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MERCANTILISTAS ESPANOLES DE FINALES
DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX "

Hace bastantes anos pronuncie en esta Universidad el Discurso
de Apertura del Curso academico y to dedique a dar una notorie-
dad merecida a la vida y la obra de aquellos mercantilistas nacio-
nales que florecieron en la epoca de nuestro primer Codigo de
comercio l. No constituyo para mi pesada tarea, sino mas bien
Bozo, el recordar y tributar homenaje a quien, por su exclusiva
iniciativa individual, abrio la nueva era de la Codificacion mer-
cantil en Espafia y tambien a los tratadistas y comentaristas que,
seguidamente, impulsaron el progreso cientifico de esta rama del
Derecho privado.

Correspondiendo al amable requerimiento que me han hecho
algunos queridos colegas de Facultad, singularmente los historia-
dores, voy a continuar ahora aquel estudio, siguiendo los pasos
del tiempo . Recaera mi atencion sobre los numerosos e ilustres
varones, ya desaparecidos, que prepararon el advenimiento del se-
gundo Codigo comercial y que luego, girando dentro de su orbita
de vigencia, supieron dar mayor desarrollo al Derecho mercantil,
ampliando los conocimientos y elevando el tono de la investigacion
doctrinal . Merece ser evocada con singular complacencia esta otra
generacion que vivio en el transito entre dos centurias ; porque,
como pronto se vera, mejoro mucho con su esfuerzo la situacion
precedente y nos dejo una estimable herencia, hoy recogida y acre-
centaca por otro brillantisimo contingente de maestros especializa-
dos en la materia. Que asi, con lentitud, pero con firme seguridad,
va tejiendo la historia humana sus adelantos y creaciones .

* Conferencia pronunciada el 21 de octubre de 1965, en el Curso de
"Historic Universitaria" de la catedra de Historia del Derecho Espanol de
la Universidad de Granada .

1 . Orla de mercantilistas espanoles alrededor de nuestro primer C6digo
de Comercio . Discurso de apertura en la Universidad de Granada, 1950-51 .
2.' ed . en el Boletiss de esta Universidad, num . 90 .
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Sin mas preambulos -porque es largo el camino a recorrer-
alzo el telon del pasado, para presentar el escenario, los personajes
V la obra.

A) DOS PANORAMAS HISTORICOS DIFERE\TES .

El Cocigo de comercio del 3o de inayo de 1829 aparecio como
un suceso extrano, inesperado en una situacion de nuestro pais radi-
calmente ajena al sosiego espiritual y material que da clima ade-
cuado para la serena gestacion de ttna empresa.legislativa tan im-
portante . Habiamos perdido las provincias de Ultramar ; sufriamos
ttna honda crisis economica, publica y privada ; languidecian e1
comercio y la industria ; sucedianse las agitaciones politicas internas
mas graves ; la vida social, plagada de sectarismos, rivalidades v
asechanzas, discurria entre ]as sombras del absolutismo de Fer-
tiando VII. En tales circunstancias, un noble varon, hijo de esta
Andalucia luminosa, don Pedro Sainz de Andino, jurisconsulto
sabio y de preclaro talento, tuvo la audaz y feliz ocurrencia de es-
cribir por si solo un Codigo, que hubiera de acabar con las viejas
Ordenanzas mercantiles y de regir en toda la Niacion. Se to ofrecio
al Monarca y este acepto su Proyecto sin tnodificarlo 2.

Por el contrario, el Codigo de comercio del 22 de agosto
de 1885, todavia en vigor, nacio en un ambiente distinto y de un
modo muy diverso. Habia sido ya desterrado el regimen absolu--
tista y ocupaba el trono Alfonso XII, el rey "Pacificador" ; habianse
acallado bastante las contiendas entre compatriotas, impomendose
el orden social ; superada una etapa de Revolucion liberal, no
pudo esta por menos de dejar en los espiritus cierto sedimento de
tolerancia y de prevencion contra los inutiles obstaculos reglamen-
tarios ; registrabanse notables progresos del comercio, la industria
y la cultura ; y fueron creadas instituciones e introducido reformai
que levantaron el nivel de nuestra produccion y riqueza. Asi, pues .
cuando vio la luz el nuevo Codigo de comercio habia cambiado la
faz del pais ; hallabase en mejor situacion para que fuera elaborado
un cuerpo legal de mas abiertos horizontes .

Notese que este otro Codigo, ni fue obra unipersonal, ni quedo
aprobado por el fiat de una simple voluntad del Soberano . Le se-
para de su antecesor una distancia de cincuenta y seis anos, durante
los cuales trabajaron en la reforma hasta siete Comisiones . Redac-
tado el ultimo Proyecto en 1882, a los tres anos quedo, con ligeras

2. Aunque se nombro una Junta, que redacto al par otro Proyecto, y de la
coal formaba parte el mismo Siinz, coeno secretario, el Rey eligi6 el de
este ultimo .
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alteraciones, decretado por unas Cortes, sancionado por un Rey
constitutional y refrendado por el Ministro de Gracia y Justicia
(don Francisco Silvela) . Sera conveniente que nos detengamos
un poco en exponer la dilatada incubaci6n del cambio operado y
sus muchos autores.

E) LOS PROYECTISTAS .

Sin duda seria interesante rastrear la evolution del pensa-
miento juridico a to largo de los trabajos realizados por dichas
Comisiones que, a fin de reformar el C6digo de 1829, fueron nom-
bradas en 1834, 37, 38, 39, 55, 69 y 81, de las cuales formaron
parte las figuras mas destacadas, en cada tiempo, de la Economia,
eel Derecho y de la vida politica . Mas en la imposibilidad de em-
prender tan extensa investigaci6n, nos limitaremos a contemplar
las dos cumbres principales qtte se alzan a to vista : las de los
anos 1869 y 1881 3 .

Comisi6n de 1869 y su Proyecto .

a) El Decreto de 2o de septiembre de 1869 encomienda al Mi-
nistro de Fomento que nombre una Comisi6n y fija siete Bases a
que esta debera atenerse en la redaction de un C6digo de co-
mercio y de una Ley de Enjuiciamiento mercantil. Seguidamente
queda aquella constituida por personalidades de muy altos presti-
gios : Pedro Gomez de la Serna (Presidente), Laureano Figuerola,
Cirilo Alvarez, Luis Diaz, Luis Maria Pastor, Manuel Alonso
Martinez, Joaquin Sanroma y Francisco Camps (Secretario) .

Eran economistas Pastor, que escribio unas Lecciones de Eco
nomia Politica y fue Ministro de Hacienda 4, y Sanroma, catedra-
tico y Subsecretario de igual Ministerio, cuanGo regia este Depar-
tamento Figuerola 6. Como es l6gico, preponderaban en la Comi-
sion los juristas, y de gran talla por cierto . El burgales Cirilo Al-

3 . Vicente Romero y Giron, en su "Ojeada historica sobre el Derecho
mercantil espailol y su codificaci6n", que aparece como "introduccibn" de la
obra El nuevo Codigo de Comercio, publicada por "Revista de Tribunales"
(2 . " ed ., Madrid, Gongora, 1886, p. 15 y s .), aport6 algunos detalles referentes
a esas multiples Comisiones legislativas . Sin embargo, los datos no Bran com-
pletos, ni comparo las respectivas directrices ideolbgicas .

4 . Tambien fue diputado a Cortes repetidas veces, senador y academico
de C . M . y P .

5 . Sanroma era catedratico en Santiago, luego en la Escuela Superior
de Comercio de Madrid, y de ella pas6 a la Universidad Central, como
titular de Derecho maritimo e Historia mercantil . Perteneci6, ademas, a la
Academia de C . M . y P .
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varez Martinez tepia fama de jurisconsulto eminente y desempen"i
la. cartera de Gra~ia y Justicia . El catalan Figuerola y Ballester
ocupo en la Universidad Central una catedra de Derecho politico
y Legislacion mercantil, y dos veces fue nombrado Ministro de
Hacienda 6. Luis Diaz gozaba de alta reputacion como Abogado
mercantilista. Y sobresalian sobre todos ellos Gomez de la Serna
y Alonso Martinez . Del primero no hablare, por no repetir to
dicho en mi citada Orla. El segundo, bien merece parrafo aparte .

La obra principal de Alonso Martinez, aquella quc le aseguro
1-. inmortalidad, fue nuestro Codigo civil ; mas tuvo una larga y fe-
cunda vida en los campos del Derecho y 6e la politics espanola,
pues descollo como Gobernador de Madrid, Diputado y Presidente
del Congreso, Ministro de Fomento, de Hacienda y de Gracia y
justicia varias veces� .Presidente de la Academia de Legislacion y
Jurisprudencia, Academico de la de Ciencias Morales y Politicas,
Presidente de la Comision de Codigos y autor de notables publi
caciones juridical..

Se da el caso de que-este insigne procer participo en la confec-
cion, tanto de este Proyecto de 1869, como luego en el de 188:2 .
Sorpren6e que interviniera en aquella, puesto que 6l habiase mos-
trado en contra de la Revolucion del 68 . Pero se explica, al adver-
tir que todos los partidos sirvieronse de tan valioso colaborador
para sus planes legislativos, por ser -como escribio su biografo
Agustin de Soto 7- "una de las glorias mss solidas y legitimas
de la Edad contemporanea" . El mismo considerabase al margen
o superior a las divisiones political, como revela una anecdota
que contaba Miguel Moyae : en una ocasion le recordaron "pia
dosamente" que habia figuraco entre los Ministros de la Rep6-
blica, a to cual contesto que "no to habia sido de la Republics, sino
de la Res publics" . Era un hombre que, con su sabiduria, pruden-

6 . La primera vez entr6 en el Gobierno Provisional del general Serrano,
y la segunda, con la Regencia del Duque de la Torre. Ademas, Laureano
Figuerola fue diputado en las Cortes Constituyentes y en las de 1865-66,
senador par Madrid con Don Amadeo, presidente del Senado por el partido
radical de Ruiz Zorrilla, presidente de la Academia de C . M . y P . y del
Ateneo.

7 . Jurisconsultos espaitioles . Biografias . Madrid, Real Academia de Ju-
risprudencia, 1911, t. II, p. 187 y s .

8 . Oradores politicos . Madrid, Saenz de Jubera, 1890, p . 77 y ss . En es-
tos "Perfiles" trazados por la brillante plums del gran periodista, que tan
salpicados iban de humorismo, decia que Alonso Martinez llevaba "un baul
de formulas, proyectos de ley, disertaciones teol6gico-juridical y disidencias
en agraz", aludiendo con esto ultimo a que paso, sucesivamente, de los pro-
gresistas a los moderados, a la Uni6n Liberal, a los conservadores y a los
constitucionales . Lo cual no impedia que el autor le juzgara como "un padre
en el Consejo, un prestigio .en el banco azul, una gloria en el foro y en to- .
dal partes el hombre mss -correcto y mss bien educado . . . " .
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cia y habilidad, actuo siempre como tina fuente de inspiraciones
doctrinales y como un excelente conciliador de opiniones al parecer
irreductiblemente opuestas. Madrid perpetuo su celebridad, dando
su nombre a una plaza importante y levantandole una estatua.

b) El Proyecto elaborado por la Comision que acabo de men-
cionar se atuvo a las consignas oficiales recibidas, o sea, a las
orientaciones generales y a las Bases, mas concretas, predetermi-
nadas en el Decreto citado . Para captar su esencia, podemos acu-
dir a la Exposicion que le precede, debida a la pluma magistral del
ministro don Jose Echegaray. En sintesis, la obra respondia a
una necesidad de la epoca : la de desarrollar los nuevos principios
de la Revolucion, que -decia- en el orden politico declaraba
"la soberania nacional, como tinico origen de donde legitimamen-
te emana la ley positiva" ; en el orden econ6mico, proclamaba "la
libertad de trabajo y la accion espontanea del individuo, como
opuestos a toda traba reglamentaria, a toda proteccion artificiosa
y a toda gubernamental intervencion" ; y en el orden juridico, ha-
bia conseguido "escribir el gran principio de la personalidad hu-
mana, en toda su pureza democratica, sobre la primera pagma dei
Codigo fundamental" .
La Exposicion ensalza despues el sistema de libertad contrac-

tual . Sostiene que "la ttnica regla de los contratos es la voluntad
de ]as partes, y la potencia creadora de los pueblos debe encontrar
campo libre en que ejercitarse" 9. Sin embargo, no ceja de recono-
cer que esto "ofrece en la practica dificultades no pequenas", cuan-
do una de las partes falta a to pactado y la parte contraria acude
al Poder y pide justicia 10 . Por ello y ante el ejemplo de "todos los
Codigos comerciales de Europa", admite que se establezcati
"fomulas precisas de contratacion", pero sin que esto suponga
que el comercio no pueda emplear otras diferentes . Aqui sugiere
ideas que no quiero omitir : la posibilidad de que existan "Ietra3
al portador, sin responsabilidad colectiva de los endosantes", o un
seguro maritimo sin las limitaciones "en que hoy esta absurda-
mente aprisionado", o sociedades valederas aunque no correspon-

4. Denuncia el "error gravisimo" de fijar el legislador la forma y con-
diciones de los contratos, porque "no es 6l quien debe preceptuar reglas so-
bre tiempo, lugar, agentes intermedios, limite de derechos y obligaciones, etc .,
en materia de transacci6n mercantil", ni tampoco debe ser la ley "molde in-
flexible que reduzca a tipos elegidos a priori las combinaciones infinitas de
los cambios" .

10. "Entonces--dice--, por carencia de formalidades, por oscuridad en
el contrato, por silencio del mismo, por falta de prevision, en una palabra,
por defectos de forma, aparece vaga e indecisa la idea del convenio, el com-
promiso no es evidente, las interpretaciones se acumulan, la mala fe trabaia,
el juzgador duda, y el pleito, o se prolonga indefinidamente, o se resuelve
sin condiciones de certidumbre, de verdad y de -justicia ."
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dan a "los tres tipos clasicos" . En definitiva : "a una amplisima
libertad en los coriiratos, debe it unido un procedimiento expedito
y fuerte que los sostenga . . . pues el orden no es ni debe ser otra
cosa que el amparo y la garantia del derecho" .

Por ultimo, habla de "lo que falta y sobra" en el Codigo de
1829 . Sobran -dice- prohibiciones, limitaciones y privilegios o
monopolios ; falta una adaptacion a los adelantos de la industria,
del credito y de la asociacion .

c) Este Proyecto quedo terminado y presentado al ministro
en 18751' . Fue luego sometido a estudio de la Comision General
de Codlficacion y en ella murio, estancado indefinidamente.. .

Comision de 1881 y Proyecto de 1882

a) Una Ley 6e 7 de mayo de i88o dispuso que, a propttesta
de los Ministros de Gracia y justicia y de Fomento, nombrara el
Gobierno una Comision especial que revisara el Proyecto de refor-
ma del Codigo de comercio formado por la Comision precedents .
Fue designada en 1881 . La constituian hombres del mas alto nivel
intelectual y de los mas diversos matices politicos : Laureano Fi-
guerola, Segismundo Moret y Prendergast, Telesforo Montejo y
Robledo, Manuel Colmeiro, Santos de Isasa, Gabriel Rodriguez,
justo Pelayo Cuesta, Benito Gutierrez y Faustino Rodriguez San
Pedro, bajo la Presidencia del Ministro de Gracia y justicia .

La mayoria de estos nombres es aun bastante conocida, por su
larga estela de biers ganada autoridad y por su misma proximidad
a nuestro tiempo.

En lineas anteriores nos hemos referido ya a Figuerola, que
habia participado tambien en la Comision de 1869 .

t Quien que peine canas no recuerda a Moret ? Este ilustre ga
ditano (nacido el 2 de junio de 1838) alcanzo la mayor populari-
dad en el mundo de la politica, donde ocupo los mas altos pues-
tos 12. Pero era mayor, si cabs, el renombre de su personalidad cien-
t:fica, firme apoyo de todas sus actividades casi innumerables . Des-
pues de cursar las carreras de Derecho civil y administrativo y de
leer su tesis doctoral titulada El capital y el trabajo ;son armoavi-

11 . Hizose, a pesar de la baja de algunos destacados miembros de la
Comision . Habian fallecido Gomez de la Serna y Pastor, paso Figuerola
a ser ministro de Hacienda y Cirilo Alvarez ocupo la Presidencia del T. S .

12 . Desde muy joven vino siendo diputado a Cortes en todas las legisla-
turas. Fue nuestro embajador en Londres. Desempefio sucesivamente casi
todas las carteras ministeriales (menos las de Guerra y Marina) . Tuvo en
sus manos tres veces las riendas del Gobierno, como Presidente del Consejo
de Ministros .
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cos o antag4nicos? -tema transcendental, apasionante y de actua-
lidad perenne- explico en la Universidad Central, como Profesor
interino, la catedra de Economia politics y gang por oposicion, a
los veinticinco afios, la de Instituciones de Hacienda del mismo
Centro docente. Moret cultivo los estudios economicos 13, socia-
les 14, financieros 15, mercantiles 16, historicos y municipales. Por
su extraordinario saber y talento, brillo en la catedra, en las Acade-
mias (]as de Jurisprudencia, Ciencias Morales y Politicas y de la
Lengua), en el Ateneo, en ]as Cortes . Desplegaba una actividad
asombrosa, que le permitia acudir a todo, como si tuviese el don
de la ubicuidad. Y descollo singularmente por su oratoria, siem-
pre brillantisima, corrects y de suprema elegancia. Murio en Ma-
drid (28 enero 1913), cuando era Presidente del Congreso . Su
ciudad natal le erigio un monumento.

Montejo y Robledo, segoviano, hoy no alcanza tanto renom-
bre, pero en su tiempo era una figura de visible relieve. Habia ob-
tenido la mayor reputacion como Abogado y patentizo sus meri-
tos personales, ademas, como Ministro togado del Tribunal de
Guerra y Marina, Diputado en las Constituyentes de 1869, Sena-
dor electivo y Ministro de Fomento.

Colmeiro, notable economists y jurisconsulto gallego, fue ca-
tecratico de Derecho politico en la Universidad Central, Academi -
co de las de Historia y de Ciencias Morales y Politicas, Diputado,
Senador y Fiscal del Tribunal Supremo. Escribio numerosas obras.
entre ellas una Historic de la Economic politics en Espana y unos
Principios de esta ciencia.

Isasa y Vallseca, natural de Cordoba, autor de varias monogra-
fias juridicas y economicas, conto en su historial con estos alto6
titulos : Diputado, Senador, Ministro de Fomento (con Canovas),
Fiscal del Tribunal Supremo y luego su Presidente .

Distinguiase como un hombre e.Ytrafiamente polifacetico el va
lenciano Gabriel Rodriguez. Era su profesion la de Ingeniero de
minas y sin embargo, le sonrio mss la fama como Abogac:o, eco-
tiomista, sabio musicografo y muy reputado conferenciante en las
tribunas del Ateneo y de la Institucion Libre de Ensenanza. Entre

13 . Se mostro en ellos decidido partidario de la escuela librecambista y,
en general, de los principios liberales . Fue hasty director de un gran Banco
de Londres .

14 . Presidio el Instituto de Reformas Sociales, valioso antecedente del
Instituto National de Prevision . Publico El problems social .

15 . En el libro Estudios financieros recogieronse sus notables conferen-
cias en el Atenco, del que era presidente . Figuro entre los fundadores de la
Sociedad para la Reforma de los Aranceles .

16 . Autor de : Importancia politics de las clases industriales y mercan-
tiles ; Los Presupuestos ante Ins clases mercantiles; La instrucci6n comer-
cial ; El credito agricola en Espana. "
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sus multiples obrM, aparece una titulada El concepto y las funcio-
nes del credito (i$75-76).

Pelayo Cuesta, otro fino gallego, ejercie la Abogacia, ocup6 en
la Universidad Central la catedra de Derecho internacional priva-
vado y, en la vida politica, fue Diputado en varias legislaturas . Se-
nador vitalicio y Ministro de Hacienda (con Posada Herrera) .

El nombre de Benito Gutierrez es bien familiar para todos los
conoceoores del Derecho privado. Este gran jurisconsulto burgales
resplandecie como insigne maestro en su catedra de Ampliacion
de Derecho civil, ,penal y mercantil . Dej6 un caudal de produccio-
nes juridicas y, sobre todas ellas, una obra considerable, en siete
volumenes : los Codigos o Estudios fundamentales sobre el Dere-
cho civil espanol (Madrid, 1862-74). Fue tambien Fiscal del Tri-
bunal de Cuentas y pertenecie a la Comisien de Cedigos, a la Aca-
demia 6e Ciencias Morales y Politicas, al Congreso de los Diputa-
dos y despues a la Alta Camara.

Por ultimo, Rodriguez San Pedro, Abogado asturiano, muy
docto en materias financieras, fue Profesor de la Central, Academi-
co de Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Politicas, Diputado .
Senador vitalicio, Ministro de Hacienda y de Estado. Su vida poli-
tica, de conservator inconmovible, a toda prueba, se desenvolvio
bajo ]as jefaturas de Canovas, Silvela y Maura.

b) Con esto queda esbozado el cuadro de los elementos perso-
iiales que integraban la Comision de 1881, tan brillantes como he-
terogeneos . Ningun critico se atrevera a decir que la designara
Juan Palomo : se busc6, sencillamente, to mejor. Estos hombres
trabajaron con tal actividad, que al ano siguiente dieron por termi-
nada su labor y el Ministro de Gracia y Justicia (Alonso Marti-
nez) pudo presentar al Congreso el Proyecto, con su extensa y ce-
lebre Exposition de Motivos, redactada por el jurista valenciano
Bienvenido Oliver y Esteller . Someti6o a debate en la Camara
popular y aprobado en la alta, sin discusion, quede convertido en Ley
el as de agosto de 1885. -

Nada he de decir aqui sobre este C6digo, que continua en vigor
ni es el tema que he elegido, ni os voy a descubrir el Mediterraneo,
ya que son harto conocidas sus orientaciones fundamentales. Mi
proposito preferente ha sido presentar a los insignes colaboradores
en su confeccier. . Tampoco seria justo olvidar que se tuvieron en
cuenta los trabajos de las muchas Comisiones precedentes y los In-
formes de Audiencias, Universidades, Colegios de Abogados y Jun-
tas consultacas.

C) Los TRATADISTAS .

Al aparecer el C6digo del 85, pronto empezaron a publicarse
ediciones modernizadas de algunas obras didacticas anteriores . Los
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F-lenaeittos de Carreras fueron, adaptado's
mercial por Leopoldo Gonzalez Revilla 17 .
quedaron actualizadas y anotadas con las
tranjero por Salvador Sal6m y Puig 18 .
clones de Marti de Eixala, adicionadas por
rouse nuevamente en 1911 por Raimund
risconsulto asimismo catalan, que realiz6
nocimiento de la doctrina contemporanea
certeros ls .
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a la naeva regulacion co-
Las7Eecciones de Viso
fuentes de Derecho ex-
Las magistrales Institu-
Duran y Bas, completa-
Duran y Ventosa ; ju-o

su labor con perfecto co-
y con puntos de vista

Mas pasemos por alto estos arreglos y tomemos en considera-
ci6n mayores empresas cientificas, fruto de una nueva generaci6n
de escritores .

Francisco Blanco Constans .

Cuando Alvarez del Manzano era catedratico de Derecho mer-
cantil en la Universidad de Granada (desde 1882 al 87), Blanco
Constans fue su Profesor Auxiliar . Ello aconsejaria que empeza-
semos con aquel ; pero to hacemos con este, por seguir el orden
cronol6gico de publicaci6n de los Tratados generales respectivos
la ia ed . de los Estudios de Blanco apareci6 en 1885, mientras que
el Curso de Alvarez no vio la luz hasta i89o . Esto no significa;
naturalmente, que yo intente graduar categorias .

Blanco Constans era hijo de Granada, nacido el 13 de abril
de 1856 . Aqui curs6 sus estudios . Se licenci6 en Derecho civil
canonico (2o jun. 1873) y obtuvo el Grado de Doctor al ano si-
guiente. Hizose tambien Licenciado en Filosofia y Letras (z de
septiembre de 1876). Prest6 sus primeros servicios pedag6gicos
como Profesor interino de "Nociones de Derecho civil y penal" en
la Escuela del Notariado de nuestra ciudad . Nombrado Auxiliar
numerario de esta Facultad de Derecho, a poco gan6 las oposicio-
ties a la catedra de Derecho mercantil de la Universidad de San-
tiago (a9 jun. 1888), siendo trasladado dos anos despues, por con-
curso, a la de Granada (26 abril i89o).

Un catedratico numerario de Universidad era entonces remu-
nerado por el Estado con el misero sueldo de 3.500 ptas . 1 anuales !
Hemos de suponer que Blanco no practicaria el heroismo de una
"plena dedicaci6n" ; pero ignoramos si ejerci6 la Abogacia y s61o
sabemos que tambien dio lecciones de Legislaci6n mercantil en is
Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais (z8 ag. 1896).

17 . Cuarta edici6n . Madrid, Hernando, 1886 . Gonzalez Revilla prologs
esta edici6n con una biografia-necrologia de Carrera§, su maestro.

18. Tercera edici6n . Valencia, 1886 . Muchos anos despues, Martin Men-
god hizo una cuarta edici6n, Valencia, 1907 .

19. Novena edici6n . Barcelona, 1911 .
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Recibio algunos honores y distinciones, casi todos de caracter
local, dada su gran modestia y reconocida cultura 2°. Siendo toda-
via relativamente joven, le ataco una enfermedad que eclipso su
mente y que le arrebato al cabo la vida, cuando solo contaba cua-
renta y nueve afios de edad (Granada, 3 jun. 1905). Tuve ocasion
de comprobar esta fecha, buscando en el Libro-registro de su Pa-
rroquia de ]as Angustias y localizando su tumba en el cementerio
granadino.

Los Estudios elementales . de Derecho ntercantil, segiin la Filo-
sofia, la Historia y la Legislacion positiva vigente en. Espana y en
las principales naciones de Europa y America, no solo tienen el
merito indiscutible de su prioridad en el tiempo -por haber visto
la luz en el mismo ano del Codigo (Madrid-Granada, 1885)- sino
el positivo valor intrinseco de su contenido, muy superior a to que
era usual por entonces . Forman dos gruesos volumenes, las mate-
rias aparecen distribuidas muy sistematicamente, la informacion es
muy amplia y el estilo correcto, clarisimo. Ademas, cada Capitulo
lleva al comienzo una Bibliografia y al final un resumen de juris-
prudencia del Tribunal Supremo. Va ilustrada la obra incluso con
dos mapas geograficos en colores, que muestran los cinco sistemas
principales en que el autor clasificaba el Derecho extranjero (fran-
ces, aleman, ruso, suizo e ingles). El Consejo de Instruccion Pu-
blica declaro de merito este libro y asi vino a corroborarlo el hecho
de sus cuatro ediciones sucesivas, dos de ellas postumas 2l .

No podemos, claro esta, entrar en un analisis de esta obra, tan
notable para su epoca. Causo mucho bien a la ensefianza universita-
ria, al poner en manos de los estudiantes, no un reducido compen-
dio con ligeras nociones -como antes era to mas corriente- sino
tin verdadera tratado cientifico .

Publico tambien nuestro autor una traduccion, con Prologo y
notas, del Derecho nmercantil de Vivante 22 y una monografia sobre
las Reformas que deben introducirse en el Codigo de comercio vi-
gente 23 .

20. Presidente de la Academia Granadina de Jurisprudencia y Legis-
lacion (1886 y s .), miembro del memorable Congreso Juridico de Barcelo-
na (1888), delegado-representante de dicha Academia en el Congreso Juri-
dico Iberoamericano (1892), presidente general del Liceo Artistico y Lite-
rario de Granada varias veces (1893, 94, 1900 y 901) .

21 . Segunda edition . Madrid, 1897-1901-02 ; tercera edition . Madrid,
Reus, 1910-11 ; y cuarta edition, revisada, corregida y anotada por el cate-
dratico de la Universidad de Valencia (Ricardo Mur Sancho), Madrid,
Reus, 1936-45 .

22 . Madrid, 1894, un vol .
23. Publicada en la "Revista General de Legislation y Jurispruden-

cia", t. XCIII (1898), p . 109, 340 y 426, y t . XCIV (1899), p . 277 .



Misceld,nea 513

Fausti±ro Alvarez del Manaano y Alvarez Rivera .

I-le aqui un asturiano de seleccion, representativo de aquell .?
tierra prodiga en hijos de mente clara y voluntad firme. Nacio en
Oviedo (23 nov. 1851) y muri6 en Madrid (21 oct. 1916). Parecia
haber venido al mundo con una etiqueta de "mercantilista inte-
gral" : esto constituyo su vida entera, con sostenido esfuerzo y ah-
negacion . Recogi6 un premio espiritual : el goce de gran autoridad
y prestigio, formandose a su sombra una escuela espanola de De-
recho mercantil.

Estudio en la Universidad asturiana. Tenia veintitres anos
cuando en ella se encarg6 (lei Discurso inaugural de 1874-75 : un
estudio sobre El Notariado ante la Filosofis y la Historia 24 . En
su citrdad natal ejercio la Abogacia y presidio la Academia Ove-
tense de Jurispurdencia .

Toda su capacidad se polarizo despues en el cultivo del Derecho
mercantil . Gano por oposicion la catedra correspondiente de la
Universidad de Granada (1882) . La desennpeno solo cinco anos,
-durante los cuales sirvieronse sus alumnos de unos Apuntes (lito-
grafiados) de Derecho nrercantitl y penal. ya que entonces integra
ban ambas rnater ;as una sola asignatura . Separadas estas al fin'2',
Alvarez del Manzano obtuvo, tambien niediante oposicifin, la cate-
dra de "Derecho mercantil de Espana y de las principales naciones
de Europa y America" -garrula expresion oficial de estreno- en
la Universidad Central (1887) . Una vez arraigado en Madrid, se
consagro a elaborar su obra intitulada Curso d,~ Derecho wercon-
.til filosofico, historico y vigewte (espahol=VA-tranjero), cuyo primer
tomo publico en i8go . Desarrollaba unicamente la Parte general,
dividi,~a en los tres tratados de su enuriciado, y merecio tan exce-
lente acogida por los profesores y alumnos, qtre era juzgada como
la "obra capital" de la escuela espafiola 26 .

Embargado el maestro por los queliaceres cientificos, se man-
ttrvo al margen de la politica, y esta correspondio al des6en con el
desden . Asi, no ocupo cargos de ese estricto caracter : solo perte-
neci6 al Conscio de Instruccion Publica, a la Comisi6n General de
Codificacion y a la Academia de Ciencias Morales y Politicas. Srr
brillante Discurso de recepcion en esta docta entidad (12 febrero
1911) recayo sobre La ley nnercantil cones lazo de union entre
Esyaha y las Repiiblicas hispano-annericanas 27 .

24 . Oviedo, Brid, 1874.
25 . Por Real Decreto de 14 de agosto de 1884 .
26 . Apareci6 una segunda edici6n en Madrid, 1903 .
27 . En e1 postul6 un restablecimiento de la uniformidad de tat legisla-

.cion en aquellos pueblos hermanos de raza, que es ---dijo- "una de ]as 61ti-
33
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Tambien preocupo mucho a Alvarez del Manzano el problemit:
estructural de esta ratna juridica, como queda bien patente en
su Progranua .z8, extenso, completo, cuidadosamente sistematizado.
Era un trabajo magistral de madurez, de pleno dominio de stt espe-
cialidac. . Represento ttn paso de adelanto en el Plan 29 .

Por otra parte, adopt6 la feliz iniciativa -que result6 muy
provechosa para la ciencia-de asociarse en el trabajo con sus
ciiscipulos predilectos Bonilla San Martin y Minana Villagrasa . El
maestro, ya sesent6n y cansado, llevaba la alta direcci6n principal--
mente. A este insigne triunvirato debieronse producciones de inesti-
mable valor ; daremos breve cuenta de ellas .

En primer terinino figura aquella obra monumental y exhausti-
va de los Codigos de comercio espaitoles y extranjeros y leyes mo-
dificativas y com.plementarias de los mismos, comentados, concor-
dados y anatados . . . 3° . Unicaniente se publicaron seis gruesos volti-
menes, que despertarou admiraci6n . Pero estaba concebida y pla-
rteada !en proporciones tan colosales-fsupe.riores incluso a la
famosa recopilaci6n alemana de Oscar Borchard-que la empresa.
iesult6 practicamente irrealizable . Se proyecto en 16 tomos y ni la
vida de Alvarez Manzano dio para mas de los seis menciona-
dos, ni la Casa editorial de Victoriano Suarez quiso seguir ade-
lante, despues de haber perchdo tin capital. Corno sietnlire, to mejor
fue enemigo de to bueno v Don Quijote sufri6 tin descalabro .

En catrnbio, los tres colaboradores compusieron tin Tra.tado 31,
en dos tomos, sintetico y claro, que obtuvo el mas rotundo exito.
entre los universitarios y profesionales, por su ordenaci6n siste-
matica (arnoldada al "Programa" referido) y por su selecci6n de
los probletnas juridicos de interes preferente .

En suma, Alvarez (let Manzarno lleh6 una epoca del Derecho

mas aspiraciones de mi vida". Para ponerla en practica, recomendaba el sen-
cillo procedimiento de las Asambleas trienales de juristas, seguido por los-
tres paises escandinavog .

28 . Madrid, Suarez, 1914 .
29. Consta el Programa de una Introduction y una Parte General filo-

s6fica, hist6rica y de legislaci6n vigente (national y extranjera). La Porte
Especial comprende, sucesivamente. to relativo al sujeto, el objeto y el acto,
considerado este ultimo en general y luego en particular (contratos del co-
mercio terrestre y maritimo, actos no contractuales y actos casuales) . Los
contratos mercantiles aparecen agrupados segun la clase de obstaculo que
vencen .

30 . 'El titulo completo anadia o Zstudios fundamentales de Derecho mer-
cantil universal . Obra filos6fica, historica y exegOica, teorica y pr6ctica-
Madrid, 1909 al 1914 .

31 . Madrid, Suarez, 191-16 .
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mercantil en Espana, superante de la anterior . Fue un maestro la
borioso, lucido y venerable 32 .

Adolfo Bonilia y San Martin .

Hay que reverenciar el nombre de este eximio pensador y eru-
dito, honra de la intelectualidad espanola en el primer cuarto del
siglo xa . Su faceta de mercantilista, con ser valiosa, esta muy lejos
de absorber ni definir stt robusta personalidad . Era hijo espiritual
y continuador de la obra do Menendez Pelayo, su maestro. Decia
de 6l Julio Puyol, stt mejor b16grafo 33 : "Es mtty dudoso que, desde
los tiempos de Feijoo, haya habido en Epana otro que le iguale
en la pasmosa diversidad de campos en los que ejercito su pluma."

Bonilla nacio en Madrid, el 23 de septiembre de 1873 . Una vez
doctorado en Derecho y en Filosofia y Letras, extendio sus afanes
de invertiga~or al Derecho, a la Filosofia, a la Historia y a la Lite-
ratura . Por la profundidad y brillantez de sus escritos, entro en las
Academias de j urisprudencia y Legislacion, de Ciencias Morales v
Politicas, de la Historia y de la Real Espatiola. Atendio a todas
ellas con asidua colaboracion, mostrando sus dotes de sorprendente
poligrafo.

\runca sintio la menor ambic16n politica . linicamente asumici
la llireccion General de Ensefianza. Dedico unos sabrosos co-
mentarios a Los Gobiernos de partido 34, en los cuales registraba
lit crisis del sistema parlamentario .

Sus cualidades de jurisconsulto sabio, profundo y de fina agu-
deza critica, manifestaronse en numerosas publicaciones de asun-
tos muy diversos 3s . Si no me equivoco, su primer paso por el
campo mercantil to dio con una monografia en alto grado intere-
sante y con valor de novedad para nosotros en su tiempo : Sobre
los efectos de la voluntad unilateral (propia o ajena) en vwteri.s

32. Este juicio no impide que estimemos desorhitada la opinion de Echa-
varri, que le llamo "el primer mercantilists de Europa despues de Gold-
schmit" . (En su Prologo a Una obra de Derecho nrercantil del siglo XVI,
de Cristobal de hillalon . Valladolid, 1945, p. 15 .)

33 . Adolfo ~Bonilla v Sari !Martin, su vida Y sus obras. Madrid, 11P27.
34 . Madrid, 1898 .
3? . Concepto y teoria del Derecho. Estt(dios de metafisica juridica . Ma-

drid, 1897 . Cuatro estudios juridicos sobre Gcrmenes del Fendalismo en Es-
paiTa. Madrid, 1898 . De la natrrrale .:a Y signification de los Concilios Tole-
danos. Madrid, 1898 . Aguas, Minas, Monles. Madrid, 1931 . El FlIero de
Usagre . Madrid, 1907 . El Codign de Ilavinrnrabi . Madrid, 1909 . El estudio
humoristico Apuntes ¢ara un "Tratado tc6rico-prdctico de monsergas juridi-
cas" fue el germen de otro mss serio, profundo y extenso que constituyo el
tema de su Discurso de reception en la Academia de C. M. y P. : La fiction
en el Derecho. Madrid, 1912 .
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de obliyaciones inercantiles 36 . Con una larga enumeracion de ca-
sos, tornados de nuestro derecho positivo, defendio la doctrina de
la eficacia de las declaraciones de voluntad de una sola parte, en
la creacion de negocios juridicos.

En 1903, Bonilla San Martin gang brillantemente las oposicio-
nes a la catedra de Derecho mercantil en la Universioad de Va-
lencia . La desempeno poco tiempo, porque en i9o5 paso a la de
Historia de la Filosofia, en la Facultad de Letras de Madrid . Peru
aquellos dos anos resultaron fructiferos para la ensenanza. Ell
ellos aparecio un Derecho nzercantil tornado taquigraficamente de
sus explicaciones en clase 3' ; simultaneamente . otro para los opo-
sitores al Notariado 38 y un vasto Plan de Derecho mercantil as,
trazado con vision organica y original (quizA incurso en exceso de
taxonornia), e ilustrado ademas con unas sustanciosas "Observa-
ciones preliminares" y, con seleccionada bibliografia .

El maestro, orientado a la moderna, dio mayor atractivo y es-
timulo a su aula mediante el complernento de los "casos practicos"
Sd publicaron siete de ellos'°.

Aqui tertnino una primera etapa, la de su profesorado juridico-
cotnercial ; pero lejos de abandonar esta rnateria cuando se dedic6,
en Madrid ; a la ensenanza de la Historia de la Filosofia, pertene-
ciente a distinta Facultad, persevere en el cultivo de aquella, aliado
con Alvarez del Manzano y Minana Villagrasa Nacieron asi los
mencionados Codigos de conaercio. . ., en los cuales tuvo interven
cion preponderante, segtin el testimonio de Minana 9', ademas del
referido Tratado y de algunos Dictdinenes. Por ultimo, cuando era
Letrado asesor del Colegio de Agentes de Cambic+ y Bolsa de Ma-
drid, publico tambien -en colaboracion con Minana- un volumen
de Derecho burrdtil42 .

Su espiritu inquieto quiso volar inas allot de sus frecuentados
Archives y Bibliotecas, lanzandose a un larguisimo viaje per Orien-
te v los Fsta6os Unidos . Pero, aunque esta especie de liberacion
le proporciono el mayor gozo 43, tuvo la fatal consecuencia de

36. Madrid, 1901 . Una sintesis de la posicion doctrinal de Bonilla San
Martin en este terreno puede verse en mi Manual, t. 111, 1) . 39 .

37 . Valencia, 1903-04 (en litografia) .
38 . Derecho vnercontil espanol. Madrid, 1903 .
39 . Madrid, 1903 .
40 . Un laboratorio de Derecho. Cuestiones teorico-prciclicas rcszieltas

eu la close de Derecho i» ercantil de la Universidad de Valepzcia durrinte el
Curso 1903-1904. Madrid, 1904 .

41 . Vid. Necrologia en °Revista General de Legislacion y jurispruden-
cia" . t . 148, p. 184.

42 . Madrid, Suarez, 1924.
43 . AI regreso, hizo la siguiente declaracion : "He sacado, en conjunto,

un2 :mpresion en alto grado lisonjera para mi orgullo de espaiiol : la de que
mi Patria es un pais mas libre, mas culto y, sobre todo, mis lunnnno que
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minar seriamente su salud. Soles tenia cincuenta y un anos cuandu
falleci6 en Madrid (17 enero 1926). Fueronle prodigadas necrologiaa,
biografias, sesiones academicas y otros homenaies postumos que,
con justicia, perpetttan su memoria 44 .

Mi evocacion de aquel hombre sapientisimo, llano y cordial va
acompanada de gran emocion y gratitud ; porque presidi6 el tribu-
nal de oposiciones que me otorg6. mi primera catedra universitaria,
la de Derecho penal, y porque desde entonces me dispenso tan
paternal afecto, que 6espues fue decisiva stt intervenci6n para
que obtuviera la segunda, la de Derecho mercantil de Granada,
Universidad que era la meta de mis mayores ilusiones juveniles .

Emilio Mihana y hillagrasa .

Un caso sin duda menos extraor4inario, pero muy digno de sin-
cera estimacion, to constituyo este otro tratadista, tercer compo-
nente del repetido bloque intelectual . Era de origen levantino, na-
cido en Valencia el iS de noviembre de 1872 ; por tanto, veintitin
anos menor+ que Alvarez del Manzano y tres anos mayor qtte Bo-
nilla San Martin .

En stt sierra natal se hizo Doctor en Derecho y se revelo como
primera figura de la Abogacia . Pertenecio a esa clase selecta de
hombres que son mis de to que parecen y de to que Green ellos mis-
mos : extraordinariamente laborioso, callado, enemigo de toda osten-
taci6n y con notoriedad social a pesar suyo . Bonilla traz6 su sem-
blanza 45, en que revelaba sus meritos y defectos : amor a la cien-
cia, excepcionales condiciones, aguda perspicacia, profundidad de
pensamiento, metodo logico, racional y claro, modestia excesiva y

la mayor parte de los que he tenido la fortuna de recorrer, y, desde luego,
tan libre, tan culto y tan humano como el que mas ".

44 . F_scribi6 la necrologia mas importante, por encargo de la Academia
de C. Al . y P., Julio Puyol y Alonso (antes cit . en nota 33), y se public6,
ademas, en "Revista de Ciencias Turidicas y Sociales" de la Facultad de
Derecho de Madrid, 1926, p. 425 y s.

Emilio Minana le dedic6 otra (v . nota 41), donde transcribia este juicio
de \lencndez Pelayo sobre el estilo de Bonilla : "Aun tratando de las cosas
mas abstrusas e inamenas, su prosa diafana y elegante, formada en la mejor
escuela, y tanto mas eficaz cuanto mas sencilla parece, ahuyenta las sombras
del tedio y proyecta un rayo luminoso sobre el duro bloque de la escolastica
antigua o moderna, medioeval o germanica" .

La Academia de Jurisprudencia y Legislacibn le consagr6 una sesi6n ne-
crol6gica (2 de abril de 1927), en la cual participaron Clemente de Diego,
Santamaria de Paredes, Adolfo Pons (como estudiante), Julio Puyol y Luis
l:agoaga (vid . "Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia", t. 151
(1927), p. 86 y s.) .

La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Central le rindi6
otro homenaje, consistente en la publicacibn de dos volumenes de Estudios
cruditos in, memoriam de sit ilustre Decono . Madrid, 1927-30.

45 . En "Revista Juridica ", n6mero 41 . Madrid, 12 diciembre 1903 .
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egoismo de guardar para si el caudal de sus conocimientos. Al fin
salio de su propia carcel interior y empezo a publicar meritorios
trabajos as .

Dominaba perfectamente numerosos idiomas y ello le permitio
exponer y comentar novedades de ]as legislaciones alemana, suiza,
holandesa y escandinava 47 . Tambien tradujo y anoto obras de Ex-
ner y de Reichc198.

En colaboracion con Galvarriato, elaboro un volumen acerca de
Los Bancos de emision 4s . Asimismo analizo La terminologia juri-
dica en los contratos de seguro .

Tampoco dejo de practicar la docencia, ya qtte explico como
Profesor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion y,
como Auxiliar, en la Universidad Central . Adoctrino a la juventud
preparadora de oposiciones con dos obras generales de Derecho
mercantil : una para Notarias determinadas (1923) y otra- para ju-
dicatura (1931) .

Los profesionales del foro debieronle un utilisimo Codigo de
comercio anotado 5°, que contenia sucinta hermeneutica de sus pre-
ceptos, seleccionada jurisprudencia y legislacion rnercantil comple-
mentaria .

Minana mostro su preocupacion por las transformaciones que
iba experimentando la rama juridica de su especialidad, cuando es-
cribio el Esbozo de un naevo concepto del Derecho mercantil 5l . En
sus paginas sugeria la idea de un "Derecho privado economico",

46. Dio un ejemplo de su singular modestia cuando declaro -con hu-
mildad honrosa, pero exagerada-que su labor junto a Alvarez y Bonilla
habia consistido en "la aportacion de materiales". Nadie podra creerlo. Na-
tural es que don Faustino, por su avanzada edad, solo llevara una alts di-
recci(5n de ]as obras, y que don Adolfo, el mas joven, con asombrosa activi-
dad y mente privilegiada, echara sobre si el mayor peso ; pero don Emilio
no debio desempenar un papel tan secundario, porque seria inexplicable que
quedara totalmente desaprovechada su solida preparation cientifica y, al
menos el Derecho extranjero, one conocia a fondo, en sus fuentes originales,
es seguro que iria a su cargo. (Hizo aquella declaration en su citada Ne-
crolooia de Bonilla, p. 184.)

47. Ordenan_-a general atemana sobre el cannbio. Traduccion y notas.
Madrid, Biblioteca de "Revista Juridica", 1903 . El contrato de edition en
la lcgislacion sui a y alemana. 'F_n "Revista General de Legislation y Ju-
risprudencia", t . CV (1904), p. 229 y s. Algmws leyes mercapitiles escandina-
vas. Madrid, Gongora, 1906 . Legislation holandesa sobre la q:uebra v la sits-
pension de pagos. Madrid, 1906 . Nueva let, bancaria suiza. En "Revista de
Derecho Privado", 1935, p. 246 y s.

48 . EX\ER, De la fuerca manor e� el Derecho mercantil. Madrid, Sua-
rez, 1905 . REICH-7EL, La let y la sentencia.

49 . Los estudiaba antes y despues de la guerra de 1914, extendiendose
a considerar los dificiles problemas economico-juridicos del patron ono y
de la prorroga del privilegio del Banco de Espana . Madrid, 1918 .

$0 . Volumen YV de los "Manuales Reus" . Madrid, 1913 .
51 . Madrid, 1919 .
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que regulase ]as funciones de la produccion, circulacion y distribucion
de la riqueza, excluyendo unicamente la funcion de consumo.

Presto, en fin, su atencion a otras varias ramas de la ciencia
juridica : internacional, civil, etc.52.

Este incansable trabajador recibio preciados laureles, aunque no
tantos como merecia. Se los otorgo la Academia de Ciencias Morales
y Politicas, atrayendole a su seno en 1924 y adjudicandole en 1925
el Premio Conde de Toreno, por un estudio magistral 5a .

Fue doblemente desgraciado en su muerte, prematura y casi
ignorada . Le rindi6 tributd en Madrid, el 7 de diciembre de 1937,
.c sea, en plena voragine de guerra civil, cuando no importaba un
'cadaver mas, ni se pensaba en tributar homenajes o escribir necro-
logias . . . Le acompano s61o el silencio .

Pedro Estasen y Cortada.

Nacio y murio en Barcelona (24 enero 185~ y 12 diciembre 1913).
Alli se licencio en Derecho (a los diecisiete anos) y tuvo uno de los
primeros bufetes. No fuq profesor oficial, pero si de hecho, ya que
paso la vida ensenando, con. la pluma y con el mas alto ejemplo de
laboriosidad .

Era un escritor tan fecundo qtte dejo publicaciones casi mnu-
-tnerables, de caracter econ6mico 54, financiero 65, historico 56, juridico

52. Derecho interiwcional privado, para oposiciones a \otarias (1904) .
aExisten verdade?as leyes hiternacionales° (1905) . De la clasificacion de
las servidumbres reales t' pcrsonales (1903) . Sobre Psicologia forense (ver-
si6n de la obra de H'ans Peichel, 1915). Reginnen de la Qropiedad territo-
rial . F.1 anarquusmo segiiri las fucntes suecas 'v estranjeras (trad. del sueco,
pr6logo y notas a la obra de Federico Lindholm de este titulo, 1915) . La
divisuin de los Poderes del Estado (1917) .

53. Su discurso de ingreso en esta Academia (13 enero 1924) trat6 De
la orientation )' selection profesionales, esforzandose en poner de relieve
que "c1 factor hombre es el primero y principal de los cooperantes a la fun-
ci6n productora". F_1 tema de la monografia premiada era La unification
.del Derecho iuercantil hispano-anrericano . Bases ¢ara tana legislation comun.
Madrid, 1925 .

54 . La Protection v el libre cambia (1880) . La cuestion lanera (1881) .
La riqueca do Catahuiia (1888) . Los nuevos hori-contes de la Economia ¢o-
ditica . Regionalisnno ccononrico (1887) . Los origenes de la vida economica
(1896) . Pro)'ecto econoinico para Fspai7a. Conferencias dadas en el instituto
Agricola Catalan de San Isidro (1899) . Catabifia. Estudio acerca de las con-
-diciones de su engrandecimiento y riqueza (1900) . Econonzia politica regio-
nal (1907) .

55 . Manual de /a Legislation del Impuesto de derechos reales y transini-"
sign do 6ienes (1876) . Proposition acerca de la reforms del Impuesto de
cousumos en Espaiia (1901) .

56 . Los oripenes del Derecho. En "Revista Contemporinca", de Madrid,
7880 . Historia de los Tratados de comercio entre Espaiia e lnglaterra .
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en diversas ramas 67 y otras de dificil clasificac16n 58 . Las mas va--
liosas y originales son, a nuestro juicio, las investigaciones hist6-
rico-juridicas sobre costumbres e instituciones catalanas 63 .

Su obra juridica de mayor envergadura tittilase Instituciones de-
Derecho mercantil, completada y puesta al dia, en una tercera edi--
cion (1926), de ocho tomos, por Rafael Gay de Montella . En verdad,
no se cifie en ella estrictamente a tal ordenamiento, pues contiene
no pocas evasiones a otros dorninios : asi, el tomo I comprende
asuntos economicos (la divis16n del trabajo, los factores, elementos,
condiciones de vida y desarrollo del comercio) y el torno VI abarca
materias de Derecho industrial y Derecho del trabajo. Anadase-
que expone temas de Derecho procesal (jurisdicci6n y procedi-
miento en negocios de comercio) y que, cuando desarrolla los
principios y norn-as mercantiles, presenta abundante Derecho.
administrativo . '

Recopi16 en forma de Prontuario sistematico la lurisprudenci(l
mercantil espanola 6° .

Escribi6 biografias y necrologias, entre ellas la de Duran y Bas 6t .
Tradujo obras extranjeras, colabor6 en peri6dicos y revistas (cony)
la. Econonuca y. Financiera), perteneci6 a la junta del Ateneo bar-
celones, a la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais, a la Aca-

57 . El comercia y la Marina mercante espaitola. Informe al Ministerio
de Hacienda, 1880 . El problema de las nacionalidades (1882) . Instituciottes-
de Derecho mercautil (1890-96). El Codigo inditstrial. Memoria, 1893 . Tra-
tado de las stispensioncs de pagos 1, de las qtuebras (1899, y 2.' ed . 1908)..
Derecho industrial de Espaha (1901) . El aval. Ensayo juridico (1902) . El
viajonte y el representantc de comercio segtin el Derecko espadot (1904) .
Los seguros. Ensa%-a juridico (1906) . Tratado de las sociedades mercantiles
y dein6s entidades de carcicter comercial (1906) . Los accidenaes del trabajo
3, et seguro de accidentes (Biblioteca juridica de autores espaholes. Madrid,
1908). De las ctientas corriontes y de los contratos de cuenta corriente, seqiin el
Derecho espaitol (1909) . Citestiones de Derecho nuzritimo. Remolpe, asistencia
v salvamento (1911) . Manual del accionista y del obliyacionista (1913) .

58 . Teoria cientifica de la felicidad . El positivismo o sistema de la.r ciett-
cias experintenhtles (1877), son unas Conferencias que dio en el Ateneo de
Barcelona, originando tan violentas discusiones (eran los tiempos de la po-
16mica krausista), que hasta se produjo una escisi6n en dicha sociedad y se
fund6 otro Ateneo libre.

59 . La "Revista Juridica de Cataluna" (tomos XI y XII) public6 algu-
nos de estos trabajos, titulandoles Instituciones economicas Y juridicas de
Catahtiia qtie restielveu el problenta social en el compo. La Academia de
Jurisprudencia v Legislaci6n de Barcelona le premi6 una Memoria (1880)
sobre Costtnnbres maritimas do la costa de Catalnim . (Ensayo sobre los con-
tratos conocidos con el nomhre de "mota, participaci6n de madera" y rela-
ciones juridical a que da lugar.)

60 . Un tomo de Repertorio comprende las sentencias de 1838 a 92 (Bar-
celona, 1894), otro las de 1892 a 1902 (Barcelona, 1903) y otro las de 1902'
a 1908 (Madrid, 1911) .

61 . En "Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia", tomo CXr
(1907), p. 5 y s .
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demia de Derecho y presidi6 el Fomento de la riqueza de Cata-
luna . Por tantos y tan meritorios afanes, se le condecor6 con la Cruz
de Isabel la Cat6lica .

En pocas palabras, Pedro Estasen fue denodado paladin del De-
recho espanol, investigador minucioso, publicista superabundante -'r
vulgarizador esforzado del Derecho mercantil 62 .

Lorenzo de Benito y Endara .

El inolvidable don Lorenzo habia tenido su cuna en Salamanca
(to de agosto de 1855), crisol universitario en que se fundi6 de
joven su alma, para moldearse en una rotunda vocaci6n de maestro,
en la mas alta y noble acepci6n de la palabra : maestro de Derecho .
mercantil en la catedra, el libro, la conferencia y el foro .

Ensen6 esta ciencia en las Universidades de Salamanca, Valencia,
Barcelona y Madrid, sucesivarnente . Perteneci6 a las Academias
de Legislaci6n de Madrid, Barcelona y Bogota . Tambien era miem-
bro de la "Societe de Legislation Comparee" de Paris, esfera de
conocimientos donde acredit6 stt autoric:ad con dos buenos tra-
bajos : El Derecho de comercio, cambio, quiebra y maritin:o ds
Espana, que fue traducido al aleman, frances e ingles 63, y Las leyes
mercantile, de Alemania, escrito en colaboraci6n con Rafael de
Gracia y Parejo e incluido en la extensa "Colecci6n de las institu-
ciones politicas y juridicas de los pueblos modernos", que dirigian
Vicente Romero Gir6n y Alejo Garcia Moreno 6a .

Por abreviar, dejo a un ]ado el rico mosaico c'.e sus monogra-
fias 6s, stts colaboraciones en revistas espanolas y extranjeras y sus
traducciones de libros de Jer6nimo Boccardo, Agustin Ramella y
David Supino, a los cuales peso notas o apendices de Derecho
espanol.

1-1 Manual de Derecho wercantil representa su obra cumbre o
--como 6l declaraba- su "esfuerzo maximo" . Constituia la corona-
ci6n de una serie de publicaciones menores precedentes, refundidas .
y desarrolladas 66 . Fue acogido con supremo interes : tiraronse tres
ediciones, la dltima con tres volumenes 67 .

62 . La Redacci6n de la citada "Revista General" le dedic6 una breve
necrologia, tomo CXXIV, 1914, p. 5 y s.

63 . Lo tradujo al aleman el doctor V. Riidiger . Vertido, ademas, al
frances e ingles, form6 parte de la grandiosa obra Die /-landclsgcsct-- des
Erdballs (Berlin, 1912).

64 . N-tadrid, G6ngora. tomo VI1I .
65 . Puede verse en mi Marmal citado, tomo I, p. 282 .
66. Primero ofreci6 a los opositores de judicatura unas elementales Lee-

ciones de Derecho mercantil (Madrid, 1889). Su segunda edici6n titulabase-
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Denito sostuvo, en cuanto al plan de ensehanza, el logico cri-
terio de dar importancia cardinal al Derecho patrio y pacer del De-
recho extranjero como un apendice o complemento, con la ade-
cuada comparacion de las instituciones . Respecto al plan de expo-
sicion adoptado en su libro, son de notar ciertas singularidades .
Dividia el estudio en Parte general y Parte especial, comprendiendo
aquella las prirneras nociones del Derecho mercantil, su relacion con
el civil -a sit juicio tan estrecha, que las diferencias "son mas his-
toricas que fundamentales"-y la division del contenido en cosas,
personas y actor, porque las cosas y las personas "son supuesto5
necesarios de los actos 68 . Dedicaba la Parte especial a las obligacio-
nes mercantiles, sin entender que scan contratos "funcamentales"
del cornercio solarnente los de compraventa, permuta y cambio, sino
tambien los de prestarno, transporte y arrendarniento de cosas ; ni
admitir tarnpoco ttna escision entre los comercios terrestre y mari-
timo, sino conjuntando los prestamos, transporter y seguros de
Tina y otra naturaleza .

171 estilo de Benito y Endara era de la mayor llaneza y diafani-
,tlad. Empleaba a veces frases hutnoristicas, para arnenizar sus ense-
nanzas ; mas su espiritu critico era tan serio y riguroso, que a
menttdo stts censuras de las nortmts a opiniones resultaban impla-
cables, despjadadas .

Xlurio en Madrid, el j- de novicmbre de 1932. Escribio su ne-
crologia Antonio P010 69, que dijo : "su lema fue siempre trabajo,
entusjasmo y disciplina, pasion y ritmo" .

Contestaciones a las pregunfas relatives a Derecho mercantil confor :ne al
nuevo Programa de 1909. Se publicaron otras ediciones en 1922 y 1931 . Le
siguio el F_usayo de una Introduction al estudio del Derecho mercantil (1896,
que solo contenia Pretiminares e Historia, del cual se bizo tambicn segunda
edition reducida, en 1911 . El ano 1896 aparecio la Contestacion al Progrania
de Dcrecho merrantil para los aspirantes a Registros de la Propiedad, y
una segunda edition, ajustada al Programa de 1925, fee revisada y puesta
al dia por Minana (Madrid, Reus, 1932). Tambien escribio otras Contesta-
ciones para Abogados del Estado (1912) .

67 . Primera edition, Valencia (1904 y 1908-14), en dos volumenes. Se-
-gunda edici6n, Valencia (1911-16), y tercera edition, Madrid (1924-29), ya
con tres vol6menes.

68 . Lo mismo podria sostenerse que la buena estructuracion de esta rama
del Derecho exige empezar por el estudio general de la relaci6n juridico-
mercantil, que delimita el concepto y la naturaleza de aquOla (maxime en
1111 sistema legal objetivo) y continuar con las personas y cosas. O bien, que
to primero es el hombre (sujeto) y este actua sobre ]as cosas (objeto), ori-
ginando la creaci6n de negocios juridicos (actor) . No es este el lugar de
analizar tal problema .

69 . En "Revista de Derecho Privado", tomo \IX (1932), p. 337 y 338.
Al estimar en conjunto la obra de Benito, concluia : °Producci6n de estas
,dimensiones habia de tener forzosamente sus claros, que nada o muy poco
suponen, sin embargo, al lado de la aportaci6n que la literatura juridico-mer-
~cantil le debe ."
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Antonio Diaz Dominguez.

Este nombre evoca en mi recuerdos sentimentales de la remota
juventud, porque asisti a su clase come, alumno y despues ocupe,
come, catedratico, la vacante que dejo al ser jubilado . 'N4e parece
estarle viendo aun. Tenia rostro cenceno, con barbita picuda, usaba
lentes oscuros y era su seriedad inalterable . Hablaba con suma
fluidez y muy escogido lexico. Poseia una cnemoria feliz, ya que sin
utilizar nota alguna citaba autores, fechas, leyes, preceptos y hacia
comentarios.

En el Archive, de esta Lniversidad he encontrado su expediente
academico, con datos interesantes . Era natural de Motril, nacido el 6
de agosto de 1933 . En Granada se licencio a los diecinueve anos, en
Medicina y Cirugia (1872) . Causa sorpresa que, obtenido este titulo,
,diera un giro en redondo, to abandonara y emprendiera los estu-
dios de Derecho, en los que anos mas tarde se licencio y doctor6
(1881 y 1883) . Solamente en el catnpo juridico se desenvolvie luego
su larga existencia, pero afectada por intensas vicisitudes .

Primeramente gane (con el numero 2) las oposiciones de Abo-
gaGos del Estado (x886) . 1=1 desempeno de este cargo le tuvo ocho
anos saltando de una ciudad a otra : Malaga . Granada, Almeria.
Granada, Valencia, Granada, Ciudad Real, Cordoba y Granada .
Cansado de esta incesante movilidad, coal si fuese un viajante 6e
la Hacienda publica, decidio cambiar otra vez de rumbo.

Con mayor vocacion, se encamine hacia el profesorado uni-
versitario . Logro una Auxiliaria en la Facultad de Derecho de
Salamanca (i89o), de la coal paso pronto a otra de Granada,
-come, supernumerario (1892) y luego numerario (1896) . Finalmente,
-obtuvo por oposicion la catedra de Derecho mercantil de la Uni-
versidad granadina (22 mayo 1907) . Tal fue la meta ultima : la
-conserve hasta su jubilacien por edad (R . D . de 8 agosto 1923) .

Sus publicaciones no fueron numerosas. Consistieron en algu-
uos trabajos sobre diversos asuntos 7°, otros forenses y dos de la
especialidad mercantil, a saber : una critica del Codigo de comercio 71
y ttn Tratado en dos volumenes 72 .

Aquel estudio critico-que modestamente titulaba Apuntes-
constituia un meditado analisis de los principales aciertos y desacier-

70. El siefrogio wuversal . La justicia popular, etc.
71 . Apuwdes para un ensavo critico del Codigo de comercio vigente, Gra-

nada, 1908 .
72 . Tratado elemental de Derecho nnercantil, coiiforme a la Filosofia, la

Historia y la. Legislation vigeiite erf Espaua y of las principales rneciones
de Europa y America. Granada, 1908 .



524 Misceldnea

tos del Codigo . Come, es natural, orientabase en el sentido que la-
ciencia preconizaba en aquel iiempo .
A su vez, el Tratado seguia los pasos de la escuela, predotni--

nante en Espana, de Alvarez del Manzano. Entendiendo el autor
clue, para el estudio del Derecho mercantil, son basicos y funda-
mentales los conocimientos economicos, dedico largas paginas, con .
verdadero derroche de erudicion, a tratar del comercio (sus orige-
nes, progresos, naturaleza, fines, moralidad, condiciones subjetivas .
y objetivas, cualidades, sistemas, escuelas, etc.) . Se mostro resttelto-
partidario de la sustantividad y autonomia del Derecho mercantil, .
despues de contrastar ampliamente los argumemos de las diferentes
teorias. Lmitio no pocas opiniones personales, cotno, por ejemplo,
lit de ser la jurisprudencia fuente de aquel Derecho, la de que de-
beria reconocerse la letra de cambio al portador, etc. El texto era
claro, de depurac:o estilo, atinque hoy restilten fatigosas aquellas .
largas parrafadas, tan de la epoca .

Diaz Dominguez pertenecio a este Colegio de Abogados y a su
Junta. Presidio la Seccion de Ciencias Morales v Politicas del Liceo
v fue Censor de su Academia de jurisprudencia . Tambien se le nom-
hro Aca~emico de la Real de Jurisprudencia y Legislacion de
Madrid .

Murio en Granada el 15 de marzo de 1935 .

.ioaqu.in Rodrorrez Rodriguew.

Este joven Profesor nacio en la capital de Almeria, donde he
podido averiguar la fecha : 3 de diciembre de 19jo. Gano por oposi--
cion la catedra de Derecho mercantil de la Universidad 6e La La-
,guna y ocupo despues la de Valencia . En las postrimerias de la
segunda Rep6blica marcho a Mejico, donde intirio pocos anos des-
httes. Por esto, stt solida preparacion cientifica y stt enorme capaci-
clad de trabajo dieron alli, y no en Espana, sus preciados rendi-
mientos.

Desplego stis actividades docentes como Profesor de Derecho
mercantil en el Instituto Tecnologico y de Estucios Superiores de
Monterrey y en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico . Ade-
mas, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia fue Director del Se-
minario de Derecho mercantil y bancario .

Su labor investigadora tomo cuerpo en publicaciones que llaman
la atencion por su cantidad, calidad y corto tiempo en que vieron la
luz. No he de resenar e1. ctitnulo de folletos y articulos de revis-
tas 73, ni his muchisirnas traducciones 74 . Anoto el Derecho mer-

73 . Rodriguez las enumero en su Curso .
74 . Obras de Jaeger, Sujiyam-Guteridge-Weyr-Cornill, Ferrara, Lumia,

Auletta, Mossa, Rotondi, Brunetti, titessineo y Ascarelli.
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,cantil de Ascarelli 15 . Escribio monografias sobre la compraven-
ta C. I. F., la quiebra y los documentos mercantiles 76 .

Xlas por cima de tales producciones sobresalen otras tres : sus
tratados Bancario '' y de Sociedades comerciales 's y su Curso de
Derecho mercantil79 . Estan escritos con suma llaneza y claridad,
y con tin vasto conocimiento de la ciencia juridica universal con-
temporanea . Huelga decir que se basan, fundamentalttnente, en la le-
gislacion de A,16jico .

Joaquin Rodriguez ofrece en el Curso tin "concepto unitario v
esencial (lei Derecho mercantil", formulac:o mediante esta defini-
cion : "es el derecho de los actos en masa, realizados por empre-
sas". Del modo mas tajante agrega : "No debe ocuparse de los
ctos aislados de comercio . Los actos aislados a ocasionales deben

ser abandonados en el carnpo del Derecho civil" . 1?sta rama juri-
dica -concluye- "se caracteriza por dos notas basicas : ser tin de-
recho para la circulacion de mercancias (hctos en masa) y ser tin
-derecho profesional (eerecho de empresa)". Estaba, pues, este autor
fuera de la orbita de los tratadistas a quienes nos hemos referido
anteriormente ; pertenecia, por su juventud, a la nueva hornada de
mercantilistas espanoles, que cloy se adhieren a la escuela italiana
-cuyo promotor mas significado fue el Prof . Mossa.

Lleva este libro ttna emotiva Dedicatoria : "A D . Santiago
Galas, en gratitud por la generosa ayuda que en dias dificiles me
supo dar" . Estas lineas revelan cuan duro debio ser, allende el
Atlantico, el comienzo de stt nueva visa . Y to peor es que, apenas
rehecha, la perdio (A4emco, io agosto 1949). No cabe llamarle
'.malogrado", puesto qtte rindio tan buenos. frutos ; pero si por ha-
-ber muerto con treinta y ocho atios, to que autorizaba a esperarlos
-mavores .

D) LOS CODtE\TARISTAS .

El nacimiento del Codigo de comercio de 1885 provoco la apa-
ricion inmediata de algunos libros, cuyo objeto consistia en divulgar

75 . Notas de Derecho mc-ricano al Derecho mercmitil de Txllio Asca-
relli . Mexico, 1940 .

76. El contrato de compraventa C. l . F. (Mexico, 1940). /_er de Quie-
bras y de Suspensiones de pagos dr 3p de dicicmbre de 1942 . Concordancias,
anotaciones y bibliografia (Mexico, 1943). Donumentacion mercautil (Me-
xico . 1946).

77 . Derecho bancario . Introducci6n, Parte general y Operaciones pasi-
vas (Mexico. Ed . Porrua, 1945). Qued6 sin Publicar la Segunda Parte :
O,peraciones activas y de mediation e Instituciones de credito.

78 . Tratado de sociedades mercantiles (Mexico. Ed . Porrua, 1947), dos
gruesos tomos.

79. Mexico, 1947, dos volumenes .
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el nuevo texto, destacar sus innovaciones y aun hacer, a veces, al-
gftn breve comentario . Desde el punto de vista cientifico, no eran
obras de alta categoric, mas en el orden practico prestaban un ser-
vicio de suma utilidad . Las principales publicaciones de este gene-
ro debieronse a Joacluin Abella8°, Salvador de Albacete8', Pede-
rico Soler y Castello 82, Vicente Romero y Gir6n 83, Jose Reus y
Garcia 89 y Jose Gallostra v Frati 85 .

Si buscamos tin plano superior, de Comentarios mas extensos.
y con mayor enjundia, s61o encontraremos los de Gonzalez de Lcha-
varri y aquellos de Marin Lazaro, empezados y no continuados
por muerte del actor. Silenciaremos los de Gay de Montella s6,

hosteriores, completos y de mayores proporciones, porclue, feliz-
mente, aun vive y trabaja, a pesar de sit ancianidad .

lost 117 ." Gonzdlez de Eclicivarri. v Vivanco.

Oriundo de Vitoria (i i jttnio 1875), su vida se c:esenvolvio
fundamcntalmente ett Valladolid, donde gan6 respetos y laureley
coerced a su docta labor uni\rersitaria y a su apostolado social, re-
ligioso y politico . Comenz6 a ejercer cl profesorado como Ausiliar
numerario, por oposici6n, en la Facultad de Derecho de Valencia
y no tard6 en obtener, tambien por oposici6n, la catedra de Dere-
cho tnercantil de la de Vallac:olid (3o abril 1914). Conquisto altos
honores : Rector por dos veces, Senador en varias legislaturas .
Consejero de Instrucci6n Ptiblica, vocal del Consejo Orcenador
de la Navegaci6n A'lercante y elemento destacado de la Comision
General de Codificaci6n, en la que actu6 como Ponente del Pro-
yecto de reforma 1926-27 del C6digo de comercio .

Es cuantioso el ntimero de sus publicaciones 87 . Las de naturale-
za juridica dcsarrollaron primeramente tcnias nnty varios de Dere-

80 . Novisinro C6digo do coun"rcio courcrttado r concordado . Madrid, 1885 .
81 . Codigo dr conrcrcio comun. Jfadrid, 1885 .
82 . Codigo do comercio conrcntado . . . Madrid, 1885 .
83 . L:1 nuc.-o Codigo do comrrcio . . . para la Peninsula y las Antillas . . .

Madrid, 188i ; 2.' ed . 1846 .
84 . Codigo do comcrcio de iS8,;. '-fadrid, 1886 .
85 . Codigo de comercio espa8ol vdgente en la Peninsula e islas de Cuba -

Y Puerto Rico . Madrid, 1887 .
86 . Codigo do comcrcio cspaiiol conicntado . Barcelona, Ed . Bosch, 1936 .

Cinco tomos, en seis grandes vol6menes.
87 . Cf. el libro-homenaje cue le ofreci6 su Facultad al ser jubilado

(p. 275 y s.) . Alli figuran siete F_studios juridicos, %-einte Discursos y Conferen-
cias, ocho Trabajos sociales y politicos y seis monografias hist6ricas . Algu-
nas se traduj°ron a varios idiomas.
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cho politico, penal, etc. Ss y despues refirieronse siempre a to que
hizo objeto de una rigurosa especializacion. En este area hay que ci-
tar las siguientes monografias : El segttro inercantil sobre accidents.
del trabajo s9, Metodologia juridico-nwrcantd9°, El socialistuo y
los ¢roblenws de Derecho mercantil9t, La nniformidad cawcbtaria
hispano-ancericana 92, y El vbuulo Juridico wercamtiq entre Espana
y America 93, asunto que antes habian abordado, por ser entrana-
ble para los espanoles, Alvarez del Manzano y Minana Villagrasa .
Tambien escribio, en colaboracion con Mauro Miguel y Romero,
unos Contentarios a. la ley de suspension de pagos94.

La obra capital del prof . Lchavarri es la de Comentarios al Cj-
digo de comercio 95 . En su tercera eeicion introduce algunas tnodi-
ficaciones : anade al titulo y Jurisprudencia eshanola ; altera el plan
primitivo, ya que dedica los dos primeros tomos a la "Parte didac-
tica e historico interna" y los otros dos a la gloss del articulado ;
v agrega, como complemento, unas "Concordancias con los conve-
nios internacionales y conflictos con legislaciones extranjeras", es-
critas por Luis Gonzalez de Echavarri y Artrnendia .

La concepcion fundamental del Derecho tnercantil o las direc-
trices que siga o debiera seguir hoy esta cicncia, no son, objeto de
analisis especial por el autor. Tal vez to estimaria impropio de un
libro principaimente eregetico. Pero puede adivinarse a traves de
su veneracion por Alvarez del Manzano, su maestro, cuyas opi-
niones city con estraordinaria frecuencia .

Los dos tomos de comentario encierran, sin duda, to mejor y
tnas tttil . Cada articulo del Codigo va seguido de la correspondien-
tc jurisprudencia, dq su explicacion clara y de interpretacion guia-
cia por tin espiritu de justicia . Aborc:o una infinidad de problemas,
y si bien es verdad qtte omitio otros planteados por el trafico mo-
clerno, deben tenerse en cuenta el retraso con que hall venido des-
envolviendose nuestro comercio e industria y la fecha de esta obra,
Siempre le correspondera el merito de haber sido la primera que
comento ampliamente el cuerpo legal cle 1885 . y la tulica, hasta
el ano 1936 .

E^ . Procedimiento electoral en Espanu~ (Logrono, 1889) . Hipirotismn
1crimina.lidad (Valladolid, 1906). Cuadros si ;16plicos del Impuesto del Timbre

(Cuatro ediciones) .
89. Madrid, G6ngora, 1905 .
90 . Tres ediciones de Valladolid, 1913, 15 y 21 .
91 . Valladolid, 1914 .
92 . Madrid, 1923 .
93 . Valladolid, 1924 .
94 . Valladolid, 1 .° ed . s . a . y 2 .a do 1932.
95 . Valladolid, 1914-22 (cinco vols .) ; 2.' ed . s . a. ; 3." ed . 1945 (cuatro,

tomos) .
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Echavarri Vivanco fue jubilado el ano 1945 . Con este tnotivo,
su Facultad le rindio el delicac;o homenaje de publicar Una obra de
Derecho inercantil del siglo XVI, de Cristobal de Villalon, cuyos
Capitulos fueron comentados por antiguos discipulos esclareci-
dos 1s .

Entrego su alma a Dios en Valladolid, el t8 de diciembrc
de i9.)o.

Rafael Marin, Ldzaro .

El 8 de junio de 1878 vireo al niundo en Utiel (Valencia), estc
gran luchador, que llego a conquistar elevado renombre en diver-
sos campos 6e actividad : el juridico, economico, social y politico .
Todo to debio a su inteligencia, trabajo, cultura v, dotes de orador .
Su "curriculum vitae" muestra tantas y extensas facetas, que se
nos hace dificil resumirlas .

En la Universidad valenciana fue brillantisimo alumno de De
techo y de Filosofia y Letras . Hizo oposiciones a la catedra de De-
recho mercantil de aquella Facultad (1903), pero no llego a alcanzar
la victoria frente a tin rival de la talla de Bonilla San Martin .

No le deprirnio aquel tropiezo de su juventud, sino que sirvio
de acicate para sus impetus, dirigidos por otros derroteros . I n pri-
rner lugar, abrio bufete en Madrid y con tal fortuna, que logro tun
puesto preeminente en el foro espanol y nLtntenerlo durante varios
lustros.

Desplego tambien urea entusiasta accion de propaganda en fa-
vor de la doctrine social de la Iglesia. Intervino en las jornadas- de
las Setnanas Sociales, presettto Infortnes sobre los intereses espi-
rituales y materiales del Catolicisrno y eleboro copiosas publicacio-
nes de esta indole s' .

Con tales campanas de apostolado, sirnultaneo infatigables tra-

96. Esta obra de Villalon es el Provechoso tralado de canibios t! con-
trotaciones de mercaderes y reprobacion de usura. El teato hallase reprodu-
cido en fotograbado. Los comentarios debense a Rurmendi, Alfonso de Cossio,
Perez Villanueva, Ferrandis, .Arias Ramos, Guilarte y otros. Lleva un eru-
dito prologo del mismo Echavarri, en el cual aborda los problemas planteados
en torno a la vida y las obras de este antiguo "aventurero, teologo y poli-
grafo vallisoletano" .

97 . La doctrine de Sa .ito Toinds en la ciencia del /)erecho del siglo XIII
y en la de nuestros dias (1897) . La economia agraria r cl Capitalismo (en
Semana social de Valencia) . Los conceptos /uudamentales del Catolicisino
social (en la de Barcelona) . Los ideales del movimiento Catolico Universitario
(Rome, 1900). Las Ordenes religiosas 31 la reforma de to Lex, de Asociaciones
(Informe al Congreso de los Diputados) . La sapresion de to cnsedanza rc-
ligiosa en his escuelas Qrimarios Onforme junto con el de Diaz Cobena y
Fernandez Prida) . Los habcres del clero (1926), etc.
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bajos en diversos ambitos de la vida nacional . Aporto a un Con-
greso para el Progreso de las Ciencias, celebra6o en la capital
valenciana, una Memoria sobre La reforma del Instituto de Re-
forfnas Sociales, del que era Vocal. Escribio acerca de La ciencia
y la education popular (igo2) . Dirigio un Informe al Parlamento,
en el cual examinaba La crisis vinicola y el ilnp'uesto de alcoholes,
y otro al Senado tratando de El duelo. Sentia predilection por los
asuntos economicos . Asi, traduio el libro de A. Bechaux 98 ; verso
su Discurso de reception en la Academia de Ciencias Morales y
Politieas sobre La actuation de las econo"aias nacionales dentro
de la villa economicp international (24 mayo 1930 ; y por su com-
petencia en la materia, fue designado miembro del Tribunal Arbi-
tral de Seguros y Gobernador del Banco Exterior de Espafia.

En la esfera politica, revelose como un' batallador docto y entu-
siasta . Empezo actuando como independiente, luego ingreso en e1
partido conservador y, por ultimo, pertenecio a la Cec.a . Siendo
Diputado en varias legislaturas, tomo parte con elocuencia en los
debates parlamentarios mas graves y apasionantes de la epoca.
Desempeno otros altos cargos : Delegado Regio de Positos, Direc-
tor general de Administration Local, Subsecretario de Gracia y
j usticia y Vocal de la Comision, de Codification .

Finalmente, contemplaeo como mercantilista, merece asimismo
la mayor admiration . Escribio un buen estudio referente a La
constitution continuada de las sociedades anolnimas. Pronuneio
una magistral conferencia sobre El Derecho nuaritinto en el Codigo
de contercio de r8z9, cuando la Real Acacemia de jurispruden-
cia y Legislation conmemoro el Centenario de esta obra legisla-
tiva (sesion del 31 mayo 1929). Y por cima de todo, se le recor-
dara como autor de unos notabilisimos Comen.+arios del Codigo de
comercio espanol, que, para desgracia de la ciencia juridica, corto
la muerte despues del primer grueso volumen (comprensivo de quin-
ce articulos) 99 .

Basta con este solo tomo para apreciar el inestimable valor que
hubiera encerrado la obra completa . En 6l son analizados los pro-
blemas bajo todos sus aspectos, con extension, sutileza, erudition
doctrinal y sentido practico . Las soluciones son claras y justas . El
lenguaje, muy correcto y preciso.

Debemos subrayar que el autor afiadio al estudio del comer-
ciante el complemento de la empresa comercial (en su "considera-
cion juricica" y "como objeto de ]as operaciones") e incluso exa-
mino la concentration de las empresas en la economia national e
international . Ahora bien, aunque reconocio la individualidad de la

93 . Las cscuelas Econ61nicas en c( siglo xx . La Esniela Econonaica
Francesa . Prologo de Sanz y Escartin . Madrid, 1905.

99 . Madrid, 1932 .
34
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empresa mercantil en la practica de los negocios y la convenien-
cia de que nuestro Derecho positivo sea reformado de acuerdo colt
las realidades presentes, nunca paso por su mente la idea de que
el Derecho mercantil debiera transformarse en un Derecho exclusivo"
de las empresas . Esta teoria radical no cuenta, desde luego, con
su voto .

Marin Lazaro fallecio en Madrid el 12 de abril de 1945 . Pocos
meses antes de morir, pronuncio en la Academia Valenciana de
Jurisprudencia y Legislacion tin Discurso inaugural (12 diciem-
bre 1944) -cuya lectura es tin verdadero deleite- sobre El es-
piritu de justicia en la region valenciana too.

El Profesor Ricardo Mur Sancho escribio stt necrologia 101, en
la cual reflejaba la admiracion y el dolor en que participaban to-
dos los ambitos culturales de la vida jurid ca y social espanola..

Aqui termino. Tal vez haya dado demasiada extension a esta
antologia-pese a mis deseos de abreviar-por ser muchas las per-
sonas y las obras en que debia ocuparme . Por si interesan mayores
detalles, los dejare consignados en notas, que omito ante el oyen-
te y que ofrecere luego al lector .

A mi leal saber y entender, del conjunto de cuanto va ex-
puesto se desprende una conclusion satisfactoria. Los hombres
ligados al Codigo de 1829 merecen gratitud de la Patria, porque
inauguraron la epoca de la Codificacion, presidida por el insigne
Sainz de Andino, y porque trabajaron en el cultivo de la ciencia
juridica, donde sobresalio especialmente la figura del maestro
N-farti de Eixala . A su vez, los personajes que podemos enlazar
con el Codigo de 1885, en sus primeros frutos doctrinales, es de
la mayor evidencia clue alimentaron mueho la eantidad y ealidad
de la cosecha cientifica de nuestro suelo.

Las biografias de hombres notables tieneu grin fuerza de ejenr
plaridad para la juventud . A esta, principalmente, ofrezco mi re-
tablo anterior, y la exhorto para clue juzgue a esos antepasados, no
conforme a tin patron de hoy, venturosamente superno, sino cen-
trandoles en su epoca, clue es como la Historia puede hacer jus-
ticia . Casi todos eran catedraticos de Universidad, y los clue no,
descle luego eran personalidades formadas en ella . Quienes allora
sostienen en sus manos esa fausta antorcha de alumnos de la en-
senanza superior, sean dignos de llevarla . Siempre con ilusion de:
porvenir, con altura de pensarniento y con limpieza de corazon .

ETtILIO LA\GLE Y RUBIO

100 . Vid . amplia resefia de Augusto Vicente y Almela, en "Rev . Gral .
de Leg. y Jurispr . ", tomo 175 (1944), p. 679 y s .

101 . En la Rev . antecitada, t . 177 (1945), p. 385 y s .
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