
de Universidad de don Claudio y otros ilustres profesores, varios
de los cuales habian prestigiado con su apoyo a la Repfiblica y
sun desempehado cargos politicos -Ortega y Gasset, Recasens Si-
ches, Zulueta, Cabrera, Franco Lopez, Alcala-Zamora, etc.- . Por
una ironia de la vida esta Orden de cese, de 2 de diciembre de
1937 (Gaceta del 4), fue firmada por Jose Maria Ots, antigun amigo
5 compahero de don Claudio en la redaccidn del ANUARIO ; en ella
tuimos tambien cesados otros colaboradores de este : Prieto Ban-
ces, Lopez Ortiz y yo . La designacion de don Claudio, muchos aiios
despues de terminada la guerra civil, como Presidente del Gobierno
republicano en el exilio (no de la Republics, como a veces se ha
aicho) de 1962 a 1970, no supuso en modo alguno una vuelta a la
politics activa, que era en todo caso imposible. Fue solo la acepta-
cibn del reconocimiento unanime de su postura politics contraria
ail regimen politico entonces existente en Espaiia. Postura man-
tenida gallardamente durante cuatro decenios de exilio, amarguras
y privaciones, sin otra compensacidn que la de seguir amando a
Espafia y despertar en la Argentina vocaciones por el estudio de
la historia de esta .

Porque don Claudio sintio y am6 siempre a Espafia con toda
la fuerza de su corazbn. A una Espafia constituida como nacidn,
integrada por regiones muy diversas, cuya peculiaridad reconocia
y por ello tambien la de cierta autonomia en su gobierno, sin
menoscabo de su unidad . Toda su obra se centra en to espafiol sin
perjuicio de que para llegar a caracterizarlo, estudie to europeo y
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to isianaco. Asi, en sus monografias y en las brillantes sintesis en
que se ocupa de Espana y Francia en la Edad media: causas de su
dzferenciacidn politica (1923) y de Espana y el Islam (1929), o en su
polemica y amplia obra sobre Espana, un enigma histdrico (1957) .
Siempre sinti6 don Claudio el orgullo de ser espanol y, en contraste
con a1gunos intelectuales anteriores a 6l o coetaneos suyos, exalto
to toda ocasion las excelencias de to hispano, sin por ello silenciar
sus limitaciones en algun aspecto. El desperto en la Argentina, aun
cntre personas de ascendencia no hispanica, el interes y la vocaci6n
por to espanol. Opuesto al regimen politico de Espana, distanciado
de la Embajada espanola que to representaba, fue el mds presti-
gioso y eficaz representante de su patria en el imbito cultural ;
condicion que la propia Embajada le reconocia. Valga, como ejem-
plo, una pequena anecdota personal . Habia sido yo invitado en
1948 a pronunciar una conferencia en el prestigioso circulo cultural
de ((La Prensa» y me mostrb don Claudio su deseo de asistir al acto,
siempre que no se hallara presente en 6l el Embajador de Espana .
lnformado 6-ste de tal propdsito, decidid no asistir, como tenia
proyectado, por considerar que la presencia de don Claudio real-
zaria mas que la suya el prestigio de un profesor espanol .

Aunque siempre conservd don Claudio la nacionalidad espanola,
sumo profundamente a la Argentina, el pais que le recibio con los
brazos abiertos en el momento mAs dificil de su exilio, al tener
que abandonar Francia al ser ocupada por los alemanes ; que creo
una catedra y un Instituto para 61 ; que le ofrecid magnificos dis-
cipulos que colaboraran con 6l y continuaran su obra . A la Argentina
considero siempre su segunda patria y en ella transcurri6 la mitad
de su vida . Y al efecto entranable de sus discipulos argentinos
correspondib con el suyo mas profundo . Cuando al regresar a Es-
pana en 1976 recibid insistentes invitaciones para quedarse en 6sta
las rechazb sin vacilar por considerar que el hacerlo suponia trai-
cionar y abandonar a sus discipulos del otro ]ado del Atlintico.

Se reunian y conciliaban en don Claudio dos aptitudes que no
siempre se dan juntas en el hombre de ciencia : la del anialisis mi-
nucioso de los hechos concretos, y aun de la anecdota o el detalle
al parecer insignificante, y la de conjugar todo ello con amplia
vision de conjunto de las cosas y los problemas .
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Consciente de su saber -alguna vez llegb a confesar que acaso
pecaba de soberbia-, ello no le impidib sentir profunda admira-
cidn por sus maestros y nunca sintib envidia o celos por los exitos
de sus colegas o discipulos, a los que estimulaba a proseguir en
sus trabajos . Por ello se mostraba sensible y dolido ante la ingra-
titud de algunos .

La temprana aficion de don Claudio a la historia -manifiesta ya
en los primeros anos de estudiante universitario en un estudio
sobre Avila en la guerra de la Independencia y en diversos articu-
los publicados en el «Diario de Avila» (1910-1911), todo ello recogi-
do en el volumen Mis tres primeros estudios hist6ricos . Iniciacidn
de una vocaci6n (Universidad de Valladolid 1974)-, se mantuvo
viva pese a que en los dos primeros cursos en la Universidad las
lecciones de dos profesores -que 61 ha calificado de «pesimos» y
cuyo pintoresquismo ha recordado en alguno de sus escritos- con-
tribuian a destruirla . Fue a sus dieciocho anos, en el curso 1911-1912,
Luando en la cJLtedra de «Historia Antigua y Media de Espana»,
encontro a don Eduardo de Hinojosa. Don Claudio to recordo en
1926 en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia y to
ha repetido en otras ocasiones (Con un pie en el estribo 34-35) : ((La
figura del maestro encorvado por una prematura vejez; su rostro
venerable encuadrado por sus blancos cabellos y su barba de plata;
su mirada sin vida, denotadora de una inmensa lectura, mirada
lejana que, debil para asomarse al exterior a travels de los gruesos
cristales de unas gafas, facilitaba a Hinojosa su ensimismamiento
en el pasado ; su hablar lento, pero preciso; su palabra sencilla,
pero luminosa y magistral; aqudllos sus temas favoritos, las insti-
tuciones castellanas ; aquel su enfrentamiento con los textos ; su
analisis escrupuloso de los materiales reunidos ; sus continual esca-
padas por la bibliografia del asunto ; su timidez al apuntar solu .
ciones concretas sobre cualquier problema . . ., todo despertaba el
ansia de seguir al maestro, todo arrastraba a peregrinar, a aden-
trarse con 6l por el desierto de nuestra historia social de la Edad
Media,,. Lo que habia sido una afici6n se troco a partir de este
momento en consagracibn definitiva al estudio de la historia, si-
guiendo a su maestro y formAndose a su lado en el Centro de Es-
tudios Histdricos . Pero esto sdlo pudo ser por poco tiempo . Un
derrame cerebral en 1914, cuando don Claudio aun no habia con-
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cluido su tesis de doctorado, dejo practicamente incapacitado al
maestro para formar nuevos discipulos, aunque siguiera reunien-
dose con ellos. De Hinojosa aprendio don Claudio en esos breves
cuios su concepcibn y vision de la historia y un riguroso metodo
cientifico : e1 complet6 por si solo su formacidn en Espana, sin
salir al extranjero.

aSer historiador -escribib don Claudio en 1943 (y to recoge
en sus Ensayos sobre historiologia 24-25)- no es empresa sencilla .
Requiere, en primer termino, un "quid" misterioso y quiza innato,
una cierta constitucibn mental, una noble pasibn . Me atreveria a
decir que el historiador nace y no se hace, como el musico o el
poeta. Pero requiere ademis una formacibn y una preparacidn
delicada y compleja, tan compleja y delicada como la que necesita
el fisico y el quimico. La formacibn del historiador exige el domi-
rio de multiples lenguas y letras, de la critica y de la metodologia
histbricas y de las mil ciencias auxiliares de la historia, la geografia,
la diplomatica, la paleografia, la cronologia, la filologia, la filosofia,
el arte, el derecho, la economia, etc.» . Al relecr estas palabras no
puedo menos que recordar el dia en que conoci a don Claudio. Fue
una tarde de octubre de 1930 en el Centro de Estudios Histbricos,
entonces radicado en la calle de Almagro. Era yo un muchacho de
diecinueve anos, recien terminada la licenciatura de Derecho, que
abrigaba la ilusibn de llegar a ser un dia catedrdtico de historia
del Derecho, y que provisto de una carta de presentacibn de un
ilustre profesor y academico, do mio, buscaba la necesaria orien-
tacibn en quien todos reputaban maestro en la materia. Fui reci-
bido inmediatamente . Expuse cual era mi deseo, y para que apre-
ciara mi vocacidn y dedicacion me apresur6 a enumerar mis lec-
turas, en especial las que se referian a manuales de metodologia
historica, que yo creia reflejaban la seriedad de mi propdsito. Don
Claudio, entonces, me atajo. ((El historiador -me dijo- nace, no
Se hace». Hablaba, sin duda, por si mismo; 6l habia nacido histo-
riador y fue mas tarde cuando sometido al maximo rigor de la
disciplina cientifica aprendib el oficio . No pretendib desanimarme,
Eino prevenirme contra el riesgo de convertirme en un artesano de
la historia, carente de espiritu . Que tal era su intencion to com-
prendi inmediatamente cuando me animd a proseguir en mi pro-
posito, encauzo mis lecturas y me invit6 a asistir a sus clases y oir
sus explicaciones .
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Naci6 don Claudio historiador y de Hinojosa recibi6 su forma-
ci6n cientifica . Pero fue don Ram6n Menendez Pidal quien en 1921
le dio ocasi6n para que esta cuajara en una esplendida obra . Hasta
ese momento, lejos ya sus trabajos de estudiante y su brillante
tesis doctoral sobre La potestad real y los senorios en Asturias ;
Ledn y Castilla durante los siglos VIII al XIII (1914) -de con-
cepci6n y t6cnica muy superiores a to que era habitual en esa
fecha-, sus trabajos se habian concentrado en monografias valio-
sas pero de alcance monografico restringido, en una doble direc-
ci6n : el estudio de algunas vias romanas y el de las fuentes e ins-
tituciones medievales : La curia regia portuguesa y la edici6n de
[In texto desconocido del Fuero de Ledn, fruto estos dos de una
estancia en Portugal en 1917 . Fue a fines de 1921 cuando Men6ndez
Pidal le incit6 -o acaso con mas propiedad, amistosamente le
forz6- a que concurriera al concurso convocado por las Reales
Academias de la Lengua y de la Historia para conmemorar el
XVII Centenario de la batalla de Covadonga, para premiar un es-
tudio sobre (la historia del reino de Asturias y de sus institucio-
nes»; tema amplio, que desbordaba cualquier tratamiento mono-
griafico . Don Claudio respondi6 a la incitaci6n y en poco mas de un
ano -e1 plazo de presentaci6n se cerraba el 31 de diciembre de
1922- plane6 la obra, revis6 la bibliografia, las cr6nicas y docu-
mentos impresos, visit6 en busca de documentaci6n in6dita el
Archivo Hist6rico Nacional y los eclesiasticos de Santiago, Lugo,
Orense, Tuy, Oviedo, Le6n y Astorga -alguno de ellos hasta en-
tonces inexplorado-, y a la vista del material reunido redact6 una
amplia exposici6n -en cinco voliumenes- de la historia politica 4~
institucional del reino astur-leon6s hasta 1037, apoyada en copiosas
y extensas notas. En concurrencia con las obras presentadas por
otros ilustres historiadores, la de don Claudio recibi6 el premio
por unanimidad . No era una monografia, sino una amplia exposi-
ci6n de conjunto .

La obra premiada no lleg6 a publicarse . Elaborada y redactada
en poco tiempo -no apresuradamente, si por tal se entiende sin
la debida reflexi6n-, don Claudio quiso completarla y desarrollar-
la . Yo tuve ocasi6n de manejarla en 1934 en la parte referente a
las instituciones, que don Claudio puso en mis manos -y asi to
Nice constar en el Manual que en ese ano publiqu6 con RomAn
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tvaza-, y sigo pensando hoy dia que, no obstante la publicaci6n
de nuevas fuentes y numerosas monografias, sigue conservando
un valor extraordinario . La obra posterior de don Claudio en su
mayor parte no ha sido otra cosa que el amplio desarrollo de to
que alli se encuentra en germen. Lo que en la obra originaria se
decia en una o varias paginas se convierte en monografias de do-
cenas o centenares de ellas al poder utilizar muchos mas mate-
riales y profundizar en su estudio. En to referente a la historia
general, el texto primitivo revisado, y las monografias posteriores
que to completan y desarrollan, se recogen en los tres volumenes
consagrados a los Origenes de la Naci6n espanola . Estudios criti-
cos sobre la historia del reino de Asturias (Oviedo 1972-1975) . El
texto relativo a las instituciones, tambien revisado pero sin las
notas que to avalaban, se reproduce en el primer volumen del
tomo VII de la Historia de Espana publicada por Espasa-Calpe, con
el titulo de El reino astur-leones, 722-1037 : Sociedad, economia,
¢obierno, cultura y vida (Madrid 1980) ; aqui se han reproducido,
estas con notas, sus Estampas de la vida en Le6n hace mil anos
(Madrid 1926), pero no las monografias surgidas en torno a la obra
primitiva. Estas han sido reunidas, en su mayor parte, en distintos
vol6menes: Estudios visigodos (Istituto Italiano per il Medio Evo,
Roma 1971) ; Estudios sobre las instituciones medievales espanolas
(Mdxico, UNAM, 1965); Investigaciones y documentos sobre las
instituciones hispanas (Santiago de Chile 1970) ; Misceldnea de estu-
dios hist6ricos (Le6n 1970) ; Del ayer de Espana: tripticos hist6ri-
cos (Madrid 1973) ; De la invasidn isldmica al estado continental.
Entre la creaci6n y el ensayo (Universidad de Sevilla 1974) ; Viejos
y nuevos estudios sobre las instituciones medievales espanolas (Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1976-80, 3 vols.) . Quedan fuera de estas compila-
ciones, por su extensi6n o posterior publicaci6n, En torno a los
origenes del feudalismo (Mendoza, Universidad de Cuyo, 1942; 3
vols .) ; Despoblaci6n y repoblacidn del valle del Duero (Buenos
Aires 1966) ; Vascos y navarros en su temprana historia (Madrid
1974); Sobre la libertad humana en el reino asturleongs hace mil
onos (Madrid 1976) ; El regimen de la tierra en el reino asturleones
pace mil anos (Buenos Aires 1978) .

Origen distinto, puesto que no se relaciona con sus investigacio-
nes sobre el reino de Asturias y Le6n, tiene su Espana, un enigma
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hist6rico (Buenos Aires 1957 ; y otras ediciones), sin duda la obra
de don Claudio que mas ha trascendido a un mundo de lectores
no especialistas. Ocasion de ella fue la publicacibn por Am6rico
Castro de su libro Espana en su historia (1948) en que pretendi6
describir (la realidad histdrica de EspanaD (este es el titulo de la
edicidn refundida publicada en 1954), desde un punto de vista uni-
lateral y con frecuencia de modo superficial, aunque con cierta
brillantez . Para puntualizar los hechos y desechar infundadas inter-
pretaciones, elabor6 cuidadosamente don Claudio durante varios
unos su libro -el «anticastro» to denominaba en t6rminos fami-
hares en 1948 cuando to redactaba-, por tanto esencialmente po-
lemico . En e1 se salib del campo de la historia medieval castellana
al que se contraen sus estudios de investigacion, para tratar de
otros territorios, otras epocas y otros aspectos . Sobre todo ello
mostrb su amplio conocimiento de las cuestiones, la abundancia y
precision de los datos y la agudeza de sus observaciones . Aun no
siendo obra estricta de historia institutional, el historiador del
Derecho encuentra en ella materia del maximo inter6s para sus
estudios .

x

Fue don Claudio fiel seguidor de Hinojosa en su dedicacidn a
la Edad Media, aunque en un campo mas restringido que el tra-
bajado por dste, ya que se cind a to castellano y a las institucio-
nes publicas, dejando a un lado las de otros territorios y las de
derecho privado, a las que el maestro consagr6 especial atencion
en los ultimos anos de su vida . Por el contrario, fue mds ally que
Hinojosa al ocuparse de las fuentes de la historia general, de la
politica y de la guerrera . Sus trabajos sobre las crbnicas pueden
verse en sus Investigaciones sobre historiografia hispana medieval .
Siglos VIII al XIII (Buenos Aires 1967), en tanto que los otros se
recogen en sus Origenes de la Nacidn espanola, antes citados. Tam-
bi6n desbordo el campo trabajado por su maestro al ocuparse am-
pliamente de to hispanico musulman, tanto en su aspecto historio-

grAfico -El Ajbar Maymua, problemas historiogrdficos que susci-
ta (Buenos Aires 1944) y en diversas monografias de menor
extensi6n-, como en la amplia seleccibn de textos reunidos y to-
mentados en La Espana musulmana segiin los autores islamitas y
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cristianos medievales (Buenos Aires 1946, y otras ediciones), como
en sus instituciones- asi al tratar de los origenes del feudalismo
y en otros estudios menores. Aun no dominando la lengua arabe
--lo confeso en diversas ocasiones-, en sus estudios sobre la Es-
pana musulmana Ilegd a resultados de extraordinaria importancia.
fa falta de eco que ante ellos mostraron los arabistas constituy6
para 61 motivo de amargura .

No es posible, ni tampoco es esta la ocasibn adecuada para ello,
senalar, aun someramente, to que aporta la obra de don Claudio.
Pero si cabe destacar algunos de los rasgos que la caracterizan.
Tuvo siempre presente don Claudio -y to recuerda en Mi testa-
mento 237-38- (la triple tarea que el cultivo del saber hist6rico
suscita: el conocimiento y publicacidn de las fuentes historicas ; la
reconstruccion de los hechos con el mas cenido rigor cientifico y
la explicaci6n de los porques -he calificado la Historia ciencia de
los porques-, es decir del complejo juego de fuerzas que han ido
haciendo y rehaciendo la historian. Y aunque e1 dice que «no todos
estamos dotados para la triple tarea», to cierto es que se mostrb
maestro en todas ellas.

A las fuentes, a su reuni6n y andlisis, dedicb amplia atenci6n .
Son fundamentales sus estudios, antes citados, sobre los anales y
crbnicas de la 6poca, tanto cristianas como musulmanas, encami-
nados a fijar su fecha, sus relaciones y la procedencia de su in-
formacidn. Preocupacidn suya fue reunir en fotocopias en el Ins-
tituto de Estudios medievales en Madrid el mayor ni1mero posible
de los documentos existentes en los archivos eclesiasticos . Y nadie
utilizd esos documentos en la medida que 61 to hizo. Al mismo
tiempo, tratb de preparar un catalogo de fueros que actualizase el
ya envejecido que publicb en 1852 la Academia de la Historia. Las
tres secciones que integraban ese Instituto madrileno -Crbnicas,
Diplomas y Fueros- reflejan la amplitud con que concebia las
fuentes basicas de la investigacibn. Sin olvidar las miniaturas de
los cddices, las esculturas de los capitales, los frescos o las co-
sas materiales, como se aprecia en sus trabajos .

De las fuentes sabia extraer don Claudio no solo los datos mas
aparentes que se encontraban en ellas, sino al rastrear los textos
descubrir en ellos, a veces en expresiones intranscedentes, datos
Lie extraordinario valor, huellas de algo importante ; a veces, in-
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completas o imprecisas, pero que al relacionar unas con otras,
como piezas de un mosaico, cobraban cuerpo y expresidn. Nunca
olvidare las clases de don Claudio dedicadas al comentario de tex-
tos. En ellas, como a su conjuro magico, los documentos medie-
vales mbs laconicos se hacian parlanchines ; de la fria y arida prosa
notarial los otorgantes del documento cobraban vida ; las expresio-
nes juridicas descubrian una realidad insospechada; y los proble-
mas de otros tiempos se mostraban en toda su dimension.

El manejo de las fuentes y su valoraci6n, el anilisis minucioso
de ellas a la bilsqueda de datos y la ordenacibn y presentaci6n de
estos constituian para don Claudio dos de las tareas en que el
historiador habia de emplearse; pero no las unicas . Otros estudio-
sos se han limitado a ellas y sus obras constituyen elementos de
trabajo fundamentales e indispensables . Pero don Claudio no se
conform6 con ello . Comentando en este ANUARIO (1, 1924, 162-63)
las piginas dedicadas por Gama Barros a las behetrias, a la par
que destacb la utilizacibn por dste de toda la documentacibn im-
presa y su acierto al senalar las contradicciones y variantes que
en aquella se apreciaban, no pudo menos de advertir que a la vista
de ellas no intentb descubrir la evolucion de la instituci6n; que el
gran historiador portuguds analizaba las fuentes, pero no creaba .
Esa creacibn es to que caracteriza la obra de don Claudio. Creacion
que en modo alguno es fruto de la pura imaginaci6n, sino de la
aplicacibn de un mbtodo riguroso . La evolucion la percibia don
Claudio -como observb Men6ndez Pidal al recibirle en la Acade-
mia de la Historia, y repitib en el Homenaje que se le tributb en
1964, pag. 57- al estudiar y comparar las instituciones tal como
aparecian en la epoca romana y en la visigoda -punto de partida
de ellas- y en la Espana de los siglos xii y xIII -fase avanzada
de su desarrollo-, a la par que, en esa epoca intermedia, en el res-
to de Europa, en un proceso paralelo mejor estudiado que el nues-
tro. Teniendo esto presente -sin incurrir en la facil y cbmoda
postura de trasplantar a Espana to que habia ocurrido fuera de
ella- le resultaba posible comprender e interpretar los hechos

de nuestra historia peninsular. Y aun, como alguna vez le of decir

en tono festivo, ser zahori que descubria to que no aparecia expli-
citamente en las fuentes.

Concibiendo don Claudio la Historia como ciencia de los «por-
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quesz se comprende que no se detuviera al recoger los hechos, or-
denarlos y reconstruir su proceso evolutivo; que intentara averi-
par su uporqu6D . Su amplio conocimiento de la historia, con toda
su complejidad, le hizo rechazar cualquier explicaci6n simplista,
unica o predominante, ya fuera la fatalidad o el destino o el impe-
rativo material o econ6mico. En su opini6n es el conjunto y juego
de fuerzas de todo orden, e incluso el azar, las que condicionan la
actuaci6n del hombre; las que la condicionan tan solo, porque ante
ellas el hombre haciendo use de la libertad que posee decide en
uno u otro sentido y elige su futuro . No ha de extraiiar, por tanto,
que rechazara la interpretaci6n marxista de la historia por su falta
de rigor.

La realizaci6n de la tarea investigadora con arreglo a un mdtodo
cientifico riguroso hace que quien de tal forma la lleva a cabo
considere los resultados de ella como ciertos y seguros, tanto en la
fijaci6n de los hechos como en su interpretaci6n . En esto don Clau-
dio no fue una excepci6n. Seguro de su obra, tomb la pluma en in-
numerables ocasiones en defensa de sus tesis, impugnando las de
los estudiosos que no coincidian con ellas, siempre con respeto,
aunque no pocas veces con durezas, manteniendo aqu6llas en todos
los casos. Su espiritu polemico le llev6 a salir al paso en su Espana,
tin enigma historico no de las criticas que Am6rico Castro hiciera
de sus trabajos, sino de la interpretaci6n de la realidad hist6rica
de Espana realizada por 6ste .

En don Claudio la Historia no es s61o ciencia; es tambibn arte .
Lo es por la precisi6n, armonia y claridad con que expone los re-
sultados de su investigaci6n y la brillantez de su estilo literario,
tun en aquellos estudios de rigurosa erudici6n y analisis de textos .
Y to es, sobre todo, por su forma de hacer revivir el pasado . En
sus Estampas de la vida en Leon haee mil anos (Madrid 1926;
otras ediciones, y en su exposici6n de conjunto sobre El reino
astur-leones) no se sabe que admirar mas: si el alarde de su in-

formaci6n y el dominio de toda clase de fuentes o la viveza y ame-
nidad con que presenta el vivir cotidiano de la ciudad. En estas
estampas hace deambular al lector por las calles, mezclarse con
las genies ; visitar el mercado y acercarse a los tenderetes del mis-
mo, contemplar sus mercancias y contrastar sus precios, y aun
escuchar los tratos de una negociaci6n ; presenciar incidentes de

2
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diversa indole ; asistir a una reunion de la Corte, donde nos da a
conocer los magnates que asisten a ella y cdmo se desarrolla en la
misma un litigio judicial ; observar cbmo se prepara una campana
guerrera ; para, al final, conducirle a una mansion noble, cuyo mo-
biliario y ajuar se describe, en la que los duenos de la casa y su
invitado se reunen a yantar, con un rico servicio de mesa y apeti-
tosos manjares, al paso que nos informa de to que se comenta en la
ciudad y aun de los chismorreos sobre ciertos hechos escandalo-
sos . Todo ello con precisi6n y detalle y tal viveza, que parece
tomado del relato de un viajero observador y letrado que en aque-
llos momentos visitd la ciudad, o acaso escrito por un viejo leones
de aquellos tiempos reencarnado en el autor. Lo que admira es
que este cuadro vivo se haya podido crear sin otra base que es-
cuetas referencias cronisticas, documentos notariales -donaciones,
ventas, testamentos- y judiciales, algun fuero y las miniaturas de
zlgunos codices.

La obra escrita de don Claudio conserva hoy plena validez sin
que el transcurso de los aiios -para algunos trabajos mas de seis
decenios- la haya hecho envejecer. Continua siendo en su totali-
dad de indispensable manejo y en su mayor parte definitiva . Como
a toda obra cientifica, otras investigaciones la han completado o
desarrollado ; en contadas ocasiones, tal vez rectificado . Historia-
dor y no jurista -abandonb apenas iniciados los estudios de Dere-
cho- le importan las instituciones en tanto elementos integrantes
ae la estructura de la sociedad, y no en su categoria y ordenacion
juridica, sobre las que, en cambio, el historiador jurista puede
aportar un enfoque mis tecnico de las mismas ; aunque siempre al
hacerlo habra de tener presentes los materiales reunidos por 61 . A
la luz de nuevas investigaciones que han abierto nuevas perspec-
tivas cabe tambien, desde 6stas, interpretar o valorar los hechos de
modo diferente. Asi -y no por seguir una moda y por mbviles ex-
tracientificos, como supone Menendez Pidal (Homenaje, pag. 57)-,
frente al origen germanico que atribuye don Claudio al Derecho
medieval espanol -defendido en tiempos por Hinojosa y luego por
otros ilustres estudiosos- puede considerarse su procedencia ro-
mans vulgar .
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Pero si importante es la obra escrita de don Claudio, no to es
menos la realizada a traves de su magisterio oral y directo y con
la creacion por e1 de centros u organos de investigacion . Magis-
terio que impartia no solo en sus cursos universitarios o en reunio-
res de trabajo, sino en cualquier lugar u ocasion en que la charla
derivaba hacia los trabajos que cada uno llevaba entre manos o
sobre publicaciones de reciente aparicion. Con entusiasmo, vitali-
dad y extraordinarias dotes de atraccibn personal supo agrupar
en torno suyo, primero en Madrid hasta 1936 y desde 1942 en Buenos
Aires, un escogido numero de discipulos, muchos de los cuales han
llegado luego a ser grandes maestros . Logro don Claudio formar
no solo una escuela cientifica, sino tambien una gran familia de
estudiosos de la historia de las instituciones; una «tribu», como la
denominaba e1 con su siempre grafica manera de expresarse . Es-
cuela de la que don Claudio era maestro indiscutido, admirado y
respetado, en la que era reciproco el afecto del maestro y de los
discipulos, y en la que entre estos reinaba un sano y leal compa-
tierismo . Escuela en la que el maestro, aun consciente de su pode-
rosa personalidad, se complacia en mostrarse como continuador
de Hinojosa o albacea de su herencia cientifica ; con la que queria
afirmar y afianzar la continuidad fecunda de una tradicibn cien-
tifica, vinculando a sus propios discipulos con su maestro. Con-
rinuidad que no suponia en modo alguno seguimiento servil de
unas ensenanzas -lo que hubiera supuesto su estancamiento-,
sino fidelidad a unas directrices cientificas y a unos rigurosos m6-
todos de trabajo, siempre susceptibles de ampliacibn.

Creaciones suyas fueron en 1932 el Instituto de Estudios Medie-
vales en el Centro de Estudios Histdricos, en Madrid, y en 1944 el
Instituto de Historia de Espana en la Facultad de Filosofia y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires. Si para constituir el pri-
mero le bastb reunir a discipulos ya iniciados -tuve la fortuna
de contarme entre sus becarios-, para dar vida al segundo hubo
de comenzar por formarlos, tarea nada facil en un pais en el que
los estudios de historia medieval carecian de tradicidn y los posi-
bles candidatos a ellos, por su ascendencia familiar, procedian en
nuena parte de passes de tradici6n no hispanica y aun no simpati-
zantes con ella . Cuando a los pocos anos de su creacibn tuve la
oportunidad de convivir varios meses con quienes integraban el



20 Alfonso Garcia-Gallo

Instituto bonarense, pude apreciar to que su existencia represen-
taba . En los reducidos locales que ocupaba en la calle de Viamon-
te, en un minusculo despacho (donde solo cabian un burd, un
sillbn y una silla) trabajaba don Claudio, y a su lado, en una pe-
quena sala rodeada de pasillos con armarios repletos de libros,
se reunian sus discipulos . Alli reinaba el mismo espiritu y am-
biente que en el antiguo Instituto madrileno ~n estos anos sus-
tituido por la Escuela de Estudios Medievales- y se hacia patente
to devocibn de sus discfpulos .

La continuidad de la escuela de Hinojosa que tratb de conseguir,
la logrb don Claudio; aunque hoy es ya su escuela. De ella forma-
mos parte no solo los que el llamb sus «hijos» cientificos, sino
tambien nuestros discipulos -sus «nietos» y obiznietos»-, espa-
noles y argentinos .

Obra de don Claudio es el ANUARio. Ciertamente, en el tomo I
del mismo aparecido en 1924, no hay constancia de ello . El ANUARio
apareci6 como publicacibn del Centro de Estudios Histbricos que
dirigia don Ram6n Mendndez Pidal, con una nota de presentacibn
sin firma alguna . En ella se destacaba la inexistencia de una publi-
cacibn peri6dica dedicada a la historia del derecho espanol, la
existencia de cultivadores y lectores de trabajos relativos a ella
diseminados por Europa y Amdrica sin un organo de comunicacion,
v la floracibn de escritos sobre la materia. ((En estas condiciones
-decia la nota- se ha creido util -sin indicar por quitsn- dar
a Iuz un Anuario de Historia del Derecho Espanolu ; anadiendo a
continuacibn que «e1 nucleo de redactores del ANUARio, discipulos
en su mayor parte del ilustre Hinojosa e influidos todos por su
manera de elaborar la historia del Derecho, querria que resultase
digno de la memoria del maestro),. No se indices en la citada nota
quidnes formaban ese nucleo. Sd1o en la parte interior de la cu-
bierta -que frecuentemente desaparece al encuadernar el volu-
men, y por ello al parecer sin inter6s especial en que quede cons-
tancia- se menciona a don Laureano Diez Canseco como odirec-
toru y a otras cinco personas, que forman la «redaccibn», por este
orden: Rambn Carande, Josh Ots Capdequi, Galo Sanchez, Josh Ra-
mos Loscertales y Claudio SAnchez Albomoz. Dado que no se men-
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cionan por orden alfabdtico, ni de edad o de fecha de su acceso a
La Universidad como catedrdticos, ni por la titularidad de las ca-
tedras que desempenan, podria acaso pensarse que era don Claudio
el menos vinculado al AHUAIUO . Pero no s61o la decisi6n de llevar a
cabo su publicaci6n, sino la de asumir las tareas que la misma
llevaba consigo presuponen un temperamento, una capacidad de
iniciativa y organizaci6n y una dedicaci6n que s61o en don Claudio
se encontraba .

Que fue don Claudio quien tomb la iniciativa de publicar el
ANUAxio, se ocup6 de todos los tramites necesarios, cientificos y
administrativos, para realizarlo, to proclamaron siempre sus com-
paneros de redacci6n, y tuve ocasi6n de oirlo de sus labios al
comenzar la ddcada de los treinta. Y el propio don Claudio en la
advertencia con que inici6 en Buenos Aires en 1944 la publica-
ci6n de los Cuadernos de Historia de Espana, record6 que aen
estos dias hace veinte anos que iniciaba la preparaci6n de otra
revista consagrada a la historia de mi patria . Habia logrado reunir
en torno a la memoria del maestro Hinojosa a algunos profesores
de historia politica y de historia juridica, y con su preciosa colabo-
raci6n me lanzaba a la aventura de publicar el Anuario de Historia
del Derecho Espanol. Me enorgullezco de haber concebido y reali-
zado aquella empresa. . . Son muchos veinte ahos de trabajo cien-
tifico para que su recuerdo resbale indiferente en mi animo, al
iniciar aquende el mar una empresa pareja de la ya realizada en
Espana . Perdonad por ello, que, al t6rmino de esta advertencia,
no pueda callar mi gran emoci6n al rememorar, en esta mi segunda
salida, a los colegas y discipulos que me acompanaron o me si-
guieron en mi quijotesca aventuran.

Esto mismo corrobor6 anos mas tarde Mendndez Pidal, que
como director que era del Centro de Estudios Hist6ricos cuando
6ste comenz6 a editar el ANUARio, sin duda conocia cumplidamen-
te sus origenes . ((No puedo dejar la pluma -escribi6 en el Home-
naje que se le ofreci6 en 1964, pag. 60- sin una alusi6n, aunque
sea muy de pasada, al talento organizador y al poder proselitista
que hicieron a Albornoz tan principal maestro en el Centro de
Estudios Hist6ricos desde que fundo el Anuario de Historia del
Derecho Espanolv . Por su parte, Ots Capdequi, uno de los miem-
bros de la primera redacci6n de 6ste, recuerda en el mismo Home-
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nape (pigs. 254-55), refiriendose a don Claudio, que «a 6l se debe,
muy principalmente, la creaci6n del Anuario de Historia del De-
recho Espanol . . . Contando con la colaboraci6n de otros dos gran-
des maestros, entonces jbvenes, de la escuela de Hinojosa, don
Galo Sanchez y don Josd Maria Ramos Loscertales, logr6 aglutinar
en torno suyo -bajo la direccibn mas honorifica que efectiva del
inolvidable don Laureano Diez Canseco- a los especialistas mas
calificados del momento. Los que desde los primeros anos tuvimos
el honor de figurar en el cuadro, restringido, de la redaccibn de
aquella revista, sabemos que sin los esfuetzos perseverantes de
Sanchez-Albornoz, el exito inicial y la continuidad de la publicaci6n
no hubieran sido posibles . Yo podria escribir mucho sobre esta,
Fi no me to impidieran circunstancias de falta de espacio y de
tiempo». Aun siendo creaci6n suya, nunca apareci6 formalmente
coon Claudio como fundador del ANUARIO ; y hasta diez anos mas
tarde, en 1934, tampoco como ((director)) del mismo, puesto que
desde la muerte de Canseco en 1930 estaba sin cubrir. Prefirio con-
siderarlo como obra colectiva de la Escuela.

Por su alejamiento material de Espana no pudo don Claudio
desde 1940 continuar dirigiendo el ANUARIO, aunque tanto 6l como
e1 Consejo de Direccidn que desde 1944 se cuido del mismo conti-
nuaron manteniendo estrecha y cordial relacibn . Su posicibn abier-
tamente contraria al r6gimen politico existente en Espana hizo que
se negara a colaborar en una publicacibn editada por un Centro
oficial de esta, pese a ]as insistentes y reiteradas invitaciones que
se le hicieron . Esto impidio, de otro lado, que el ANUARIo estuviera
presente en el Homenaje que en 1964 se le tribute con motivo de
su setenta aniversario, a raiz de su nombramiento de Presidente
del Gobierno republicano en el exilio ; homenaje, sin embargo, que
pudieron ofrecerle los colaboradores habituales del ANUARIo en el
volumen de 1971 . Nada de esto enfri6 to mas minimo en estos anos
las relaciones de don Claudio con la publicaci6n fundada por 61,
epistolares unas veces y directas otras en ocasion de mis viajes a la
Argentina.

Con su regreso a Espana en la primavera de 1976, desapareci-
das las condiciones political que le habian mantenido alejado, don
Claudio visit6 personalmente la sede del ANUARIO, se reuni6 a
almorzar con sus redactores y colaboradores mas proximos, y en
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una larga sobremesa que se prolongd hasta la caida de la tarde, la
nueva generacion pudo apreciar to que habian sido las reuniones
en que muchos decenios antes el maestro se acercaba a sus dis-
cipulos, departia con ellos sobre los mas variados temas y les es-
timulaba en su trabajo. Al no poder hacerse cargo de la direccion
por su regreso a Buenos Aires, el ANUARio quiso rendirle home-
naje permanente poniendo su nombre como fundador al frente
del mismo.

Su muy avanzada edad y el agobio de cumphr compromisos
editoriales contraidos anteriormente no hicieron posible su colabo-
racion en el ANUARio, que todos deseabamos . Hizo, sin embargo,
una excepcibn enviando para el tomo de homenaje que el ANUARio
me ofrecio en 1980 con ocasion de mi jubilacion, un estudio suyo,
y con 6l otro de su mas dilecta discipula argentina, Hilda Grassotti;
testimonio de la hermandad de sus discipulos de uno y otro lado
del Atlantico. No sin emocibn he de recordar, como muestra del
afecto de don Claudio, su asistencia personal, en una silla de rue-
das, al acto en que la Universidad de Buenos Aires me confirib en
ese ano el Doctorado honoris causa por la misma.

La vinculacion de don Claudio fundador del ANUARio con este
y con quienes durante muchos anos to hemos continuado ha sido
reconocida y valorada . Y sin duda por ello, la Facultad de Derecho
de la Universidad de Lisboa nos otorg6 a los dos, al mismo tiem-
po, el Doctorado honoris causa por la misma. Imposibilitado don
Claudio de asistir al acto de investidura que habia de celebrarse
en Lisboa el 28 de mayo de 1982, y por apremios de tiempo de
redactar el discurso academico reglamentario, delego en mi su re-
presentacibn y aun la redaccibn del discurso, que hube de hacer
tras una larga conferencia telefdnica con 6l . Pocas veces un disci-
pulo se ha visto honrado en tal medida; y si en este caso to ha sido,
~e ha debido no a los meritos de su obra, sino a la fidelidad con
que ha continuado la del maestro.

Ha muerto don Claudio, pero su obra, la escrita y la no escrita,
segue en pie. Su magisterio continua ejerci6ndolo sobre quienes
fuimos sus discipulos y los que to son nuestros . Y el prestigio de
su nombre hace que 6ste se asocie para prestigiarlas a nuevas
empresas o publicaciones en las que no llegb a intervenir .

ALFOAISo GARCIA-GALI.0
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