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BARTOLOMÉ CLAVERO 

DE LA RELIGION EN EL DERECHO HISTORIA MEDIANTE 
(A proposito de Harold J. BERMAN, L a w  and Revolution - T h e  Formation of the 
Western Legal Tradition, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

1983, VIII+657 PP.) 

La ubicacion del derecho entre revolucion y tradicion constituye 
e1 objeto de este enjundioso volumen; precisando, su objetivo se centra 
en la revolucion que entiende generadora de la tradicion juridica sin- 
gular del Occidente, queriendo identificar y analizar la relacion que 
hubiera de crearse y mantenerse entre tales principio de revolucion 
y efecto de tradicion; a mayor precision, se trataria de la Papa1 Revo- 
lution de Rosenstock-Huessy, con lo que la derivacian puede producirse 
en términos de inspiracion religiosa, si no abiertamente eclesiastica. 
A esta luz se reconstruye, con devoci6n y sin precipitaciones, con 
cuidado de argumento y sin descuido de matices, la historia europea 
del derecho. 

La materia, con su amplitud, resulta de manual; no asi, con su 
compromiso, e1 método; se repasan cuestiones caracteristicas de una 
exposicih de conjunto, pero no registrandose sus fuentes y siguiéndose 
su evolucion, sino debatiéndose su literatura y persiguiéndose su expli- 
cacion. No profesandose la investigacion historica, e1 riesgo asumido 
ya es grande en cuanto a la dependencia de estudios ajenos, aiin a 
la contra, sin punto propio de contraste ni experiencia mas directa, 
mas ésta no sera una grave deficiencia, conocido e1 proposito; en si 
misma habra de interesar su propuesta sustantiva de lectura de una 
historiografia e interpretacion de una historia. Este tratado ya pide 
sus baremos; antes que e1 grosor y vestimenta de su cuerpo, convendra 
que se contemple, escualido y desnudo, su esqueleto; o su cuestion 
esencial: la presencia de la religion en e1 derecho. 

Por cuestiones esenciales se inicia e1 mismo volumen; aunque no 
todavia de la religion, nociones previas se nos ofrecen de 10s términos 
del titulo: Derecho y Revolucion, procurandose sobre todo dejar a 
ésta definida: acontecimiento de cambio radical, acelerado, violento 
y de efectos duraderos que llegan a interesar al sistema social en su 
integridad. La entrada en materia, tras ello, debe ya serlo en cuestiones 
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particulares, pero sirviendo para definir la religion de que se trata; 
versa un primer capitulo sobre e1 Derecho de 10s pueblos germanicos, 
haciendo su aparicion e1 cristianismo como un factor potencialmente 
dinamico; tan solo esto todavia; la consideracion del Derecho peni- 
tencial puede revelar hasta qué punto esta religion aGn se presentaba 
con unos caracteres de pasividad social mas cercanos a lo que seguiria 
siendo e1 cristianismo orienta1 que a lo que llegaria a ser e1 occidental, 
todavia como tal inexistente. E1 propio orden juridico responderia a 
tales caracteristicas mas inérticas de un ((paradigma social en e1 que 
se encuentra e1 derecho difuso y empotrado en otros ordenes)), como 
e1 religioso, paradigma mas familiar a 10s antropologos que a 10s 
historiadores (p. 79). 

E1 cambio decisivo advendra para Berman en y de la religion, 
via reforma cluniacense asumida e impuesta por e1 pontificado romano; 
vendra por una Papa1 Revolution que satisfaria aquellos requisitos 
definitorios de una verdadera revolucion, incluida la violencia. Con 
la asistencia de la terminologia ya introducida de Polanyi, nos explica 
Berman corno seria ésta la revolucion que desempotro e1 derecho de 
otros ordenes sociales, o que propriamente lo produjo, dando origen 
a la tradicion juridica occidental, con toda su virtud de ordenacion 
y capacidad de reforma. Ya no es la idea mas debatida, y notable- 
mente reavivada ahora por Paradisi, de la anticipacion de medios 
religiosos en materia politica, sino una sugerencia de mayor calado: 
e1 derecho como tal apareceria entonces y de tal modo, producto de 
una nueva religion, socialmente ya activa. 

Berman no soslaya la evidencia de que e1 Derecho medieval en 
sus cotas superiores de elaboracion cultural, del que la iglesia se val- 
dria, no resulta un fenomeno exactamente eclesiastico o ni siquiera 
de tracto inequivocamente cristiano, con su adiccion a la jurispru- 
dencia romana. De ello se ocupa, resaltando oportunamente entonces 
sus relaciones mas contemporkneas, metodologicas y deontologicas con 
la escolastica. Pero su interés, en e1 capitulo de ((la Escuela de Bo- 
lonia )), se cifra sobre todo en dejar bien sentado que, como e1 cambio 
eclesiastico habia sido rigurosamente revolucion, esta jurisprudencia 
medieval constituiria en no menor rigor ciencia, con su misma ani- 
macion religiosa: <( Sus criterios eran morales tanto como intelectuales )) 
sin detrimento ni merma de su cualidad cientifica (p. 164). 

Tras ello viene a detenerse en la misma conexion entre religion 
y derecho, tratando de (( las fuentes teologicas de la tradicion juri- 
dica occidental; con un convencimiento que sabe ciertamente trans- 
mitirse, analiza las nuevas doctrinas de sacramentos y postrimerias 
como fundamento de las propias categorias que vienen a configurar 
e1 derecho, especialmente en su vertiente penal. Menos convincentes 
ya resultan, pero no porque e1 autor vacile, 10s capitulos que siguen 
acerca de la estructuracion del mismo Derecho canonico como (< primer 
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sistema juridico O que marcar6 la pauta; otros apareceran luego, pero 
ni antes ni después se considera alguno también genera1 de Derecho 
civil que pudiera cuando menos competir con e1 canonico. Debiendo 
asi sortearse la misma j urisprudencia romanista, dicha primacia intenta 
mostrarse no solo en 10s aspectos politicos y corporativos, en 10s 
procesales o en 10s civiles de familia, sino también en 10s de propiedad, 
sucesiones y contratos. La operacion la facilita su misma tendencia, 
atribuyendo al Derecho canonico medieval categorias modernas. 

Cierra la primera parte, que lleva por titulo The Papa1 Revolutìon 
and the Canon Law, un capitulo m6s particular sobre e1 Derecho 
canonico en Inglaterra, centrado todavia m6s concretamente en e1 
conflicto entre Enrique I1 y Becket. Encierra e1 interés suplementario 
del planteamiento de relaciones entre 10s derechos continental e insular 
por via precisamente canonica, pero, si no por otras razones ya porque 
no se delate mi ignorancia, me abstendré de comentario, permitién- 
dome tan solo una maliciosa insinuacion: e1 mero repaso de 10s escritos 
canonisticos recientemente coleccionados de Duggan no parece abonar 
la justificacion de este capitulo tampoco por su aportacion de ideas. 

Por disimular también mi ignorancia en m6s de uno de sus apar- 
tados, de itinerario bien dilatado, tampoco retendré la atencion en 
la segunda parte, consagrada a la constitucion de otros sistemas ju- 
ridicos tras la primacia y e1 modelo del canonico: The Forrnatìon of 
Secular Lega1 Systems. Corrigiéndose la misma imagen excesivamente 
lastrada del derecho que pudiera haberse desprendido de la parte an- 
terjor, se expone ahora la conformacion distinta, respecto al Derecho 
canonico y entre si, de otros Derechos: feudal, sefiorial, mercantil, 
municipal y de 10s diversos territorios europeos, diferenciadamente 
considerados, no como derivaciones del sistema canonico, sino como 
verdaderos sistemas en si, con sus propias raices, bien que ahora 
estructurados y en su caso afianzados gracias al susodicho ejemplo 
del Derecho canonico. 

En fin, (( todos 10s sistemas juridicos desarrollados en la Europa 
bajomedieval acusan la afinidad estructural con e1 sistema de Derecho 
canonico que prevalecia a lo ancho de la Cristiandad Occidental» 
(p. 516). A través del mismo Derecho canonico ha de pasar para Ber- 
man la propia presencia juridica de la religion, como si de otro modo 
tampoco cupiera. La religion se hizo derecho y parece que sin é1 ya 
no existiera. 

Si no desde luego la riqueza de su despliegue, la clave de la obra 
ha podido quedar de relieve; e1 mismo autor de ello se encarga: ((Los 
valores, categorias e instituciones basilares de 10s sistemas juridicos 
occidentales se sustentan en ritos, ceremonias y creencias religiosas )), 
siendo la misma (( ciencia juridica occidental una teologia secularizada, 
cuyo sentido suele hoy escaparse porque sus supuestos teologicos no 
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se aceptan )) (p. 165). (( Al explorar 10s origenes del pensamiento juri- 
dico occidental en 10s siglos XI y XII abrigamos e1 proposito de des- 
velar, por implicacion, e1 contraste entre la ciencia juridica unitaria 
de la que se nutre una tradicion de nueve siglos y la jurisprudencia 
escindida que en e1 nuestro satisface D (p. 59I), se entiende que por 
dicha r a z h  de haberse G casi totalmente repudiado la cimentacion 
cristiana del Derecho occidental o (p. 197). 

Solo en nuestro siglo habria venido a quebrarse la tradicion en- 
gendrada por la Papa1 Revolution, de suyo resistente a otras revolu- 
ciones, salvo a la soviética, con toda la propagacion de su ideologia 
(ps. 36-41). Lo cual, en nuestro autor, dista mucho de ser una alusih 
incidental; nos las habemos, como debera saberse, con un acreditado 
sovietologo, cuya misma preocupacion historica se ha forjado en su 
contacto con un Derecho, digamos, o é1 diria, oriental. Quizii estemos 
tocando e1 motivo de fondo de su excursion historica, e1 persona1 al 
menos, per'o en lo que ya transciende al propio trabajo y puede no 
ser impertinente a su comprension. 

Realmente Berman presento su entendimiento de la tradicion juri- 
dica occidental en una obra sobre e1 Derecho soviético, a la que ya 
precisamente se le critico- en este punto su esquematismo, comprome- 
tiéndosele en e1 asunto; asi al menos lo indica en la segunda edicion, 
mas desarrollada, del que es su trabajo mas panoramico e interpre- 
tativo sobre este Derecho, donde tal esquema se contenia: Justice in 
tke USSR (Justice in Russia en la primera edicion, de 1950). Se tra- 
taba de una exposicion ciertamente comprensiva del Derecho soviético, 
bien que presentandose paladinamente ya su mismo esfuerzo de com- 
prension como imperativo de conocimiento del enemigo politico para 
su derrota y del pueblo por é1 gobernado para la consiguiente ocu- 
paci6n (reléase, antes de juzgarseme exagerado, su introduccion). 
Entendiéndose que tal Derecho debe mas a la propia tradicion histo- 
rica rusa que a la revolucion soviética, asi reversible, aparecia como 
problema importante éste de la confrontacion de las respectivas histo- 
rias juridicas. 

Su divergencia primordial se remontaria al cisma de las iglesias 
ortodoxa y latina, con e1 acontecimiento subsiguiente, ya solo en ésta, 
de la Papa1 Revolution, donde se generaria la tradicion de derecho que 
a su modo mas tarde remodelarian las revoluciones inglesa y francesa 
de extension igualmente occidental. En diversas ocasiones, una so- 
ciedad oriental como la rusa habria intentado integrarse en esta tra- 
dicion, con muy relativo éxito, aunque suficiente como para estable- 
cerse relaciones, no eliminadas por la revolucion soviética. Aun con 
toda su diferencia de fondo, faltando alli la verdadera Revolution, ya 
e1 mismo cristianismo ofreceria su base, pudiendo entenderse que la 
auténtica ruptura solo vendria por un cambio de religion, que ya e1 
mismo marxismo la seria. 
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E1 propio fenomeno de la vinculacih entre derecho y religi& pa- 
rece nada exclusivo de la historia occidental, planteandose ahora e1 
problema del concepto mQ genérico de Religion. Pero Berman no deja 
margen a la especulacih sobre su pensamiento; unas conferencjas que 
dedicara a dicho preciso punto de la Interaction of Law and Religion 
ya quisieron dar cuenta en sus términos mas generales del concepto. 
Como religion se concibe cualquier ideologia, aim confesadamente ar- 
religiosa, a cuyo efecto tanto se acentua e1 componente religioso de 
las revoluciones inglesa y americana, significandose aqui e1 protestan- 
tismo, como se arrastra al mismo campo de la religih e1 aspecto con- 
fesional de todos 10s ateismos, marxismo incluido (Interaction, ps. 51, 
68-73, 109, 146 O 148). 

Tamafia extensih del concepto ya era un requisito de su propio 
planteamiento. Desde su mismo esquema de la tradicion occidental, 
la interaccih entre derecho y religih se quiere de transcendencia 
universal, presentandose como una espece de antropologia genera1 del 
primero cuya clave se encerraria desde luego en la segunda. Y se trata 
de una antropologia mas deontologica que empirica, resultando la 
composicih de ambos elementos un verdadero imperativo del orden 
social: {(Ambos, derecho y religih, mutuamente se precisan; e1 de- 
recho, asegurando la dimensih social de la religih; la religih, pre- 
standole al derecho animacih y norte 1) (Interaction, p. 25). La historia 
juridica occidental, tal como entonces se concibe, vendria exactamente 
a ilustrar esta deontologia, dandole cuerpo a la propia religion en 
suerte. 

No es de extrafiar ahora que, antes de demostrar su conexih re- 
ligiosa, tuviera Berman aquel empefio por dejar sentada la entidad 
cientifica de la j urisprudencia medieval; criterios morales habrian de 
servir para calificar a la propia ciencia juridica, como tal ya con titulo 
para informar e1 derecho. No cabria siquiera un derecho, y menos 
asi su ciencia, sin religion; todo sistema, como toda revolucih, tendria 
su predicado religioso, aunque no todo derecho, como no toda reli- 
gion, sera verdadero: e1 modelo lo ofrece e1 Occidente. Y no tanto, 
como cabria esperar, por la antropologia positiva de sus revoluciones 
liberales, con su confianza en la capacidad de r a z h  del hombre y de 
determinacih de la sociedad, sino por una antropologia visceralmente 
negativa que ya por pura peticih de principio postula la universalidad 
de la religih como muestra de la incapacidad para gobernarse del 
hombre y de la sociedad. E1 derecho vendria dado por religiones, no 
quedando mas opci6n que entre confesiones. 

No se le haria justicia a la obra historica de Berman de quedarnos 
en sus motivaciones. Un estudio, que no mera prédica, ya de por si 
puede transcenderse, habiendo de debatirse su substancia. Y Law and 
Revolution la tiene ciertamente desde su propio punto de arranque: 
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un cambio en la religih no solo precede, sino que también sustenta, 
la transformacih fundamental que se produjo durante la Baja Edad 
Media en e1 derecho. E1 propio orden juridico que entonces se gestara 
mala comprension tiene de olvidarse, como ciertamente se suele, su 
mismo persistente sustrato religioso. 

Pero también desde e1 arranque las dificultades surgen cuando ya 
ni siquiera se ve e1 cuadro acomodarse en e1 marco que se le asigna: 
la Papa1 Revolution, resultando que esta especie de revolucion cultura1 
no responde a impulso pontificio o tampoco en buena parte a dominio 
eclesiastico; ya e1 propio término se dilata hasta su total desvirtuacion 
en e1 mismo curso de la exposicidn (p. IOO), pero a contracorriente se 
le mantiene. Su r a z h  no parece precisamente historica; que en si no 
es inocente, y menos en medios protestantes, no es cosa que vaya a 
requerir explicacih; y aqui ciertamente pesa: lo hemos visto forzando 
evidencias, con alteracih de la propia jurisprudencia. 

Y la imagen del Derecho canonico no resultaba incolume, con 10s 
anacronismos del caso. No vamos logicamente a confrontarla en todos 
sus capitulos, probandose tan solo e1 método; la materia de contratos 
puede constituir la muestra, interesadamente elegida desde luego, no 
solo por la relativa holgura de mi conocimiento. En ella debe ofrecer 
Berman una imagen de este Derecho que prefigure nuestra sociedad 
de mercado bajo un cierto principio de libertad de contratacih (ps. 
245-250), con lo que se encuentra enfrentado a la dificultad de la 
misma interferencia de la doctrina religiosa. La solucih es simple: 
consiste sustanzialmente en la remision a una obra ya clasica como 
The Scholastic Analysis of Usury de Noonan, con su linea de argu- 
mentacion mas bien reductiva del topico. 

No siendo un estudio de investigacion primaria, seria excesivo 
esperar que Berman fundase filologicamente su capitulo, ratificando 
en su caso la lectura de Noonan, pero no lo seria en cambio pedir que 
confrontase otras obras solventes de diverso enfoque, que en e1 su- 
puesto notoriamente existen; asi, The Idea of Usury de Nelson, sobre 
todo en su edicih ampliada, donde puede concebirse y explicarse en 
términos de incompatibilidad la relacion entre e1 paradigma canonico 
de usura y e1 contractual de mercado. No es cuestih de solventar 
aqui una ardua polémica, que ya nuestro autor elude, sino tan solo 
de observar una servidumbre: aquella motivacih de la obra historica 
pesa en su composicih sustantiva, y ésta, en la propia seleccion del 
materia1 debatido. 

Lo que no sOlo afecta, en muy diverso grado por supuesto, a uno 
u otro capitulo, sino también al disefio genera1 de la obra, y por dicha 
misma hipoteca de unas motivaciones realmente no transcendidas. Un 
disentimiento de fondo ya mediaba entre Noonan y Nelson: para e1 
primero nuestro mundo se habria también formado, como para Ber- 
man, bajo las coordenadas del cristianismo; para e1 segundo en cambio, 
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no menos preocupado a su vez que Berman por la singularidad del 
Occidente, se habria gestado, tras la ruptura religiosa del XVI, por 
la revolucih cientifica del XVII que daria paso, antes que a revoiu- 
ciones politicas, a una profunda alteracih de mentalidad, ya no pro- 
piamente religiosa. Y adviértase que esto, cualquiera que hubiese de 
resultar su importancia, es lo que falta, aun con su titulo, en Law 
and Revolution: una historia del Derecho occidental que no da prhcti- 
camente entrada, o no ofrece realmente juego, al racionalismo y ai 
liberalismo, cuya revolucion moderna se agota en e1 apartado intro- 
ductorio de conceptos (ps. 30-37, 1S6 O 590). Otra revolucih la 
suplanta. 

La presencia de esta revolucih incluso parece reducirse respecto 
a esquemas anteriores del propio autor. Cuando se trataba de una 
rnhs directa confrontacih con e1 mundo soviético, todavia las revo- 
luciones liberales se insinuaban como capitulos rnhs sustantivos en la 
formacion de un Derecho occidental; cuando en términos rnhs gene- 
rales se consideraba e1 valor de la religih para e1 derecho, mas se 
apreciaban, con sus manifestaciones religiosas, las revoluciones inglesa 
y americana. E1 mismo capitulo protestante ha decaido, con una ver- 
dadera incomprension de la sociologia de Weber (ps. 336-339 y 550). 

E1 vacio se ha ensanchado, reforzandose la tradicih como puente; 
bajo é1 se abre e1 abismo de la revolucih moderna; con é1 se cierra, 
o tal se quiere, su efecto de separacih entre derecho y religih, entre 
orden forma1 de la sociedad y valores menos imponibles. En é1 se lucha 
por recuperar para la religion poderes que por ecta revolucih habian 
recaido en manos de la propia sociedad, con superacih de servidum- 
bres histbricas o de otro modo transcendentes. Pero, p o  nos encon- 
tramos aqui con unas presunciones nada extrafias a la misma historia 
del derecho, nacida bajo e1 signo de tales servidumbres y crecida sin 
una clara ruptura de su cordh umbilical?. Ce ha tocado una fibra 
sensible no solo a la religion, sino también al derecho; se ha teorizado 
una funcion que puede ser efectivamente c o m h  a ambos. 

La franqueza de Berman descubre un paradigma finalmente no 
muy original. Ya le place al autor este término kuhniano de para- 
digma, que debate y asume desde un comienzo (p. zz) ,  a efectos como 
e1 visto de la caracterizacih del derecho antes y después de la Papa1 
Revolution: se trataria de distintos paradigmas sociales. Pero Kuhn 
pensaba en paradigmas menos objetivos, de la propia comunidad 
cientifica, estructurando y confiriendo sentido a una produccih asi 
radicalmente hipotecada. En la ciencia social también tienen su juego, 
componiendo e1 escenano antes que la historia llegue. Repasense las 
mdtiples versiones de un mundo juridico europeo sustancialmente 
conformado en la época medieval, que no en la moderna, y ya se 
detectara un fondo no tan ajeno al de la confesih de Berman. 
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Aunque e1 aprovechamiento bibliografico no es esmerado, alimen- 
tandose la ilusih de originalidad, e1 propio autor ha de reconocer la 
compafiia, especialmente, como fuera de esperar, entre quienes mas 
se han ocupado de la materia canonica; asi, la autoridad de un Le 
Bras o de un Kuttner puede efectivamente servirle en cuestiones nu- 
cleares para sus tesis (hay Index, incompleto respecto a autores, mas 
no faltando 10s principales). La canonistica en genera1 podria cierta- 
mente avalarle; ya es dato revelador e1 que Grossi recientemente re- 
sefiaba de que para ella la historia moderna parezca no existir; por 
encima suya, a h  quiere resistir e1 contacto con la cultura medieval. 

Y e1 atavismo no es exclusivo de la canonistica; desde luego ya 
se remedia mejor en otros ambitos, como puede apreciarse en la re- 
ciente resefia de la historiografia juridica italiana de la edad moderna 
ofrecida por Cavanna, resultando no indiferente a la cuestion metodo- 
logica e1 periodo historico que se cultive; la propia emergencia del 
objeto moderno incide en perspectivas, aunque todavia quede todo 
e1 problema de su epistemologia; lo traté y se discuti6 en un semi- 
nario cuyas actas acaban de publicarse. Pero e1 punto de partida de 
cuya superacih en todo caso se trata no es otro que e1 susodicho: 
e1 de la presuncion de 10s origenes medievales, que no modernos, de 
las categorias sustentadoras de nuestra cultura juridica. Las versiones, 
como las implicaciones, pueden con mucho variar, pero las hay, ver- 
si6n e implicacih, comunes, subyaciendo este fondo o paradigma de 
una natividad, que no ya usualmente epifania, por medieval, cristiana. 
O basta con que sea medieval. 

Pese a su misma tradicion polémica, resulta a la postre secundario 
que, reputandose medievales, 10s origenes se consideren civiles o can0- 
nicos; ya su respectiva aportacion ni siquiera facilmente se distingue, 
como para materia politica puede apreciarse en exposiciones recientes 
de Paradisi o de Gaudemet. Y esto solo es un indice de la suplanta- 
ci6n del problema. Pero no se espere naturalmente de Berman tal 
especie de revelacion; su interés era e1 contrario: no solo e1 de acen- 
tuar la versih mas religiosa de 10s origenes medievales, sino incluso 
e1 de velar alternativas internas, a h  secundarias, del propio para- 
digma; ni aprovecha en lo que cabria la mas desenvuelta literatura 
civilistica, ni propiamente la confronta, contra su propio estilo; su 
mismo objeto de la jurisprudencia menos canonica ya se eclipsaba, 
como vimos; a su modo se confirmaba que se tocan las dimensiones 
metodologica y sustantiva. Seria ya excesiva la sospecha de que est0 
directamente responde a un proposito de complicidad para la recu- 
peracih de un frente desde las posiciones mas extremosas que ya 
desaconsejan la clarificacih, pero e1 propio autor nos ha confesado 
que tales motivaciones existen. No habria al menos, de tenerse la 
malicia, juicio de intenciones. 
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Es pesada la hipoteca, pero no tiene por qué afectar al punto de 
arranque del cambio religioso medieval. Los mosmos historiadores 
también ultimamente lo abonan, con su cuidado de relaciones sociales. 
E1 acontecimiento espiritual parece de importancia ya reconocida, 
contando con sus breviarios, como e1 de Vauchez, y también con sus 
monografias no encerradas en especialidad. Aqui estii por ejemplo e1 
concurrido Purgatorium de Le Goff, signo de toda una revolucih de 
la que nuestro mundo provendria, segun también sus expresiones, 
seguramente menos deliberadas. Pero concédase incluso que e1 cambio 
fuera revolucionario, aunque tampoco es que Berman facilite la apre- 
ciacih de otra cosa con e1 cortocircuito que su esquema produce 
entre e1 Derecho altomedieval y otros que no sean e1 canonico. 

E1 problema en todo caso no es e1 cambio medieval, con todo e1 
peso de la religih, sino la exclusiva que encima se le quiere conceder; 
e1 problema es que para e1 Occidente este cambio se represente, no 
ya como una revolucih, sino como su revolucih: la que lo crea y 
determina, sin otra cuando menos equiparable, que requiriera miis 
que una decena de piiginas entre seiscientas cincuenta. Sea e1 volumen 
también un signo; para comprobarse la difusion y e1 arraigo del para- 
digma en la misma historiografia religiosa y juridica, no se proceda 
a operaciones de busqueda de revoluciones; ya es un sintoma aquel 
de la comparacih al peso de 10s respectivos tratamientos, de la cul- 
tura medieval en relacih con la moderna. No es desde luego un cri- 
terio muy cientifico, pero una exploracih superficial puede bastar 
para e1 diagnostico de las enfermedades mas comunes. 

Y otro paradigma existe, aunque aqui ni siquiera se contraste, 
ignorandose a sus representantes. A estos efectos, tanto o mks llama- 
tiva que la incomparecencia de Nelson, puede resultar e1 silencio sobre 
Polanyi, pues su bien caracteristica terminologia ya se adoptaba. Su 
mismo concepto cardinal de empotramiento o imbricacion historica 
de 6rdenes sociales, que buen servici0 rinde, se adjudica curiosamente 
a Maine (p. 79), manteniéndosele de incognito. Como ya se ha apre- 
ciado, no es Berman ciertamente autor que, sin reconocimiento ni 
debate, se apropie de categorias ajenas y de curso todavia no mos- 
trenco, por lo que e1 caso realmente intriga. 

Aunque su confrontacih sea constante en Berman hasta e1 ex- 
tremo del escrupulo en la cita de autoridad, no debe tratarse de 
preservacih ante e1 marxismo, pues, si lo hay en Polanyi, ya resulta 
remoto, cuando no prestado. E1 discernimiento en todo caso mal puede 
tampoco producirse con la politizacih a ultranza del propio debate 
cultural, concibiéndose monoliticamente, como confesion enfrentada, 
e1 marxismo, sin afluentes ni aledaiios. Pero la r a z h  de este silencio 
ya puede ser también miis especifica; tal vez e1 nombre de Polanyi, 
tanto o miis que e1 de Nelson, podria enfrentar con aquel vacio de 
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la revolucion moderna, tan fuera de campo que ni siquiera se argu- 
menta. Tal vez ya obligaba a la rendicion de cuentas que falta. 

La concepcion que, para antes de la Great Transforrnation, Polanyi 
esencialmente aplicara a la posicion de la economia entre otras ins- 
tancias sociales, implicandose e1 derecho, parece constituir la base, 
que no ha podido obviamente venirle a través de Maine, del plan- 
teamiento de Berman sobre e1 empotramiento del derecho antes de la 
Papa1 Revolution; si aquella Transforrnation pudiera hacerse coincidir 
con esta Revolution, se hubiera ciertamente conectado con una de las 
principales teorizaciones contemporineas acerca de 10s ordenes sociales. 
Mas esto era llanamente infactible; con su categorica ubicacion del 
cambio en época moderna, Polanyi ya se carga de evidencias, presentes 
por su conducto. 

Con Maine, como con otros primitivistas, la elusion desde luego 
es mas factible. La misma apelacion antropologica ya resulta maleable; 
en principio, habria de servir para abordarse con mayor distancia- 
miento nuestra propia historia, captandose diferencia; a la postre, 
aqui coadyuva a la mayor identificacion, figurandose tradicion. Y no 
podran 10s antropologos quejarse de manipulacion; de hecho la antro- 
pologia erraticamente introducida en la historia europea, o con prisas 
por localizar su distincion, ya presta su ayuda, excediéndose incluso. 
No acudiria por ejemplo Goody en solitario a este auxilio, remontando 
a h  mas 10s origenes de la diferencia occidental, religion mediante, 
en materia matrimonial, con la correspondiente dilatacion de la propia 
identidad historica. 

E1 recurso expreso a la antropologia, como e1 uso inconfesado de 
Polanyi, se agota para Berman en la época altomedieval. En esto 
tampoco le faltaria e1 apoyo de historiadores de inclinacion actual- 
mente antropologica, pero en su caso ello ocurre a pesar de quererse 
ulteriormente mantener una relacion de ordenes, entre religion y de- 
recho, a la que parece todavia convenir tales uso y recurso. En Ber- 
man todo tiene su logica; a su proposito no le serviria de hecho una 
extension de la perspectiva antropologica o de la mas concreta cate- 
goria de empotramiento; ya su exotismo comporta un efecto de extra- 
fiamiento inhabilitante de la historia. Ocurrida la Revolution que se 
quiere tan decisiva como definitiva, ya conviene, para e1 juego de 
su misma relacion actual, una determinacion basicamente mks reco- 
nocible de religion y derecho; un presupuesto de mayor confusion ya 
resultaria nocivo para e1 propio paradigma. Pese a la misma historia. 

Pues cabe que, respecto a eila, peque Berman mas por defecto que 
por exceso, quedandose corta su misma consideracion de la presencia 
de religion en e1 derecho y de pensamiento teologico en e1 juridico. 
La misma literatura que aprovecha le hubiera permitido ir mas lejos; 
ad,  e1 estudio de Hofmann en materia tan civil y tan politica como 
la de representacion, con su vinculacion historica a doctrinas exqui- 
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sitamente religiosas; o asi también desde luego, con lo que la materia 
de una (( teologia politica )) también tenia entonces de derecho civil, 
10s King’s Two Bodies de Kantorowicz (y curiosa errata aqui la de 
p. 615: Theory, por Theology, al citarse e1 subtitulo, perdiéndose lo 
que mas habria de convenirle, aunque mas revelador puede resultar 
que en materia politica prefiera obras menos atentas a la propia sin- 
cronia de la cultura como la de Tjerney, con olvido también de otras 
tan indicadas a su efecto como la de Buisson); la misma eclesiologia 
de sensibilidad historica, como la de Congar, podia haberle prestado 
mayor ayuda si de la exploracih de presencia juridica de la religion 
se trataba. Mas no parece con todo que fuera ésta la direccih que 
exactamente en si interesaba a Berman. 

O no parece que fuera la que, con todas sus consecuencias, exacta- 
mente le convendria. Su construccih de sistemas juridicos, comen- 
zando por e1 canonico, ya se sustentaba en presuposiciones politicas 
que no son las que se desprenden de estudios mas considerados con 
e1 propio marco teologico. O pensemos qué ocurriria en materia mas 
civil de atenderse a Nelson; desde su posicih se abre ciertamente 
también una perspectiva mas halagueiia para la apreciacion de carga 
pretérita de la religih, pero con una inconveniencia que salta a la 
vista: aparece entonces una imagen del derecho historico europeo que, 
con paradigmas canonicos como e1 de la usura, no resulta muy capi- 
talista, mas bien impresentable como arma antisoviética. Entrariamos 
en un juego todavia menos respetuoso con la historia de tomarnos en 
serio esta curiosa derivaci&, pero solo aqui nos importa a sus efectos 
dialécticos, que para otros ya también he publicado mi particular 
Usura. 

Y si de la confrontacih antisoviética todavia se trataba, <no cabia 
mejor desde 10s supuestos mas laicos de la no menos occidental revo- 
lucih moderna?. Y habrian de serlo en un sentido bien adverso al 
de la composicih de Berman desde e1 punto inicial del postulado 
religioso, ya no, por dicha misma revolucih, universal. Y no se tra- 
taria tampoco de la problematica de la secularizacih, ignorada por 
supuesto por Berman, que se plantea en términos de privacih, sino 
de la mas sencilla presuposicih de indiferencia de la religih y, por 
tanto, de las evidencia historicas y antropologicas de su peso social. 

E1 tratado de Law and Revolution habria sido entonces ciertamente 
muy otro, mas ajustado de seguro a la propia historia. La identifi- 
cacih y e1 concernimiento se recluirian al menos en época mas con 
temporanea, no interfiriéndose en otras ya intereses, ni sobre la forma 
como se compusieran religih y derecho, ni sobre su respectivo con- 
tenido. La base de la proyeccih al menos desapareceria, pudiendose 
entonces detectar y analizar mejor la misma cuestih del profundo 
valor historico de la religih. 
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Mas la propia historia nos llevaria a una religion hoy irreconocible, 
o a una religion incluso en si indefinible, dada la persistente incardi- 
nacion de ordenes. Este problema esencial de relatividad de la reli- 
gion, como del derecho, también habia de reducirse por Berman a 
una cuestion preliminar, confinada a tiempos primitivos de la historia 
europea. Se jugaba demasiado en ello; otra historia ya indiferente 
resultaria asi despiadada para con sus buenos propositos. La impasi- 
bilidad de la historia puede traer mas critica que su compromiso. 

No se quiere esta indiferencia; la operacion de defensa de un orden 
civilmente libera1 pero politicamente no democratico, o con fuertes 
componentes al menos de carhcter autoritario y corporativo, al querer 
valerse de la religion, precisa de la historia. Para encarnar un principio 
de imposicion sobre e1 individuo y la sociedad o habilitar un medio 
de sustraccion de parte del derecho a sus respectivos espacios de 
autonomia, habia de combinar la religih contenidos actuales y formas 
pretéritas, presente e historia. Puede ésta suministrarle su conexih 
al derecho, siempre claro que salte sobre la revolucih moderna. Era 
un imperativo del paradigma historiopàfico que lo encierra politico. 
Como deciamos, Bernian guarda su logica, que no es, como a menudo 
en esta ciencia mas inconfesadamente ocurre, la de la investigacih 
historica. 

Las implicaciones estan a la altura de la propia ambicion de la 
obra. Se anunciaba en las referidas conferencias con un proposito de 
(( intepacion de disciplinas académicas )) o de vencimiento de su a com- 
partimentacih )) por la misma necesidad de superacih antropologica 
de ((las divisiones internas de nuestro entendimiento y de nuestra 
sensibilidad )) en orden a una funcion finalmente politica: (< Los dioses 
del derecho y 10s dioses de la religih, como nuestras otras varias 
deidades, no podrhn separadamente regalarnos la vision que se precisa 
para defender nuestra integridad como pueblo y como civilizacion )) 
(Interaction, ps. 18-19). No cabe mayor transparencia. 

Se piensa que la propia civilizacion ha entrado en crisis, y por 
dicho motivo de division entre sus dioses, o por e1 de la soledad de 
sus altares: e1 derecho ya solo quiere ser principio formal, y no valor 
material. (< Nuestro desencanto ante la religion y e1 derecho formales 
es e1 sintoma de una mas profunda pérdida de confianza en valores 
fundamentales o, habiéndose (< fracasado en e1 mantenimiento de las 
juctas conexiones entre 10s sistemas formales y 10s valores subyacentes 
de la religion y del derecho )> (Interaction, p. 23). La misma ciencia 
juridica se empefia en afirmarse y producirse al margen de valores 
transcendentes. 

Est0 para Berman supone una especie de suicidio del propio orden 
social; su salvacion aiin miraria a la religion mhs que al derecho: (( La 
cuestion es la de corno puede revitalizarse la religih )), cuya respuesta 
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ya no seria ajena al ({reconocimiento y restauracih de su misma 
dimensih juridica )), entendido siempre que a asi como e1 derecho sin 
la religih pierde su uncih y su animacih, pierde la religih sin e1 
derecho su cualidad social y entidad historica)). Con 10s 6rdenes reli- 
gioso y juridico (( dos dimensiones diferentes de la naturaleza humana, 
pero también e1 uno dimensih del otro. Juntos se sostienen o juntos 
caen o (Interaction, p. 78). 

Rerman eleva su pensamiento a 10s términos de que dimension 
de la religih es e1 amor, del que e1 derecho est5 necesitado. Motivos 
historicos no faltan para ilustrar también esta relacih, como bien 
ha visto Clanchy, pero a la hora de la verdad prefiere Berman sus 
autoridades; asi la de Noonan, por las expresiones ahora del prefacio 
de su Power to Dissolve, que a este punto no quiere ciertamente apli- 
carse: (< En casi todos 10s sistemas contemporaneos, la compatibilidad 
entre derecho y amor es un problema; para un sistema cristiano, lo 
es vital)), y ello ((por muy dificil que resulte para un ordenamiento 
concreto hacer suyo )) este principio de caridad. En bella formula del 
propio Berman (Interaction, p. SI), debe ser (< e1 derecho siervo del 
amor )); en su mas desnuda idea, debe anularse e1 divorcio del derecho 
con la religih. Apropiandose la una del amor, mejor caera e1 otro 
nuevamente en sus brazos. 

Mas la modernidad del derecho nace de la disolucion de este pre- 
ciso vinculo, habiendo ya costado sangre en la Europa de las guerras 
religiosas llegar a tan sencilla conclusih; la divisih que se identi- 
ficaba como sintoma de crisis de la civilizacion, lo es realmente de 
su salud. La virtud del derecho se cifra en esta separacih; e1 derecho 
ha de der forma, o serlo en su estructura de establecimiento y crea- 
ci&: modos y garantias formales para la determinacion del individuo 
y de la sociedad. E1 extrafiamiento de la religih resulta cuando menos 
uno de sus requisitos. 

La religion, como cualquier elemento no lesivo de la libertad hu- 
mana, tiene desde luego cabida modernamente con e1 derecho, pero 
no en é1, cortandose la comunicacih; la religih mas facilmente en- 
carna todavia materialmente valores, 10s cuales ya deben confiarse 
a la misma libertad, y no a su imposicion social. Y aqui podria desde 
luego entrar aquella dilatacih, querida por Berman, del propio con- 
cepto: a cualquier ideologia es aplicable e1 argumento. La extensih 
tampoco afecta ya al derecho, pues no admite definicion moral; si un 
valor existe ahora para e1 derecho en Occidente, ha de serlo e1 de 
esta indiferencia, pese todavia a Stein y Shand: sus (( valores )) ya en 
buena parte son reducibles a formas. Se define modernamente e1 de- 
recho en si por esta neutralidad, suprema forma de respeto a religio- 
nes, ideologias y moralidadec o mas simple requisito de convivencia 
pacifica, por mucho que a Berman ello se le antoje un yerro. 
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Como otros elementos, sin ir m5s lejos la historia, ha podido ma- 
nipularse la religih para una reconduccih del derecho a posiciones 
menos entregadas al ejercicio de la libertad, o ciertamente la religion 
ha podido venir desempefiando esta especie de funcion tras la revo- 
lucih moderna, hasta su mLs efectiva separacion o, también, hasta 
su conversion al propio terreno formal del derecho, menos penosa- 
mente desde luego en medios protestantes que en 10s catolicos. De 
esto se dolia igualmente Berman, contemplando una religih tan indi- 
gente de valores sustantivos como e1 derecho, pero también de ello, 
para infundirles todavia conjuntamente Lnimos, se queria valer, errando 
la axiologia. 

Mas e1 cambio se contenia en la misma revolucion moderna: la 
conquista del derecho desempotrado de la religih, que ya lo es de 
la forma como instrumento de libertad; por su mismo logro, si aiin 
se quiere, todavia puede concebirse como modelo e1 Occidente; su 
unico valor justamente comunicable ya solo lo seria e1 de la autode- 
terminacih, sin su restriccih usual de sentido; e1 valor, est0 es, de 
la incomunicacion formal: de la no imposicion de comunicacih mate- 
rial. Que esta tan occidental como universalizable revolucion sea pre- 
cisamente la que se eclipsa en Berman, no resulta desde luego capri- 
choso. ;Qué revolucih? era entonces la cuestih, aqui no menos 
errada. 

Law and Revolution - The Forrnation of the Western Lega1 Traditì0.n: 
la ecuacih precisaba e1 tratamiento de otra revolucih, ya mLs mere- 
cedora incluso del nombre segun 10s propios baremos establecidos por 
Berman. Su opcih de la Pafial Revolution tampoco es que se haya 
en si argumentado, viniendo esencialmente por via de autoridad, en 
concreto de Rosenstock-Huessy . Pero aun las mismas remisiones de 
su capitulo de concepto tampoco dejan de conjurar contra su plan- 
tearniento; asi, e1 clksico 6 manifesto anticomunista )), aunque &te no 
sea subtitulo suyo, Anatorny of Revolution de Brinton, cuya alegacion 
ya resulta un tanto desconfiada. jhconveniencias? Todas; revolucih 
era aqui la moderna, aun reducida a politica; y no solo la inglesa, 
la americana y la francesa, sino también la rusa, que originalmente 
perteneceria a un mismo ciclo. Y la mayor inconveniencia al final 
llegaba, en e1 comentario de la bibliografia, reproch5ndosele a Rosen- 
stock-Huessy capricho de conceptos, sesgo de datos, defecto de rea- 
lismo y exceso de buenos sentimientos. No hay premonicion; si acaso, 
fideliàad. 

Eran empero otros tiempos, también para e1 pensamiento conser- 
vador; incluso fuera de é1, e1 ambiente para Berman mejora. De vuelta 
de la modernidad, priva menos la razh;  instalada en la postmoder- 
nidad, su revolucion se desvanece. Asi 10s Cuerfios de Kantorowicz, 
m5s que reeditarse, puede parecer que se reencarnan, con un mensaje 
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de redencih para la propia historiografia: he aqui que se descubren 
religion y derecho, politica y teologicamente ademas fundidos, para 
mayor impulso de la imaginacion. Y también ha sido ((teologia poli- 
tica )) la de Carl Schmitt, de la que no dejara de hacerse mérito en e1 
encuentro de Cristianesimo e Diritto Moderno animado por Lombardi 
y Dilcher. Faltando en medio la revolucih, la ciencia de 10s unos 
puede ser mas facilmente, para otros, escape gratuito, o también tra- 
dicih interesada. De vuelta de la revolucih, la historia se recupera. 

Y la historia sirve, relacionandose religih medieval y derecho de 
formacion moderna mas intrinsecamente de lo que la propia investi- 
gaci6n a h  pudiera permitir, ahora por ejemplo también con Todescan. 
La operacion es otra, o su realizacion al menos mas expedita; no se 
sigue exactamente e1 camino de la indagacih y la averiguacih, sino 
e1 de la comprobacion y la confirmacih; e1 método de trabajo secun- 
dario ya tenia su conveniencia. Entre la separacion actual de la reli- 
gi6n y su imbricacion historica con e1 derecho, se ha querido construir 
un tercer término de comunicacion mks politica; partiéndose del dato 
moderno de la disociacih, quiere restablecerse la intercomunicacih 
sobre la evidencia pretérita del empotramiento; es operacih que 
mejor naturalmente progresa a través del tamiz de una historiografia 
ya confundida entre uno y otro mundo. 

Es un caso de Invention of Tradition, que diria Hobsbawm, difi- 
cilmente actuable desde luego por decisih e ingenio exclusivamente 
individuales. Ya una tradicih ampara al propio efecto de su inven- 
ci6n; ya las historias de la religion y del derecho, con cus impeni- 
tentes proyecciones, tienen e1 terreno bien abonado. No se trata por 
supuesto de pura invencih; realmente no se sabe qué ofrece en la 
cultura europea mas materia para la misma operacih, si la una, la 
religion, o e1 otro, e1 derecho. Ambos, que diria Berman, pueden 
prestarse en esto ciertamente mutuo apoyo; y al fin y al cabo se 
trataba de su relacih. 

La tradicion juridica ya debe recultar mas joven de lo que ella 
misma presume, o ya debe ser mas bisoiia la tradicih de nuestro de- 
recho. Una revolucih como la de 10s tiempos modernos, de menta- 
lidad tanto como de sociedad, se sentiria especialmente necesitada de 
historia, y a 10s efectos no solo de legitimacih, sino también de pro- 
pio control, con servicios como e1 ya referido de la religih. Que la 
historia juridica naciera entonces mas bien como derecho ya cons- 
tituye todo un sintoma de una afeccion que le sigue aquejando, o que, 
con todo lo recorrido, a h  puede seguirle estorbando la consideracion 
del dato historico de la revolucih en cuya negacih se criara. Al menos 
e1 tracto de la cultura juridica supo guardarse, o su fractura recom- 
ponerse. Mas que e1 motivo historiografico de la evolucih que ocupa 
a Stein, su punto ciego de esta revolucih hubiera seguramente in- 
teresado. 

35. 
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Y la ceguera no se disipa por simple tacto; aquella emergencia 
del objeto moderno tampoco bastaba, o ni siquiera lo hacia e1 reco- 
nocimiento de la misma diferencia de la sociedad anterior a la revo- 
lucion. Ya por no perder una parroquia, no todos se resignan a que 
la historia europea previa a la revolucih moderna sea prehistoria y 
con ello arqueologia; hemos visto que no solo por nostalgia se reanudan 
lazos con e1 World W e  Have Lost. E1 mismo Laslett ya quiere borrar 
del mapa la propia expresion de revolucih inglesa, esperando que 
e1 ejemplo cunda. Quienes mejor procuran captar la misma extrafieza 
de este mundo efectivamente perdido, moviéndose en un terreno cien- 
tifico, acaban expulsando totalmente de la historia, o del universo 
politico, la r a z h  de esta revolucion que se interpone. 

Pero tampoco era e1 terreno de Berman exactamente e1 cientifico; 
sus mismas cuestiones esenciales se han planteado, debatido y pre- 
viamente resuelto en otro campo; las mismas opciones fundamentales 
solo para é1 cabian en e1 dominio de la religion. La opcion de Berman 
era efectivamente religiosa antes que cientifica; como tal resulta cier- 
tamente inobjetable, no sometible realmente a argumento, ampargn- 
dole la misma revolucih moderna y e1 derecho que quiere ignorar; 
corresponde a la esfera intima de su libertad. E1 problema venia de 
su transcendencia a la sociedad y a la historia, a la esfera politica 
de la libertad comun, atentando contra las mismas formas que la 
salvaguardan. 

Tampoco era propiamente la cuestion de Berman, pese al titulo, 
la revolucion, sino, prevaleciendo e1 subtitulo, la tradicion; la primera 
ya se remontaba en provecho de la segunda, recluyéndose en tiempo 
remoto 10s propios signos antropologicos de la historia europea, can- 
celgndose su revolucion moderna. Y e1 problema entonces ha venido 
por e1 desquite del titulo, interponiéndose realmente una revolucih 
como ésta. Antes que la tradicih, era cuestih ciertamente la revo- 
lucion; o antes que la continuidad de la historia, debe ser para ella 
misma cuestih la discontinuidad de sus paradigmas. 

La cuestion radicaba en la identificacih de la misma revolucih, 
de aquella revolucih realmente inductora del cambio de sociedad y 
mentalidad que ha engendrado nuestro mundo; de la revolucion que, 
si asi se quiere todavia, ha significado efectivamente al Occidente: 
la gran transformacion de Polanyi, e1 cambio de paradigmas de Nelson, 
o también, si se prefiere, la mudanza anatomizada por Brinton. La 
revolucion que habra de considerarse ya para situarnos en un universo 
compartido. 

E1 problema no est& en e1 falseamiento de la historia, sino en su 
deformacih por interferencia de paradigmas no inferidos de la corres- 
pondiente cultura. Y vale aqui la revelacih de Berman: mandan las 
creencias, predicando tradicih; la sierva era la historia, que auxilia 
y avala; e1 paradigma de 10s historiadores ya se manifiesta como la 
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negacih de 10s paradigmas de la historia. Respiremos: la cuestion 
estaba finalmente en e1 paradigma. 

Asi se ha postulado la confusibn entre derecho y religion, consi- 
guiéndose al menos indiscutiblemente para la historia. Lo que, tam- 
bién finalmente, puede que no resulte un paso a t r h  en lo que a ésta 
estrictamente importa, con e1 predominio en su seno todavia del su- 
puesto de separacih que legitima especiaiidades. Aun con su ganga, 
que ya aflora, puede la operaci& resultar provechosa. 

Cierto que Berman nos ha Ilevado a un estadio ideologicamente 
premoderno, pero puede también que nos haya conducido a la historia. 
La exposici& de la ganga también lo es a su extraccih. No seria e1 
primero que partiese hacia la India y descubriera un Continente, para 
provecho finalmente ajeno y desconcierto primariamente de sus pobla- 
dores, que ya existian. 

Pues quedan las historias de la reiigih y del derecho encaradas 
a la luna de un espejo que, no devolviéndoles su imagen, refleja en 
la superficie su parcialidad; al fondo, su paradigma. No seria solucion 
volver e1 rostro. 
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