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La ensefianza del Derecho politico en la prdctica 

I 

La clase y sus complementos.- l. Resumire en este rapitulo 
10 que be procul'ado haeer en la ensenanza del Derecho politico yal
rededor de ella, en la Universidad de Oviedo. Para dar una idea 
adecuada de dicha ensenanza sera. preciso recordal- las tres distintas 
manifestaciones en que la misma se ha pmducido, a saber: la La 
Clase, 2·t La Escue/a prcictica de estlldios jiwidicos Y sociales. 3a 

HI Semi1tario. Pero debe ad\'ertir que las indicaciones que voy a 
apuntar acerca cle la ClaseJ la Escue/a y el Semitlario tend ran s610 
un caracter pedagogico, esto es, no se n:feriran {L la labor realizada, 
en LIn sentido cientifico, ni al contenido de Ins trabajos, sino al mo
do 6 procedimiento empleado pal"a Irabajar con los alumnos. 

2. La clase es la expeI"iencia mas larga, la tarea mas asiclua r 
permanente y la que me ha sugerido (y a otros queridos colegas con
migo) la organizaci6n de la Escue/a. EI Seminal-io de Politica, pro
piamente dicho, entI"ana la experiencia mas corta e incompleta : ape
nas si he tenido tiempo de iniciarla ; pero hablare aqui de todo, por
que las tres manifestaciones de la vida intima universitaria (bajo esas 
U otras formas) tienen, a mi vel', en una concepcion adecuacI:-t de 
la Universidacl espaiiola, su func:iun distinta, y, ademc'ts, son abso
lutamente indispensables en la ensenallza del Derecho politico <'> cle 
cualquiera otra clisciplina cle las (jue figuran en los planes cle los 
estudios lIamaclos sltperiores. 

3. La clase, es clecir, el CUI-SO ordinario, en el cllal se desen
vlIelve una ensenanza mas 0 menos sistematica y especial, se for
ma con el gl-upo de alumnos (jue pOl' vocacion 6 por imposici6n 
de las cil-cunstancias, 6 pOI' mandato de los padres, 6 pOl' cual· 
quiera cle los motivos que entre nosotros determinan el ponenir 
de la juventud, acuden a las aulas, ya sea en busca cle un;) cui· 
tura que estiman necesaria, ya sea para prepararse en el ejprci
cio de una profesi6n (preparaci6n ilusoria la moyoria de las ,'e
ees), <'> bien tan s{llo tras de la aprobacion en los examenes y del 
titulo 6 paten/e en su dia. POI' esta razoll, la clase tiene que re
vestir necesariamente, hoy pOl' hoy, cierto caracter de obligaw
ria, no pudienclo cQn\'ertirse con facilidad en un centro de investi-
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gaclon desinteresada, de pl-epal-aclOn cientifi ca y de formacion pe
dagogica, donde se trabaja, sobre todo, PO I- aficio n y por gusto, 
con prop6sitos 1dilitarios ulterio l-es, sin duda, pero que no influyen 
Je una manera inmediata en la seriedad y soliclez de la ensenanza. 

4 . La Escuela es el I-efuerzo complementario de la clase 0 de 
las clases, ex igido, en las condiciones actuates de la Uni\'ersidad, 
de una pane por la oportuna seleccion de un grupo de alumnos 
que desean a lgo mas que el titulo, y de otra, por e l es tado de
ficien tis imo, verdaderamente lamentable , en punto a su cultura ge
neral, cle la juventucl espanola. 

Pur 10 que a mi toca (y puedo habla r en este caso a nombl-e 
tambien de mis constantes y entusiastas co mpaneros de trabajo ), 
la Esc1tala practica, de que luego he de ocuparme, es la expe
riencia mas interesa nte, y, en su motivacion, mas desconso ladora, 
de cuantas he intentacl o y practicaclo en mis veinte anos de en
seiianza en la Univers idacl . En el a rticulo que cledico a la Esc1tela 
pl'actica expli care la evolu cion de esta experiencia; aqui solo dire 
que los que funcl amos la Esc1tela 10 hicimos con animo de consti
tuir con ella un centro de estudios supenores, quiero decir, de 
estud ios especiales e intensos, un verdadero Seminario, y como 
tal funcio n6 al principio, y siempl-e, cuando por tales 0 cua les 
circunstanci as fue posible, cuanclo se ponia it estudio un tema para 
el cual estaba ,-egu larm ente p,-eparado el personal; pero a la 
larga, sin dejar de ser Seminario en estas dos r elaciones : la del 
procedirniento de indagaci6n directa y personal POI- el a lumno, y 
la de la intimidad de vida entre discipulos y maestros, la Escuela 
tuvo que orientarse, respecto del contenido y de la intensidad, 
hacia la cttltura g-eneral historica, geografica, sociol6gica. As! 10 
exigia la necesidad de ampl ia r los conocimientos inclispensables de 
los alumnos que a la Escuela acudian libre y espontaneamente_ 

Descle mi punto cle vista es pecial clel Derecho politico, 6 bien 
de la enseiianza cle la ciencia clel Estaclo, la Esc1tela ha respon
diclo a la necesiclacl cle procurar \lenar ciertos vados de la cu ltu
I-a del futum especia lista cle la politica teol-ica 0 practica: yenia 
a sel- una especie cle Exte1tst01t 1t1ziversitaria interior, cle puertas 
aclentro. Por 10 demas, en la Escuela se ha cuidado s iempre de 
tr iltal- de cosas muy diversas, dejando ca mpo lib re a la dig,-esion, 
a la discusi6n incidental, ::t ludiendo siempl-e ~i las preocupaciones 
sociales y politicas del momento, y aClldiendo, a cacla paso, a la 
geografia con sus mapas a la vista, ya la historia ; en suma, se ha 
ensayaclo bacer en la Escltela 10 que no es posible hacer en la cla
se, pero que es indispensable en la formaci6n cientifi ca y en la eclu
cacion clel politi co y clel jurista_ La funci6n de la Esc1tela tal cual 
se ha pl-acticado y r esultara, c reo yo, cle 10 que cle ella clire espe
cialmente, poclria expl icarse cliciendo que las sesiones semanales re
presentaban y representan, algo asi como la lectura explicacla de 
una revista un tanto general dentro de la especialidad; en el tipo, 
v . gr., de la Revue Politique et Parlamelltaire de Paris. 

5. De nada, a mi vel', esta tan necesitada nuestl-a juventlld un i
ve rsitaria, dado el estado actu a l de su cultura, como de una accion 
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auxiliar an;lloga :l la que nuestra Esclte!a prdcLica de O\'i~do se 
ha propuesto desarrollar y ejercer. De una parte, a callsa de la 
rleficiencia, a qlle tantas "eces nos hemos referido, de la segunda 
ensei'ianza, y de otra, a causa de la falta casi absoluta cle atmosfera 
cientifica y cle habitos de estudlo, nuestra juventucl esta lIamada a "i
\'ir en la Uni\'ersidad, en una completa desorientacion peclagogica, 
sin base sobl-e que afirmal- su Yocacion, sin alas para elevarse mas 
;.tlto qne los textos apl-~nclidos de memoria y olvidados al dia sigLliell
te, y expLlesta a caer en el escepticismo mas perjudiciai. Este peli
gro s610 pnede salvarse mediante la creacion, por la Universidad 
misma, de L1na accion distinta de la clase, enderezada {I propor
cionar ~l los discipulos mas e-ntusiastas y mas desinteresados los co
nocimientos elementales de que carecen, provocando el indispensable 
ambiente atl'activo, y estableciendo las relaciones directas y vivifica
doras de los estudios profesiollales con los problemas del dia, can la 
exigencias del momento hist()rico, Ya sea bajo la forma de una Es, 
cue/a prdcLica, ya bajo la de un sencillo gabinete de lectura, ya de 
orra manera, la c/ase en Espana requiere el complemento indicado, 

6. En cuanto al Seminario, pocas palabras he de dedicade ahora. 
Como ha surgido en mi clase, puede el lecrol- verlo en su lugar opor
tuno, La necesidad general {l que el Seminario responde, tanto 
desde el punto de vista pedag{)gico como desde el cientifico. resulta 
indicada en varios lugares de este libro. Concretamente dire: que el 
Seminario representa la labor voluntaria del alumno de "oc-acion sin
cera, y que mediante tal labor se persigue: 10, t'l establecimiento 
de positivas relaciones directas entre maestros y disdlpulos; 20, la 
formacion cientifica de estos en la practiea del esfuerzo personal y 
en el empleo de los metodos rle investigacion, y 30, el estudio inten
sivo, especial, pI of undo, sin apremios de programa5 ni de considera
ciones subalternas de planes, examenes, etc., cit: los pl'oblemas de la 
ciencia. Son, quid, los Seminarios, asi vistos, la antieipadon dichosa, 
algo asi como d simbolo de una ensenanza uni\'ersitaria ideal, a sa, 
her: una ensei'ianza libre, enteramente libre, sill te'xtos, sin cuadros 
de estudios, sin pl-uebas, sin pe1w/idad academica de ningun gen ... -
ro, mo\'ida tall s610 POI- el amor a la verdad, por eI in teres real de 
las cosas y de las ideas, de los problemas y del conocimiento de la vi
da, yen la eual el maestro es solo el guia expt'rimentarJo, el alumno 
del dla anterior, que ha lIegado antes. En la misma Universidad ac
tual, reglamentada y contrahecha, sofocada por cl fOl-malismo, este
rilizada por los programas. los examenes, las sanciones, etc., la ver'
dadera Universidad, la rea!, el germ en de la ideaL mas elicaz y loza
na, la cunstituyen, sin duda, esos maestros que siguen siendo q: estu
diantes», y esos disdpulos que acuden a los trabajos voiuntarios y sin 
I'ecompensa que las Universiclades de todos los paises organizan, El 
gran problema de la Univt'l"sidad aqui, y en otras partes, consiste, 
quid, en librarla del peso muerto del maestro heclto y definitivo, y 
del alumno «reglamentado», COlt oblig-acio1t y sartci01t. 
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II 

La ensenanza del Derecho politico en la c1ase .. -1. En lugar 
de exponer y razonar una teoria acerca de como. en mi concepto, 
debe entenderse la ensenanza del Derecho pol[tico, teniendo en cuen
ta las consideraciones hecbas en eI capitulo anterior la denominacion 
actual de nuestra disciplina y un ideal pedagt'Jgico que prefiel'a ,\ 
toda la formacion del alumno en el trabajo personal, me ha pal'e
eidO mas util resenal- la manel a como he practicaclo aquella en
seilanza eo mi clase en estos ultimos anos, apro\'echando al efecto 
Jos notas que he reclactaclo en 1':101 Y 1902, para los rinales de la 
Ulliversidad de Oviedo. He aqui el texto de bls inclicaclas notas : 

2. EI r.:roceclimiento en la enseilanza de mi d .tedra no ha sido 
siempre 1"1 mismo. Ha cambiado bastante, sobre todu en att:ncion : 
10 al numero de alumnos asistentes 2°, a las exigencias de la 
legislacion respecto de program as, examenes e igualdad ("n estos 
de los alumnos oliciales y no o(jciales, y 30, a Ia indole 
particular cle las cuestiones tratadas. En general, he procu
rado dos cosas: la, bacer la ensenanza intensiva, prefiriendo 
eo calla curso estudiar bien pocas cosas, a dar POI- supuesto que se 
estudiaban mucbas, y 2a. intel-esar de un moclo pel-sonal y c1irecto 
en el trabajo de investigacion a los a lumn os, empleanclo al efecto Illuy 
poco la explicacion, en forma de conferencia, y mucbo mas el dialo
go familiar, la consulta de libros, la critica de estos, la lectura y co
mentarios de text os doctrin ales y legales (las Coostituciones, etc.), y 
la redaccion por los mismos alumnos de programas, resumenes, cli
sertaciones, etc.) etc., con el estudio y discusion de estos trabajos en 
la clase en forma sielllpre de cOllversacion, sin solemnidad a lguna. 

3. Par via de ejemplo, y evitando razonamientos que alal-garian 
demasiado esta nota, inclicare como he organizado los estuclios ell mi 
cateclra este ailo, Los be dividiclo en tres secciolles, cleclicando a 
cada una cle estas dos dias 6 lecciones a la semana. En la primera 
secci6n-Iunes y jue\'es- desenvolvimos el curso sistematico, esto es, 
explicamos un program a orcleDado 6 cuestionaJ'io de la asignatlll'a: 
los a lumnos tomaron sus notas y de yez en cuanclo conversamos 
ace rca de elias . En la segucla seccion-martes y \"iernes- trabaja
mos acerca de la z'deal del Eslado en general y en algunos cle los 
principales autores modernos. Al efecto, se hablo sobre el referido 
tema, habiendo estucliaclo las cloc.trinas cle Gutllp lowi cz y cle l senor 
Giner, estanclo cuatro alumnos encargados de trabajar sobre este 
ultimo y sobJ'e las obras cle Krause, Burgess y Rluntschli. En la ulti
ma sec:cion- miercoles y sauaclos- se hicieron trabajos cle exposi 
cion, critica y compaJ'aci6n cle Co nstituciones moclernas, tomando POI

base la esp<tilola : se tl'ataba en esta seccion, sobre todo, de acostum
brar a los alumnos al manejo de los textos constituciona les. Natu
ralmente, al criticar estos textos, se inclicaban los antecedentes histo
ricos II1ciispensables, teniendo como guias en los comental'ios y expli
caciones, los lib ros mas adecuaclos para el caso. 
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En estas dos ultimas secciones 6 clases de trabajos, no he emplea 
do nunca la conferencia 0 discurso, sino la conversaci6n, tenienclo 
siempre delante, cuando de libros se trataba, los libros mismos, par-a 
no hacer ninguna cita de memoria y poder comprobar las afirma
ciones que se hacian_ Generalmente, un alumno se encargaba de 
estudiar un capitulo de un libro, y 10 exponia de palabra 6 por es
crito, segun la complejidau del asunto aconsejaba una II otra forma; 
inmediatamente, convel-sabamos acerca del trabajo hecbo por el 
alumno, con toda calma, sin prisa, aprovechando todas las ocasiones 
que se nos ofrecian de hacer las digresiones oportunas en las mate
rias afines de nuestros estudios_ Otro alumno Ilevaba el diario de la 
clase, una especie de indicaci6n brevisima de las pr-incipales matel-ias 
examinadas, diario que leiamos de \"ez en cuando, con el objeto de 
recordar- la labor hecha, sir\'iendonos en no pocas ocasiones esta 
lectura de motivo para nuevas conversaciones sobre los asuntos )"a 
yistos, pero no bien enter:didos 6 explicados_ La lectura de estas no
tas me ha par-ecido siempre de una gran utilidad pn'tctiea; mediante 
ella, en efeeto, se fijan las ideas, se aclaran los conceptos, se ampl!an 
las notieias, aparte la labor personal. muy importante, del alumno 
eneargado de redactar los diarios; esta labor sup one una gil1lnasia 
intelectual muy eonveniente y efieaz, para aeostumbrar al alumno a 
atender y a sefecdo1ta1' en una diseusion <\ exposici6n las ideas capi
tales, el razonamiento fundamental que sin-e a veces de nenio a una 
inl-estigaci6n, confusa y desordenada_ 

4_ En el curso siguiente no modifique en nada, de una manera 
substancial el procedimiento de ensenanza, que he procurado razo
nar en la 1tota anterior; 10 que he hecho este ano ha sido apliearlo 
con mas intensidad y or-den_ Como en el curso precedente, distri
bu! los trabajos de clase en tres secciones : de filosofia politica, una, 
de manejo de fuentes, la otl-a, y de estudio sistematico de un cues 
tionar-io del Derecho politico com pal-ado, la tereera_ En ninguna 
de las tres se ba empleado el discurso 6 conferencia, sino como mero 
auxilial- en la ultima de las secciones : mas bien se ha practicado la 
conversaci6n familiar y la iectura de libros (\ de textos constitu
eionales, con sus corn:spondientes comentarios_ Como resul
taclo general ereo haber conseguido que todos los alumnos (1) 
hayan podido partieipar en la redacei6n de los diarios de clase, 
qu e todos hayan eserito algun trabajo de propia in\"estigacion, y 
qu e todos hayan podido manejar dir-ectamente la pequena biblioteca 
qu e durante el curso hemos tenido, de una manet-a constante, a 
nuestra disposieion, como instrumento vil-o y activo del trabaj o 
diario_ 

5_ He aqui ahora en muy breves terminos las materias sobl-e 
que hemos trabajado en las dos primeras secciones_ 

Prim era_ EI proposito inicial eonsistia en el estudio del Estado 
en los principales sociologos: nuestro plan era illl-estigar las ideas 

( I) En mi clase de' O\·ieno esta participacinn personal de todos los aJumnos en I~ la
bor de la clase ~ra natural mente facil. T~'ngase en cuenta que no asistian sino lIllO:; diez 
y ceho c') vt!illte. 
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poHticas, entre otros, de Spencer, Schatle, Fouillee. Giddings 
Gumplowicz, Tarde, etc., etc., pero las necesidades y los 
atractivos de la im'estigacion nos impidieron realizar fielmente 
nuestros planes. En rigor, solo pudimos I'esumir las ideas politi
cas de tres de los soci610gos citados: las de Spencer, tomando 
como fllente principal su libro La /usticia; Giddings, a partir de 
sus Prl1tcipios de Soci%gia, y Gumplowicz, segun las indicaciones 
de su Derecho politico filosdfico. La mayol' parte del tiempo la 
pasamos, en esta sl"ccion de la c1ase, enterandonos: 10 De 10 que 
es la Sociologia. 20 De sus principales corrientes. 30 D,' su 
influjo en los estudios politicos. Los alumnos deseaban, como era 
natural, saber a que atenerse respecto de la representacion y ,'alor 
cientificos de 1<1 Sociologia. como corriente general clel pensamiento 
filosofico contemporaneo, y luego nl"cesitaban conocer, cle alguna 
manera, la posicion qu e cn la Sociologia ocupan los autores cuyas 
icleas polilicas pretencliamos estudiar. 

Y en esta investigacion. 6 serie cle investigaciones predas, nos 
pasamos gran parte del CUl'SO; pues, con g-ran contento mio, la 
c1ase se intereso apasionadamente pOl' eHas, obliganclonos a ampliar 
cada dia mas el circulo de las indicaciones indispensablt's. 

Empezamos, con un proposito, como digno, muy ceiiiclo y limi
tado, y a fin cle orientarnos, ltimos los primel'os capitulos del Pre
cis de Sociologic, de Pall"nte; pero la iectura de 10'; primeros ca
pitulos de este libro nos lle\'o a consul tar otros, para ampliar sus 
indicaciones, dem<lsiaclo escuetas, y no siempre claras. Asi bubimos 
cle consultal' los libros cle M. Bougie, Les scie?lces sociales en Alle
maglte; cle Tarde, Les lois sociales; cle Gumplowicz, Sociologie et 
politique; cle Espinas, Les societis a?timalesj de Giner, Estlldios y 
fragme1ltos sobre twa teoria de la persollalidad social, etc. Ante la 
imprescindible necesidacl de seiialar las corrientes de la Sociologfa 
moclerna, bicimos usc, en concepto cle guias principales de dos libros 
entonces recientes y muy a proposito para nuestro objeto: Le doc
trine sociologique, clel doctor SCjuilace. y ContemporollY Sociology, 
de M. Ward. La cuesti6n de las relaciones entre la Sociologia y la 
Politica se trato tomando como base capital eI libro antes citado 
de M. Giddings (1). 

Hechos estos estudios, se leyeron en c1ase las tres disert<,.ciones, 
mas arriba indicadas, acerca de las ideas politicas y de la nocion del 
Estado, de Spencer, Giddings y Gumplowicz. 

Las tareas propias de esta seccion de la catedra de Derecho po; 
Iitico se han enderezado desde el punto de vista pedagogico. 10 A 
iniciar a los alllml}OS en el trabajo pel'sonal en las ciencias sociales 
y politicas. 20 A procuraries ademas, una cierta cultura filosofica 
y sociologica, en relacion especial con la ram a objeto directo de 
nuestra enseiianza. 

6. Segultda. Podriamos denominar esta seccion cle estudio y 

( I) La disertacion hecha sobre ellibro de M. Giddings. Principios de Soci%gia, por 
el alumna sc:nor St!mpere, con el titulo La PJI;Iica yel Eslado seglll1 Giddings, se pu· 
blic6 en el vol. II de 10. Anales de la Univeysidad de Oviedo, pags. 97 y siguientes. 
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man~jo de las [uentes del Derecho politico positivo. Se han tenido 
en ella constant ... m ... nte a la vista las colecciones de Constituciones 
de Dareste }' O\'alle, y mi Gltia para eI estudio del Derecho cOlts/i
tltciollaI. Comenzamos nUt"stros tl-abajos por un examen general de 
los t ... xtos de l a ~ Constituciones espanola, francesa, nortea mericana, 
alemana y documentos escritos tie la inglesa. Para la ex plical'i6n 
e interpretacion de los mi,mos, hemos tenido en cuenta, pnncipal 
aun<jue no exclusi\'amente, la-; obras de: Burgess, Ciencia Pol/tica y 
Derecho COltSli/ltciollal cOlllparado (ed. espanola); Hr} Ct-, La Re
Pltblica americalla ( ... d. francesa) j Wilson, EL E.I'/ado (ed. france
sa); Bag~llOt, Constitltcidlt ilt![lesa ( ... d. espano la)j 'j'odJ. Et Go
biento par/amell/ario de Illglr. /erra (ed. espanola)j Laband, Le 
Droit pltb ic de L' empire allemalld (ed. francrsa)j Esmein, Ele
meltis de Droit cons/itItLionllel; Helie, Les COJl.ltitlttiolts de la 
France; Fernandez Martin, Derecho par/amen/ario espa"iol; los 
libros de los Sres. Gil y Robles y Santamari;;, y mi Del'echo po
litico (volumenes II )' HI). 

Los traLajos especia les de los alumnos versaron sobt'e : 

10 Las diferencias gene ra les entre las ConstitLiciones, cleclucidas 
de la !ectura, ... xamen y compa ra ci6n de los textos (1). 

20 La n ·forma constitucional. 
30 La sobrrania en los textos constituciona les. 
4 ~ Los d ... rechos de la personalidad, examinando, con ocaslon 

de es te estudio. los origenes dd texto cle la Declaraciolt de los dere
chos de! hombre y del ciltdadallo y aludiendo muy especial mente 
al libm del profe~ol- Jt'llinek sobre e l asunto (2). 

50 La COltstitltciolt esp07iola. 

7. EI procedirniento empleado en esta c1ase de trabajos no ha 
sido siemprt: e l mislTloj r ... a lmente he mos e mpl eado dos principales. 
Uno de dins co nsistio: 10 En la lectura en clase de las Cnnstitu
cion~s, haciendo notar sus analog-ias y diferencias, que eI encargildo 
del diari o cuidilba de recog ... r. 20 En la lectura 6 consu lta del libro 
corr ... spondiente, e n e l cual podia encontrarse una explicat.:ion 6 un 
comentario. 30 En la redaccicln por un alumno de un a diserta
ci{ln, en la cual se procuraba resllmir conv~nit'nt ... mente eI trabiljo de 
la dase. EI otro consisti6 en encargar, desde lu ego, a un alumno 
una disertacillil acel-ca de un tt'ma, proporcionandole los textos y 
los I ib,-os indispensab les, l eyendos~ lu~go y comenlandnse el tra
bajo del alumnn ... n la clase. Como tareas auxiliares y co mplem en
tarias de estos dos procedimientos, hemns tenido el diill'io cit: la cla
se, y la redaccion de nolas breves acerca de alglll1 punto inci
d ... ntal. 

EI es tudio directo y relativamente intensivu de los textos consti
tucional es hecho en esta seccion, habitu6 un tanto il los a lum nos en 

(T) E~tp. tr<f.b;.tjo, hecho por e l alumna senor Mart inez ArgUelles, se publico en eJ vol . 
11 d~ los Al7ales citado..;. pags. JI5 y sigu't:ntes. 

(21 Jt> lIill t'k. La declaration des droil..s de i'/wmm.e et du citOYCll (traduccio n francesa 
de Fardi>, 1902). 
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el manejo de los mismos, pel-milip.ndoles consultarlos con alguna fa
cilidad y efieacia, cuando en otra seccion de la clase, t'n el examen 
sistt'matico del programa 6 cuestionario, surgit'ron los chfert"ntt"s pro
blemas del Derecho politico comparado, verbigracia la oq;anizaci6n 
del Gobierno, funciones de las Camaras y del J.-fe del Estado, 
funci6n electoral, responsabilidad ministerial, etc_, etc. 

Ulla Escuela practica de estudios juridicos y sociales.-l. La 
creaci6n de la Esclte/a prcictica de esludios /lfridicos y sociales 
que, desde hace seis aiios. funciona con wela regularidad, t'n 1<1 Uni
versidacl de Oviedo, ubeclccio a las razones generales en que se 
apoyan y con que doquier se justifican las instituciont's de est a espe
cie. La labor de la catedra, aunque tenga un caractel- familiar e in
timo, aunque, a causa del corto numero de alumnos, pueda ser de 
tal indole que permita el trabajo personal de estos y la colaooraclon 
entre pr(lfr:sol- y discipulos, sin embargo, no lIena, ni acaso puede 
\lenar, toclas las necesidades de una enseiianza propiamente cien
tilica. 

En efecto, la cateclra tiene en primer lugar cierto cadeler ooli. 
gatorio ; adema~, los alumnos que asisten it ella no siempre van en 
ousca cle una prel'aracion inlensi\'a para el estudio st"rio y ref!t'xilo; 
el profesor, por otra parte, no puede menos de pt'nsar alguna \·t'z 

en que hay programas y examenes, y es inevitable que Cltlt'ntia de 
alguna manera al fin utilitario, proft'sional de la enseiianza. En 
su ma, la catedra no es, por 10 g-eneral, el lugar milS adecuado para 
realizar aquel genero de trabajos de ill\ ' e~tigacion libre, pers(,nal, 
reposacla, rigurosa y eSIJecial, propios cle quien se preocupa prin
cipalmt'nte del puro interes de la ciencia. 

Mil veces habiamos hablaclo de esto algunos cle los profesores de 
la lJniversiclad oVetense, y no pocas habiamos intt'ntado, aunque sin 
exito, llrganizar un centro de estudio que respondiera a las indica
ciones de que m[ls arrib~ queda ht'cho merito. Deseabamos consti
tuir una instituci6n absolutamente voluntaria para el elt'mt'nto t'sco
lar; en manera alg-una queriam(,s que aqllella pudiera parect'r como 
impuesta indirecta ni dire(·tamt"nte a nUt'stro!. discipulos; aspirabamos 
aclemas a que tal institucirin no tUI"iera car:kter per,onal, exclusi,"o 
de unu de nosot. os; anlt"s al ('ontrario, t'stim;'t\'amos indispensable 
m:1ntener unitios los e~fut"rzos cle los que buscabamo~, guiados I'or 
una orirntacion pedag6gica com un, la soluci6n .. I problema I'ractico, 
de verdadera pedagogia universitaria, a que queda hecha re
ferencia; mu('ho mas, si se tit'ne en cut'nta qut', tal y como ("ntendia
mos que debia organizarse la instituci"n coml'lemt'ntaria de nuestras 
catt'dras, no podi" encerrarse en los Iill1ites () acolTlodarse por com
pleto a las condiciones del tipo, verbigracia, de los seminarios ale
manes; sino que era necesario, mediante ella, hact"r, si, alg-u de 10 
que estos hacen, pern, ademas, pl-ocurar ens .... iianz:-ls a nuestros 
alumnos, encaminadas a perfeccionar y ampliar'lI ('ultura gen("ral. 

Afortulladall1entt"', cuando c1esj)lIts de baber llladUI"ado, por nues
tra parte, el pensamiento, 10 cOlTlunicamos a algunos de nUt'stros dis
cipulos intimos- discipulos y amigos muy quericlos, al pro~io tiempo, 
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- estos 10 acogieron con tal entusiasmo y simpatia, que muy pron
to se determino y caracterizo 10 que la Esclteia debia ser en 10 por· 
venir, 10 que al fin fue: un centro de comunicacion entre un nucleo 
importante de nuestros discipulos y nosotros, un medio excelente y 
eficaz de accion pedag<igica, y par ultimo, un buen inst"umento de 
trabajo colectivo, tanto del trabajo propiamente cientifico y especial 
relativo i las c1isciplinas juridicas y sociales, como del encaminado i 
completar, segun dejo indicado, la cultura general de los alum nos 
asistentes. 

2. En los primeros anos, dirigimos tres profesores los trabajos de 
la Esc1teia p1'lictica- Buylla, Sela y Posada- y la organizamos con eI 
beneplicito del senor Rector- Aramburu, - en la siguiente forma: 

La Escl.tela - que entonces lIamibamos Academia - celebraba 
sus reuniones una vez por semana, inscribiendose para tomar parte 
en los trabajos hasta 20 alumnos, 6 antiguos alumnos; todos los 
anos han asistido con normalidad de 12 i 16. Para la mt-jor distri· 
buci6n de las tareas, dividimos al principio los estudios de la Es
cue/a en tres secciones: Sociolog-ia y Politica (Posada), Economia 
(Buylla) e Historia y Geog-rafia (Sela)i dedicando cada una de las 
sesiones del mes i una de las tres secciones indicadas; pero como 
en el mes se celebraban casi siempre cuatro, una de elias la desti
nibamos i conversaciones sobre problemas del dla, relacionadas con 
nuestros estudios, y a la \ectura de n!vistas. 

EI nombramiento del senor Altamira para la catedra de Historia 
general del Der("cho de nuestra Unive"sidad, y eI hecho de que 
desde luego deseara este querido companero ayudarnos en los tra
bajos de la Escuela, nos hizo cambiar un tanto la oqranizacion de 
esta, suprimiendo la seccion de Historia y Geog-rafia y creando en 
su lugar dos: una de Historia g-e7teral, que dirigi6 el senor Altami
ra, y otra de Problemas contemporaneos, i cargo del senor Sela. 

Posteriormente, en estos ultimos anos, aleccionados por la practi
ca, tuvimos que cambiar de nuevo est a ultima organizaci6n. En 
efecto, funcionando las cuatro secciones (una al mes), y siendo pe· 
queno el grupo de estudiantes, resultaba que las fuerzas se distraian 
con exceso por ser el trabajo muy distinto, aparte de que mediaba 
un plazo demasiado largo entre las sesiones de las secciones res
pectivas. En vista de esto, creimos conveniente limitar el numero 
de las secciones ados: Soci%g-ia y Politica - Buylla y Posada 
- e Historiay Derecho i1tter1tacional - Seta y Altamira, - desti
nando una sesi6n 0 reuni6n quincenal i cad a una. Asi esta funcio
nando actual mente, recayendo ("I trabajo de la primera sobre el in
teres ante libro de Antonio Menger, EI derecho at producto integ-ro 
del traba/o, yel de la segunda, sobre ColonizaciOlt de America (con 
motivo del Iibro de don Jena,'o Garcia titulado Caracter de la con
qu.ista espatzola m America). 

3. En los seis anos que la Escue/a practica viene funcionando (1) 
se han becho estudios acerca de los asuntos siguientes : 

(I) Tengase en cuenta que esta nota see!tcribio para los Anales de fa U'Iziversidad de 
Oviedo (tomo I, I9OI). 
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10 EI conocido libro de H. Spencer, EI individuo contra el Es
tado. Se hizo un analisis muy detenido del libro j se expusieron 
con ocasion del mismo las !ineas generales del sistema filosofico del 
autor, insistiendo especial mente en la sociulogia, y con mutivo de 
discutir sus ideas, se examinaron las doctrinas individualista, ana\"
quista y socialista. 

20 EI Slifragio en los pri1tcipales paises. Se trabajo primera
mente sobre eI concepto del sufragio, sobre sus problemas genera
les: extensi6n del voto, funciones del mismo, organizacion, etc., etc., 
y lut'go se estudio de un modo especial la repl-esentacion de las 
minorias, el sufragio femenino y el Rifere1tdum. 

30 EI libro de Alfredo Fouillee, La ciencia social c01ttemporci
ttea. Se analizo detenidamente eI libro, y con ocasion de este 
anal isis, se discutio el concepto de la sociologia, leyendo y comen
tando al efecto el Discurso cle ingreso en la Academia de Ciencias 
Morales y Politicas clel senor Azcaratej al final se estudio con algun 
detenimiento la doctrina clel organismo social. 

40 EI soci{/lismo. Conversaciones acerca del socialismo, con el 
libro de M. Richard, Socialisme et Scie'nce sociale, por guia, unas 
veces j otras, eI de M. Benoit Malon, Socialisme integral, etc., etc. 

50 Continuando ei mismo tema, se leyo y coment6 en otra uca
sion La quillta esmcia del socialismo, de Sc.haffle. 

60 Et capital, de K. Mal-x. Lectura y comentario, en forma cle 
conversaci6n, cle este libro. 

70 EI melodo monogrdfico en las cie7tcias sociales. Estuclio, 
en primer termino, cle los trab<ljos cle Le Play, y lut'go cle los de M. 
cle Maroussen y C. Benoist; toclo esto, como preparacion para ha
cer la monografia clel obrero carpintero en Ovieclo. EI examen 
clel metodo monografico y la indicada aplicacion cle este fue labor 
de una de las secciones durante tres anos consecutivos. 

80 Plait y bibliogr{/./ia para U1t estudio sobre las ideas poli
ticas de los espa7'ioles en e/ siglo X VI. Se procur6, especial mente, 
que los alumnos se adiestraran en in\'estigaciones bibliograficas y 
que determinasen por sl eI cuadro completo de las fuentes y de los 
asuntos que podia abl-azar el tema. 

90 EI regimen colonial de Espal'ia. Se estudio primeramente 
10 que son las colonias (idea de la colonizacion) tanto en la historia 
antig-ua como en nuestros tiempos, y lut'go se entro en un examen 
comparativo del regimen colunial ingles y del espanol. COl) este 
motivo se hizo una revision de la geografia de America y de Africa, 
con mapas, lecturas de viajes, etc. 

4- . iii procedimiento empleado en la Escuela para el estudio es 
el siguiente : 

Una vez hecha la indispensable nota de los discfpulos que desean 
trabajar (alumnos oficiales 6 no oficiales, 6 antiguos alumnos), se 
celebra la primera reunic')11 y en ella se designan, de acuerdo siempre 
con ell os, las materias 6 temas de estudio. Sentaclos todos, maestros 
y cliscipulos, alrededor de una meSa en Ia 8iblioteca de la Facultad 
de Derecho, uno de los profesores, 6 de los alumnos, inicia el traba
jo con una exposicion del tema, resumen dellibro 6 articulo, e inme-
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diatamente se com·el-sa acerca de el con entera familiaridad, procu
)-ando siempre huir de todo aparato acacll!mico y de todo dogmatis
mo; eyacuando, cuando es posible, las citas que surgen: teni endo 
a la vista mapas murales y atlas si e1 asunto 10 req ui e re; encargan
cio fl este ci aquel a lumno las ampliaciones necesa rias, la compulsa 
de tal 6 cual docum ento, la r edaccl6n de notas b,bliogralicas, etc_ 
De todas las r euniones, r edacta un alumno una cspecie de resena, 
cuya lectura suele sen·ir de punto de partida en la conversacion del 
dia inmediato. Todo eI trabajo procura lI eval-se co n serenidad, sin 
prisas, preocupandose ante todo con la investigaci6n presente, y 
sin impacientarse en man era alguna por acabar pronto, ni por aca
bar, siquiera, 0 bien por II.-gal- a resultados 0 a conclltsiolles: 10 
esencial es como se hacen los traba/os, e l metodo, la siltceridad 
elt eI estudio .. _ 

Aunque esta es la tarea habitual de la Escuela, sin embargo, en 
alguna ocasion se han efectuado trabajos de otra indole. Recorda
re mos tres: 10 Una conferencia del limo. senor Rector, Aramburu, 
en la cual defini6 este, de una mant'ra magistral, la funci6n propia de 
nuestra Escuela en la labol- universitaria. 20 Otra conferencia de 
nuestro ma lognlclo companero Leopoldo Alas, acerca cle Ulla for
mula de Iherillg: Por ellcima y mas alia del Derecho 1'oma1tO (en 
aleman, la f6rmula completa es esta. Duych das romischelt Recht, 
aber 7iber dasse!be hinaus). 30 Un curso del Vicedirector del Tns
titllto pro\·incial, senor Redondo, sobre Elistoria del Arle. 

5. Continuamos en estecurso los trabajos de laEsc7te!a pracfica(1), 
con arreglo al plan y segun la di\·ision de tareas acordaclas er, los ul
timos anos . En la seccion de I-£istorla se trabaj6, con alguna inten
siclacl, a veces, sobre los tratados inte rnacio nal es de Espana en el 
sig-Io XIX: no pudo hacerse el estudio mas que sobre los primeros 
anos, las guerras napole6nicas y las reiaciont"s internacionales cle 
Espana hasta eI ach"enimiento de Fernando VII. Lo que mayor in
teres desperto e n los alumnos fue siempre la lectura de los docu
mentos de la epoca (correspond.-ncia, informes, etc., etc.) En la 
secci6n cle Sociologia y Polilica, a propuesta cle los mis mos alumnos, 
se iniciaron los trabajos para redactar una monografia del ob r ero 
agricola del conc.-jo de O\·ieclo, a fin cle completar co n ell a el estudio 
monografico hecho en anos anteriores, y del cua l se ha hablaclo antes, 
acerca del obrero carj.>intt>ro (obrero urbano) (2). 

6. No estamos salisfechos cl e los resultados obtenidos en esta 
SeCcil)l1 : deseosos de busc.ar, en eI estudio de las cloctrinas genera
les ac.-rca del si ~tema de e1lClles/as 11Z07togra./icas, alguna luz para 
proceder con el mayor aplomo en las investigaciones positivas sobre 
e l terreno, se nos j.>ascl e l ano leyendo la Obra de M. Maroussem Les 
Eltqltetes, sin que pudieramos iniciar los traba/os de campo (3). 

( ]) Comienza aquila segunda nota inserta en el vol. 11 de los Anales citados. 

(2) Esta parte de la monografia del ob rero de Ovi~do (el obre.:ro rural, agricola) 
se continuo en el ano sig ui ente y se puulico en el vol. III de lo s Allales cit:::.dos. 

( 3) Se realizaron estos trabajos en el curso sigui ente. 
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Fuera de estas indicaciones relativas c't las tareas del ano proxi~o 
pasado de la Escuela. conviene anotar ahora algunas de las Clprecla
ciones que la eXlJeriencia de varios cursos nos sugiere respecto de 
nuestra institucic'lO. 

Nuestra EsC/ula. tal como hoy se halla organizaoa (1903). res
ponde quiza a uno de los fines l,edng6g-icos que al fundarla hemos 
perseguido. Mediante ella. mediante sus sesiones semanales, creemOll 
bauer condyuvado. co n relativo exito, primero a estaulecer relacio
nes cle amistosa intimidad entre maestl'os y alumnos, y segundo, a 
provocar corrientes de inteligencia y solidaridao entre los alumnos 
mismos de los diversos grupos de la Facultad. En la Escuela se 
reunen, con a lgunos antigu()s alumnos. los jon'nes que pronto van a 
dejar las aulas y los que acaban de ingresal' t'n elIas, y reunidos 
todos. se conocen, se tratan y se ayudan, POI- otra parte, la <Icci6n 
educativa sobre este grupo de alumnos, influye a la larga en la masa 
gene,-al de los estudiantes, soure todo en el respecto de la disciplina. 

Una de las tareas mas interesantes que en nuestra Escue ln se 
realizan, consiste en las animadas con\'ersaciones que antes y des
pues cle las sesiones, propiamente clichas, mantienen los alumnos. 
Se habla entonces de todo cuanto puecle interesar a la ju \'entucl 
que siente entusiasmos ideales: del liuro reciente, del articulo de 
revista u de peri6dico illlportante. del acontecimientn literario 6 
cientifico, 6 politico de mas resonancia, de las clilicultades de esta 
6 aquella lecciolt de una de las dtedras, de la excursion pasada 
o de la pr6xima, y hasta de las diversiones que por el momento 
pueden apasionar a la ju\·entud. 

Sin temor a que se nos tache de exagt'rados, creemos )Jooer 
afirmar que nuestra Escue/a prticlica ha contribufclo bastante a 
modificar un tanto el d:lsico concepto del companerismo t'scolar
companerismo que obliga a faltar a c1ase POI- cualquier futil mnti
vo - y a c<lmbiar radicalmente las antig-uas costumbres esturlianti
les de los adelantos de vacaciones, huelgas de dia encajonado - un 
dfa de labor entre dos fiestas, - t"tc., etc. 

7. Pero, en cambio, la E .lcltela no ba respnndido tan adecua
damente comn nosotl"Os quisieramos. y como hace falta, a las ne
cesidarles de la z'nvestig-acioll ciellf{jica personal de los alumnos; 
no ha I'esultado en este respecro nuestra Escuela un I"boratorio. 

Conversanrlo acerca de estn, pensamos que la org:lnizacion mis
rna de la Escuela entrana e1 mas funte de los obstac·ulos. Se empe
zaba a \'eI" ya esto claro, al principin, cuando con la division de 
los trabajos en tres y en cuatro seccinnes huiJim·)s de ouserva l- que 
pna sesi<in al mes para caela seccirln era poco; nn bastaba para 
mantener e1 minimum de <ltencion y e1 intf"res nt"cesariu en cualquier 
investigaci611 cientifica. Por eso I-edujimos la Escuela ados sec
ciones, correspondiendo asi una sesi6n semanal a cada secci6n. Pero 
toda da era esto poco: nu uasta una ses i6n cada quince dias para 
e1 efecto uuscadoj era, pues, indispensable modilicar de un modo 
mas radical la organizaci6n de los trauajos de la Escuela. 

<. Como? Cuando esrriiJia estas ifne<ls no tenfamos todada bien 
estudiado e1 asunto. EI'a preciso intentar una nueva experiencia: 
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necesitabamos salvar el principio fundamental que hacia de nuestra 
Escuela un centro de comunicacion entre maestros y alumnos y 
entr-e los alumnos mismos j era indispensable, ademas, que no per
diese aCluella su caracter; pero a la vez hauia que acentuar la es
pecializaci6n de las tareas cientificas, de: una parte, organizando el 
trabajo intensil'o, de otra, pr-ocurando una prudente clasificaci6n de 
los alumnos segun sus diversas aficiones. 

Por el momento, y sin perjui<.:io de modificar ulteriormente el plan, 
nos inclinamos a mantener la Escuela tal como estaba organizada, 
pero rlestinanclola a lugar de lectura general, de conversacicln amis
tosa, cle critica de libros nuevos, etc., etc., estableciendo a su lado 
Seminarios especiales cle Sociologia y Politica, de Economia, de His
toria y cle Derecho internacional, can una reunion semanal por 10 
menos cacla uno. 

Y esto fue 10 que se hizo en eI curso siguiente. 

III 

Los trabajos de Seminario. - Una experiencia.-l. Nada he 
cle decir acerca cle los motivos generales y especiales que me deter
minaron a organizar un Semi7lario de PoliticaJ como anexo a la 
ensenanza de la catf'dra cle Derecho politico comparado, ni sobre 
las excelencias pedag6gicas y cientificas cle este genero de institu
ciones docentt's. De todo ella he hablado ya en varios lugares de 
este articulo (1). Aqui he de limitarme a consignar-, como sintesis de 
mi juicio respecto del pr-ocedimiento de trabajo de los Seminarios, 
que de ninguna otra experiencia he queclado tan satisfecho, desde el 
punto de vista de la accion educativa y de la formaci6n cientifica, 
como de esta del Semina rio de Politica. 

Estimo que no hay merlio ni procedimieltto mas eficaz: 1°, para 
i71teresar al alumno en el trabajo j 2°, para que el alumna aproveche 
este, tanto en el re=pecto de la cantidad del conocimit'nto, en cuanto 
la labor del Seminario deja am plio campo a la digresi6n instructiva, 
como en el de su calidad - intensidad, seriedad, orden interior, etc., 
-como, PCII" ultimo, en el de la g-imltfxsia intelectual j 3°, para influir 
directa y I'ositi,·amente en la formacion de hdbitos mentales, en la 
educacio7t total del espiriflt del alumno, a causa de que el Seminario, 
sin nigun genero de apremios ni de influjos coercitivos, permite 
trabajar sin otra preocupaci6n Clue la investigacion de la verclad de 
un modo riguroso e inclependiente, y -to, para la educacio7t y pro· 
g-reso clel profesor mismo, quien, si es el que m<ls debe poner en la 
labor preparatoria y dir~cti,· a clel Seminario, tambien es el que, en 
cierto sentido, mayor provecho pueue sacar, rerno,·iendo su alma, 
impidiendo la cristalizacion de su pensamiento, bajo la accion de la 
actitucl interrogante clel discipulo, y bajo el influjo atractivo de la 

( I) V. caps. I y Il, n"ms. 5, 6,7 Y H. 
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juventud, siempre fresca, que solicita de el el esfuerzo de direccion 
y la actividad incesante de todas sus potencias. El Seminario reju
veneee, anima y obliga, por decirlo asi, al profesor a considerarse 
como un estudiante mas, que es el ideal a que se debe aspirar, 

Y hechas estas indicaciones, paso a describir mi ensayo, por via de 
ejemplo. Quidl sea uti!. 

2. Hay siempre, en toda Facultad de Derecbo, un grupo mas 0 
menos numeroso de alumnos que trabajan por amor a las co
sas y a las ideas, que desean sinceramente estudiar y levantarse, y 
que siguen los estudios juridicos con alician, atraiuos por el inten~s 
cientilico especial Clue estos entrananj ese grupo, que forma elnucleo 
vivo de la Uni,"ersidad, y algo asi como el germen de la Unil"ersidad 
ideal, esta siempre dispuesto ~l responder a cualquier lIamamiento des
interesado que se Ie haga. A eJ es adonde debe dirigirse quien se 
proponga organizar un Seminario, a cosa parecida, de cualquier ra
rna juridlca a politica: de el sacan't los futu,'os discipulos, que, ade
mas, no deben ser sino aquellos elel grupo que, aparte el deseo ge
neral de apreneler y de la vocacion tambien general del Derecho a 
de la Politica, sientan eiena inclinacian especial al genero ele estu
elios blstoricos, especulativos, juridicos, sociol6gicos, politicos, esta
elisticos, etc. 

Otra inelicacion debe tomarse en cuenta: es indispensable procu
,oar, hasta dontle sea posible, que los alumnos del Seminario tengan 
una mayor preparacian que la que suele demostrarse po,' el pro
medio de los alumnos que se estilan, y, tambien hasta donde sea po· 
sible, que los escogidos presenten cierta homogeneidad en su cul
tura, para que no haya entre ellos eliferencias notables en cuanto al 
grado de esta. 

£1 Seminario ele que doy noticia se forma, teniendo presentes estas 
advenencias, con seis alumnos de los mas asiduos asistentes en los 
anos anteriores a la Escuela prdctica, pr6ximos a licenciarse casi 
todos, pues alguno e,'a ya licenciado. 

3. EI lugar donde el Seminario deba reunirse no es enteramente 
indiferente: si [Juede se" al lado de una Biblioteca especial, mejor. 
Tiene, a debe tener, algo de laboratorio el Seminario, y un laborato
rio sin mesas de trabajo, ~in microseopios, sin "etortas, sin f"ascos, 
sin instrumental, en suma, tan modesto como se quiet-a, no se conei
be; pues la Biblioteca abierta, manejada en todo momento sin traba 
alguna, a disposicion del que trabaja, es el iltstrumeuta/ indispensable 
de un Seminario de politica. Este de que bablo celebra sus veintidos 
reuniones, de una bora y media ados boras cada una, en la Bi
blloteca de la Facultad de Derecho, que esta regula"mente provista 
de libros de Politica y de Sociologia. 

4. En las dos primeras reuniones conversamos sobre el tema que 
mas podia interesarnos. Nos con venia un asunto que nos permitiera 
orientarnos sobre eI estado actual de la Pofi/z"ca, de vt'nlade,-a crisz"s 
agltda, 10 mismo en los ('onceptos e ideas que en los bechos, en la 
vida. En la primera y en la segunda reunion exam in amos de un 
modo general esa crisis, indicando sus causas y senalando los proble
mas en que la misma se concreta: crisis del metoda, crisis de la idea, 
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crisis de la org-a1tizacicilt politica, delfltltdamento y de la misiJ1t del 
Estado (1). Ya en la tercera reunion nos clecidimos pOl' estudiar espe
ci;i1mente la crisis cle la Idea del Estado desde el punto de vista 
de la cleterminaci6n cle su naturalt-za. 

Los objeti,'os inmecliatos de caracter historico que pel-seguiamos 
eran : 1°, desentrai'iar, hasta dunde fuera posible, el pensamit-nto 
de algu nos de los principales representantr!s de la filosofia polilica 
contemporanea, sobre 10 que es el Estado; 20, I-e lacionar este pen
samiento con la marcha real del Estac\o e n los principales pueblos 
(operaci6n esta de especia l intnes para una ulterior aplicacion 
del metodo histol-ico y comparati,'o en el estudio de la crisis real riel 
Estado, yen general cle las institu ciones politicas actuales); 3°, fOI-
mal- una bib:iogT<lfla del pmblema. Teniamos tambien un objetil'o que 
Ilamariamos lilusofico, y que puede resu mirse en la intencic.n cle for
mal- lin concepto racional de la naturalt-za del Estado. 

5. Las fu entes de estudio estan representadas por los libros efec
ti"amente cnnsultados en nu es tra labor; i>elos aCJui: Rousseau, COlt
irato social; I<:~pinas, Des sociites a71imales; Fuuillee, La cieltcia 
social contemponinea; Mestre, L es persollites morales et Ie pro
bieme de leltr respoltsabilite pe,tale; H:wriou, Precis de Droit 
administratif (S.a ed ic.); Duguit, L' Etat (1901); De Roberty, NOlt
vealt programme de Sociolo.rrie (190+); Levy-Jjruhl, L'Allemag-lle 
depllis Leibnifz; Hegel, Filosofia del Derecho (ediciones alemana 
e italiana); Stahl, Hts/oria de la J;'ilosofia del Derecho (edicion 
esp.); Ahrens Derecho ?latural (edic. esp .); Gumplowicz, Dere
cho polilico jilosijico ( edic esp .) ; Schopenhauer, La voltm/ad en 
la 71atltraleza (eclic. es p., ] 902); Gi e d~e, La lIatltraleza de las 
Asociaciones hltmallas (edic. esp ., 190+); Meng-er, Neue Staats
lehre - L' Elat socialiste (190.5 ); J ellinek, Das Rech des modernett 
Staates-1 AIIJ{emeille Slaatsiehre (19()0); Laband, L e Droit pu
blic de I' Empire allemaltd ( 1900); Willoug-hby, An Examillation 
if the Natllre of the State t 1896); Wtlson. L' Etat (EI Es/ado, 
edic. es p., ] 90+ ); Ward, Pitre S(}ciolog-y (1903); Giner, Estltdios 
y frag-me1dos de 1tlta feoria de la persoltft social ( 18';19), J;'ilosofia 
y Sociolog-ia (1 <)0+ ); Dorado, Valor social de leyes y alttoridades 
(J903 ). 

6. EI procedimiento e mpl eado para verificar el estudio consistio, 
primero, en una c1istribucion de tl-abajos y cle las obras; segundo, en 
el examen directo de estas med iante eI extr-acto de las mismas y la 
lectura de los pasajes mas importantes, y terce ro, en la I-edaccion 
del resum en cle 10 hecho en cada I-e union, I-esumen que se ampliaba 
o rectificaba al principio de la siguiente. 

Iniciamos el !:"studio CO ll e l eX<lmt"l1 dellibro de M. Duguit L' Etat, 
tomo primer-o, verificado sobr-e la base cl e una primel-a lectunl de 
los capitulos mas inte resantes, hecha en comun, clel extracto y ex
plicacion de los pasajes sei'ialados, obra esta de uno cle los a lumnos; 

(1) Puede ver~c un re<;umfOn de la crisis del Estado en mi folleto. Un lih/·'o sabre el 
Estadn. qu e \'a como Eslltdio prelil11inar de mi lraducci(l n del libro de \V . \-Vilson, El 
Estatto. 



Y CIENCIAS AflNES 207 

alrededor de esta explicacion giro el trabajo del primer- periodo del 
Semina rio, como giro eL del s .. gundo alrededor de ciertos parrafos 
de la Ftlosofia del Derecho de Hegel, y eI de otro alr-ededor de un 
capituLo dellibro de Rouerty, Nouveau programme de Sociolo,fie- Los 
aLu mnos que no tenian a su cargo la exposicion dellibro objeto del 
estudio principal, intervenian en la labor de var ias maneras: uno de 
e\los Iievando eL diario (extraeto) de los trabajos heehos j los orras 
(conmigo) e\'acuando las referencias a Las demas obras citadas en 
el nlimero anterior, y conversando acerea de los trabajos Leidos en 
las diferentes reuniones. 

7. Resumire ahora brevemente La labor deL Seminario. EL tema 
estudiado, como ya indique, fue la naturaleza del Estado, mas con
cretamente la persona/idad del Estado, porque este termino sirve 
muy bien para dderminar la posici6n de los distintos r"presentanles 
de la filosofia politica frente al Estado, como idea y como obfeto real. 
Par otra parte, La personalidad del Estado, 6 m .. jor el recnnncimiento 
6 la negaciDn de su s/tsta1ttividad, caracteriza las corrientes mas in
teresantes de la Politica : individualismo, allarquismo, socialismo, 
siendo ademas un prob lema muy i prop6sito para apreciar, con oca
sion de su e5tu<iio, la mareha actua l de las ideas politicas, y <lun eL 
sentido dominante en eI Estado constitucional j en eft·cto, en el pro
blema de la personalidad se concentra, por- ejemplo, eI inOujo de la 
filosofia deL Derecho y de La Sociologia snbre La doetrina del Estadoj 
en el se r-eve Lan eL mO\'imi ento de renovaci6n etica, y eL de trans
formaci('m general. de los conceptos fundamentaLes de La Politica 
(soberania, poder, funcion es, repr-ese ntacion, etc.) 

8. Plan de las ittdagacioltes hechas -Aspectos teo rico e histori
co, doctrinal y practico de la cr-isis del Estado . Causas de Las crisis, 
del Estado. Causas de Las crisis, extension y valor. Las crisis del 
concepto y de la sustantividad del E"tado. Examen deL punto de 
vista de Duguit (L' Etat, introduccion), sobre la sustantividad del 
Estado. EL anarquismo yeL 30cialismo. Se examinan y comprueban 
y amplian las citas de Duguit (Gerber, Gierke, HaUl-iou. Jellinek, Es
main, Rehm, etc.) La sustantividad del Estado y las Constituciones 
modernas, eI prrncipio de la soberaltla del pueblo, de la Naci6n 6 del 
Estado, presupone la sustantividad de este, Rousseau: citas del COlt

trato social. La doctrina orgHnica : citas de Ahr-ens y de Giner. La 
tendencia bioLogica: citas de Spencer, Lilienfeld, Worms, Novic()w, 
Fouiliee. Analisis de las ideas de Dugllit. Apreciaci6n de los pun
tas de vista mantenidos por Jrllinek, Willoughby, L<lband (1). 

9_ Para comprender la doctrina de la sustanti\'idad del Estado, 
y explicar la r-eacci6n contra la misma, se creyo necesario estuC\ia,- la 
idea ue Hegel sabre el Estado, por entender que tocio eL mO\'imiento 
favorabl e aL reconocrrniento de la sustantivirlad, voluntad y persona
lidad (una y colectiva) cit: I Estado, y el contrario a su exis~encia, 
tienen Sll r-aiz en H egel. Lectura pr-eparatoria de Stahl, Historia 

(1) Como ampliacinn de ~stas indicaciones pucde el lector ver en rnis T'eorlos poli/ieas 
el capitulo sobre La doctritla orgall-Iea de las s(Jciedades y la personalidad del E.)tado. 


