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EL ABOGADO, APRENDIZ DE BRUJO 

lntroduccion. 

1.- Una confesion.- Debo m1ciar m is 
palabras con una co n fcs i6n. No vengo a hablarles 
de! elemento magico qu e impulsa al abogado al 
exito profesional en el triangulo en que desarro lla 
sus ac tividades: clicntc, advcrsario y jucz. En 
consecuencia no !cs tra.igo las form ulas de los 
conjuros quc dcben usar para atracr Ia cl ien tela, ni 
los mak fi cios qu c son succptiblcs de dob legar la 
voluntad agrcsiva o Ia rcs istcncia tenaz <lei 
adversario de sus clientcs . Tampoco !cs ofrezco los 
sortilegios quc han de incl inar la augusta balanza de 
Ia Justi cia y haccr que cl jucz di ctc su scntcncia 
con fo rme a sus pretcnsiones. 

2. - La historia de Pangui (1).- En mis anos 
de cs tudiante, Pachi B[iez (2) csposo de mi tla 
Pura, me rcfiri 6 csta historia: "en un a ocas i6n mi 
padre, Pangul , es tuvo en Azua postul ando co mo 
abogado en dcfc nsa de un a Ii tis sobre un os tcrrenos 
de nu es tra famili a. El as un to, aunque de naturaleza 
civil, sc deb a ti 6 oral men te co mo era en tonces la 
costumbre, y durante varios dlas siguientes 
permaneci6 en csa ciudad aguardando la sen tencia 
de! Juez. La misma le fu c dcsfavorable y con tenla 
abundantcs cit as de auto res franceses y referencias 
a decisiones <lei Dalloz Pcriodiquc. Sin embargo, 
Pangu l pudo compro bar vis itando a los escasos 
abo gados de la localidad , qu e en toda la co marca 
no habla un solo Iibro en frances" . 

A seguidas me sen tenci6 Pachi; la pro fesi6n 
que estudias es muy diflcil pues to tc ndras que 
lidiar con el abogado adversario, con el juez y con 
lo que esta detras del juez. 

Nuevamente tengo que confesarl es que mis 
palabras en nada se referiran a esa sombra negra de 
la profesi6n: lo que esta detras deljuez. 

3.- Objeto de la charla.- Vengo a senalarles 
al!:,>Unos casos de perp lejidad en que se encuentra el 
abogado , originados unos por el ambito que 
acuerdan a la Icy algunas decisiones de la Suprema 
Corte de J ust icia y otros relativos a la prueba de los 
hechos de la causa a que estan obligados las partes 
de! proceso. Por ser dual la fuen te de las 
indecisiones, he dividido el desarrollo del tema en 
dos partes: Una medio en broma, que se me ocurre 
Il amarla : el mimetismo de Ia jurisprudencia, y la 
otra, med io en seri o, que he intitulado: por los 
mcandros de la pmeba. Dado Io limitado de! 
ti cmpo en quc dcbo hablarles, en esta tarde solo 
me refcrirc a csa primera parte . 

1. - EL MIMETISMO DE L A 
J URI SPRUDENCIA 

-L - El problema de la Ley. - EI in te rprete: Ia 
doct rin a y aun la jurisprudencia, al determinar el 
<1mbito de las previsiones legales a apli car, se 
e n c u e nt ra fre n te a graves di ficul tades que 
provic ne n de Ia na tura leza de ellas . En ef ec to , la 
Ley cs una norm a social obliga toria que regula una 
situac ion general y co mo ta! ejerce su imperio 
sob re muchas personas o situacion es jurldicas . Es Ia 
exp rcs i6n abst;acta de una no rm a de conducta de 
Ia cual no cs posible ob tener, en los hechos 
Ilamados a regir, un a visualizaci6n semejante a la 
que Le ncmos cuando perc ibi mos una cosa, ni su 
cx istencia es co mpro bable coma lo son los 
sf n tomas de una en fermcdad. As !, las nociones: 
imprudencia o negligencia no son suscept ibles de 
percib irsc con Ios se n tidos . En de fini t iva, Ia Ley es 
un mero esqueleto co nceptual qu e solo cobra vida 
en con tac to con la sociedad que rige, de m anera 
m as es p ed fi ca , c u a nd o SC d e ri van SUS 

consecuencias a las personas o a las situaciones de 
hecho que regula. 
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4.- Formas de manifestacion de la Ley.- Se 
nos revela, en primer termino, de un modo es tcitico 
en la formula legal. Entonces podrfa decirse que 
puede visualizarse materialmente mediante su 
comprobaci6n en el 6rgano oficial en que se 
publica: la Gaceta Oficial. La ley viene a ser la 
cristalizaci6n de la norma en una fo rmula jurldica 
que puede provenir de una concepci6n concep tual 
de! legislador o en la consagraci6n de soluciones 
admitidas por la jurisprudencia. As{ es sin6nima de 
derecho codificado . 

La Ley tambien puede manifestarse en 
segundo termino , en su aspecto dinamico , lo cual 
resulta en la determin acion de SU ambito por la 
jurisprudencia, cuyas afirmaciones conceptuales 
son suceptibles de variar por las transformaciones 
de las situaciones de hecho llamadas a regular o aun 
por la modificaci6n de las concepciones sociales. 
A s{ la jurisprudencia acomoda la regla legal a 
situaciones nuevas. El artlculo 4 del C6digo Civil 
obliga al J uez a decir el am bi to de! derecho 
ap licable al caso que le ha sido sometido aun en 
ca.sos de oscuridad o insufi cicncia de la Ley. Esa 
dinamica que cobra con su aplicaci6n por los 
tribunales ha llevado a la d oct rina moderna a 
admitir quc la jurisprudencia es una fuente de! 
derecho . 

5.- La orientacion de la jurisprudencia. - La 

Ley cobra vida mediante su interpretaci6n por las 

distintas jurisdicciones. Al hacerlo establecen 
nuevas f 6 rmulas conceptuales median te las cu ales 
determinan SU ambito. En ellas dicen el sentido de 
la ley. Es entonces cuando surge la orien taci6n de 
la jurisprudencia, la cual, cuando es mantenida en 
una serie sucesiva de ca.sos suele llamarse: 
jurisprudencia constante, mientras que cuando no 
t iene esa caracterf stica se Ia sindica coma vacilante. 

6 . - Necesidad de la jurisprudencia 
constante.- As{ coma el legislador d icta la Ley en 
una formula definida Hamada a regir las situaciones 
que apunta, con lo cual da estabilidad a sus 
previsiones, igualmente se hace necesario que el 
juez al interpretarla lo haga siempre de igual modo, 
con el fin de que qucde bien delimitado su campo 
de acci6n. A ello impele la seguridad juddica que 
garantiza todo ordenamiento juddico. Se necesita, 
para garantia de la estabilidad social, saber c6mo 
las personas deben regular sus actividades y cual es 
el alcance de SUS actos, para que estOS no vengan a 
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constituir trasgresiones al ordenamiento legal 
establecido. 

7 .- El diagnostico y el pron6stico del caso.
Esa seguridad en el ambito de la aplicaci6n de la 
ley reviste particular importancia para el ej ercicio 
profesional. En efecto, cuando cl cliente somete un 
ca.so a la consideraci6n de un abogado, le obliga, 
an tes de. toda decision para iniciar cl proccso, a 
enmarcar la situaci6n de hecho que le es sometida 
dentro de lo que dispone la norm a legal aplicable, 
es to es, hacer su diagn6stico, operaci6n previa y 
correlativa den tro de la misma area de acci6n, a la 
que establece las posibilidades de exito en los 
tribunales, o sea: el pron6stico de la soluci6n a 
alcanzar. 

La co ndici6n basica para que puedan 
producirse ta! pron6stico y diagn6s ti co den tro de 
parametros de certidumbre aceptables depende 
basicamente de la seguridad jurldica que garantice 
la jurisprudencia en la interpretaci6 n d e la ley. 

A . - LO S CAMBIOS E N L A 
JURISPRUDENCIA. 

8 .- Modos de operarse.- Al igual que cuando 
se trata de la modi ficaci6 n de la ley, los cambios en 
l a o rie n t ac 10n de la jurisprudencia suelen 
producirse de manera expresa o tacita. El primero 
de ellos es poco comt'.m. Suele acontecer cuando se 
es tima convenien te hacerlo reca!car en raz6n de su 
importancia en el campo jurldico o social . Como 
ej emplo de esa primera hip6 tesis, merece citarse 
una sentencia de la Suprcma Corte de J usticia del 
28 de abr il de 1971 (3) de la cual transcribo los 
parrafos siguien tes: 

"Considerando: .. . que la Corte a qua rechaz6 
esa demanda sabre l'l base de que es tos recurrentes 
no podfan ser repu tadus como hij os reconocidos en 
raz6n de que para el 3 de novicmbre de 1938, 
fecha de los alegados reconocimientos, regla el Art. 
335 d e ! C6 di g o C iv il que p rohib fa los 
reconocimientos de los hijos adulterinos; 

"Considerando que no obstante ser esa 
in terpretaci6n seguida por la jurisprudencia, un 
estudio mas detenido de los prop6sitos perseguidos 
por Ia ley 985 de 1945, en el estado actual de la 
conciencia juridica, conduce a es ta Suprema Cor te 
de J usticia a variar di cha in terpretaci6n en el 



sentido de dar efecto jurldico al reconocimiento de 
paternidad de un hijo natural, aun cuando en la 
epoca en que lo hubiere hecho, estuviese 
casado ; ... " ( 4) 

Contrapuesto a ese cambio expreso de la 
orientaci6n jurisprudencial, figura la forma tacita 
que es en la que comunmente ocurre, aun en casos 
en que se produce un radical cambio de 
interpretaci6n, ta! como ocurri6 en las nuevas rutas 
que trazara la admisi6n de la vigencia de la maxima 
"no hay nulidad sin agravio" en el regimen jurldico 
de las nulidades de los actos procesales ( 5 ). 

9. - Ventajas de los cambios de la 
jurisprudencia.- Por ellos los tribunales acomodan 
1aley asituaciones nuevas.En efecto, como la Ley es 
una norma abstracta concebida en una formula que 
seda inalterable si no interviene nuevamente el 
legislador, y que ha sido concebida para ser 
aplicada a la sociedad, ente vivo y susceptible d e 
transformarse, las mutaciones que en ella se 
producen son susceptibles de hacer obsoletas sus 
disposiciones, lo cual frente a la indiferencia del 
legislador lleva a la jurisprudencia a derivar 
consecuencias hasta entonces no admitidas. El 
ejemplo mas sobresaliente de nuestro derecho lo 
constituye las soluciones dad as en l a 
responsabilidad de las cosas inanimadas elaboradas 

en tomo a un texto que desde su redacci6n ha 
permanecido inalterado, el artlculo 1384 del 
C6digo Civil. Dentro de la misma esfera jurldica 
merece particular sefialarniento la orientaci6n que 
se m1c1a en una sentencia de! dla 16 de abril de 
1969 ( 6), mediante la cu al cuando el propietario o el 
poseedor de un veh!culo de motor lo confla a otra 
persona se presume comitente para los fines de la 
responsabilidad civil y del Segura Obligatorio ( 7). 

Ademas, los cambios de la jurisprudencia 
acomodan la Ley a concepciones juridicas nuevas. 
En el caso que les referf precedentemente como 
ejemplo de cambio expreso contenido en la 
sentencia de la Suprema Corte de J usticia del 2 8 d e 
abril de 19 71, se asevera que "un estudio mas 
detenido de los prop6sitos perseguidos por la Ley 
985 de 1945, en el estado actual de la conciencia 
jurfdica conduce .. . " al cambio de la orientaci6n de 
la interpretaci6n hasta entonces I\1antenida. 

10 . - Peligros de los cambios de la 
jurisprudencia.- El peligro mas Serio que se 
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produce con todo cambio de la jurisprudencia es el 
que resulta de SU caracter retroactivo, lo cuaJ es 
particularmente grave en un sistemajur!dico como 
el nuestro, en que la Constituci6n de la Republica 
se lo prohibe a la Ley. 

En efecto, el cambio en la interpretaci6n de la 
ley significa que ella tiene un ambito distinto al 
que hasta entonces se le venfa reconociendo, que 
ella expresa preceptos distintos sin que pueda 
decirse que se atenta contra el principio de la 
irretroactividad consagrado por el art! culo 4 7 de la 
Constituci6n en raz6n de que el texto legal no ha 
sido alterado. Pero la nueva orientaci6n que se 
consagre Sera suceptible, de hacerse Constante, de 
dar soluciones nuevas has ta entonces no admitidas 
dentro de! mismo contexto jurfdico. 

11.- La casuistica de. la jurisprudencia. El 
mimetismo jurisprudencial. - Uno de los rasgos 
esenciales del conjunto de las decisiones de la 
Suprema Corte de Justicia es que la mayoda de 
ellas no van enmarcadas dentro de un sistema 
coordinado de in terpretaci6n. Pacas son las 
materias en que la secuencia de sus decisiones estin 
impregnadas de un solo esplritu que las rija. Como 
unc:i de esos pocos casos puede citarse lo que se 
denomina la teorla de la unidad d e la jurisdicci6n 
judicial, aun cuando de tarde en tarde aparece en el 
Bolet f n Judicial una decision de especie ·que salta y 
choca contra los principios que la rigen. Otro de 
ellos lo cons ti tu ye las soluciones dadas a prop6sito 
de la maxima "no hay nulidad sin agravio". 

La mayorla de las decisiones de la Suprema 
Corte de J usticia son soluciones de especie, aunque 
muchas de ellas tengan el ropaje de las sentencias 
de principio, en las cuales el fallo es pronunciado 
en atenci6n a las circunstancias del caso sin 
to i;n a rs e en consideraci6n las consecuencias 
adversas a concepciones_j ur{ dicas ya consagradas en 
otras decisiones. As{ la labor de la Suprema Corte 
de J usticia luce anarquica y divorciada de la misi6n 
de orientar y unificar la jurisprudencia, lo cual 
surge del casulsmo de sus soluciones . Esa casu{stica 
crea un nuevo fen6meno jur ldico que se me ocurre 
Hamar el mimetismo de la jurisprudencia. 

B. - LOS CAMBIOS DE ORIENTACION Y 
EL MIMETISMO DE LA JURISPRUDENCIA. 

12.- Caractedsticas comunes y diferencias.-
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Tanto en las cambios de orientacion de la 
jurisprudencia coma en las casos de mimetismo se 
producen cambios de las soluciones anteriormente 
aceptadas; en ambos la decision difiere del 
pre ce d ente . Sin e mbargo, se dis tinguen 
fundamentalmente en que en las pr·imeros se 
alcanza una permanencia en el nuevo criteria 
consagrado, al punto de que las so luciones que 
subsiguen se encuentran impregnadas del mismo 
espfritu y constituyen un sistema coordinado de 
interpretacion; es lo ocurrido con el ya citado 
cambio de orientacion que se produjo con la 
aplicaci6n de la maxima "no hay nulidad sin 
agravio", a las irregularidades de las actos de 
procedimiento. 

Por el contrario, en las casos de mimetismo 
jurisprudencial reina el desconcierto. En un qi.so se 
da la soluci6n en base a un principio jurl dico 
mientras que en otro se toma el principio inverso . 
de tal modo que las consecuencias jurldicas que se 
derivan de la doctrina admitida en la primera 
soluci6n son contradichas par las de la segunda. 
Para una mejor comprension de lo que acabo de 
expresar Jes mostrare dos casos caracterlsticos. 

C.- CASOS DE MIMETISMO DE LA 
JURISPRUDENCIA. 

13. - Efectos del embargo retentivo.- Para 
determinar cuiles son sus ef ectos es preciso par tir 
de esta interrogante: ~Es una medida conservatoria 
o un acto de ejecuci6n? El interes en alcanzar la 
contestaci6n correcta reviste interes, entre otros, 
porque las actos de ejecucion estin prohibidos 
cuando se ejerce una via de recurso ordinaria: 
oposici6n o apelaci6n, y ademas, en raz6n de que 
las sentencias civiles en defecto por falta de 
COmparecer solo pueden Ser apeJadas despues de SU 

ejecucion. 

a) Seglin una sentencia del 23 de julio de 
1953 (8), el embargo retentivo es un acto 
conservatorio que solo se convierte en medida de 
ejecuci6n por efecto de la sentencia que lo valida y 
ordena al tercero embargado pagar en manos del 
embargan te. 

Las consecuencias de esa decision son 
evidentes; la sentencia civil en virtud de la cual se 
traba el embargo podra ser recurrida en oposicion 
despues que este haya sido practicado; y ademis, se 
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puede trabar un embargo retentivo con una 
sentencia recurrida en oposicion o en apelacion. 

b) De acuerdo a una sentencia del 11 de 
febrero de 1970 (9) " para las fines del artlculo 449 
del Codigo de. Procedimiento Civil, la demanda en 
validez de un emb argo retentivo trabado en base a 
una sentencia condenatoria, es una medida 
ejecu toria cuya ocurrencia habilita al condenado 
-embarga d o par a apel a r la sent encia 
condenatoria ... " 

Esta segunda decision consagra el criteria de 
Garsonnet y Cezar-Bru (10) , segun el cual el 
embargo es en s{ una medida de ejecucion. Sus 
ef ectos son in versos a las consagrados par la 
sentencia anterior: despues de trabado el embargo 
no se puede recurrir en oposicion, y no es posible 
embargar con una sentencia recurrida en oposicion 
0 en apelaci6n , en raz6n del caracter ejecutorio de! 
embargo retentivo. 

c) Una tercera sentencia dictada el 8 de 
noviembre de 1972 (11) consagra lo siguiente: 
"Cuando el beneficiario de una sentencia en 
defecto par falta de comparecer, practica, al 
amparo de ese tf t ulo, un embargo retentivo contra 
el deudor, dicho embargo mantiene SU caracter 
conservatorio .. . " " ... este tipo de embargo en sus 
primeras fases no produce efectos irreversibles y no 
se convierte en un acto de ejecucion sino despues 
de pronunciada la sentencia sabre la validez del 
mismo ... " 

Ella constituye una vuelta al criteria de la 
primera decision, que es lo admitid o par la Corte 
de Casaci6n Francesa. Sus efectos, son las 
senalados en primer termino: la sen tencia civil en 
virtud de la cual se traba el embargo retentivo 
podra ser recurrida en oposici6n despues que este 
haya sido practicado y ademas, se puede trabar 
dicho embargo en base a una sentencia recurrida en 
oposici6n o en apelacion. 

Ahora yo les pregunto: ~Cuindo se Jes plantee 
solucionar un caso en 'base a las decisiones 
senaladas, cuil sera el criteria que sera mantenido 
por las tribunales? Bueno, consul ten la bola de 
cristal. 

14.- Efectos de la sentencia de 
adjudicacion. - Esta decision es la culminacion del 



procedimiento de embargo inmobiliario. El punto 
es de terminar si ella es una verdadera sentencia, 
esto es, un ac to jurisdiccional o, tan solo, un acto 
de administracion judicial que declara dueno al 
adjudicatario. 

Var ian las consecuencias segun se adopte uno 
u otro criteria , en especial, en cu an to se re fi ere a la 
vfa por la cual puede ser revocada. Si const ituye 
una decision judicial serf a suceptible de las vlas de 
recurso; si no lo es, solo podrla ser atacada por la 
accion principal en nulidad. 

De acuerdo a la doctrina y a la j urisprudencia 
francesa es un simple -acto de administraci6n 
judicial que solo se convierte en jurisdiccional 
cuando el juez es ta tu ye a la vez sobre un inciden te 
de! procedimiento de embargo inm obiliario. En 
consecuencia, el modo de hacerlc revocar es 
median te una accion principal en nulidad, salvo el 
caso apuntado de que se haya fallado conjuntamente 
un inciden te. 

En una primera sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de! dla 19 de mayo de 1967 (12), 
expreso lo siguiente: 

"Considerando que la Corte a qua para 
rechazar en la ·sentencia impugnada el medio de 
inadmision propuesto por el actual recurrente, 

atribuye a la adjudicacion operada con motivo de 
un procedimiento de embargo inmobiliar (sic), aun 
libre de toda clase de inciden tes, el carac ter 
indiscu tible de una sen tencia ejecu tori a, no de un 
acto administr<...tivo, coma Io sostiene el recurrente; 
y dicha solucion es cotTecta ... " 

En la especie se trat6 de un media de 
inadmision propuesto contra un recurso en 
tercerfa. El criteria en que se fundamenta la 
decision es diametralmente opuesto al mantenido 
por la doctrina y la jurisprudencia francesa 
constan te, senalado precedentemen te. 

En otra decision de! dfa 18 de enero de 1971 
(13) la Suprema Corte de Justicia consagro lo que 
sigue: "Considerando que la Corte a-qua para 
declarar inadmisible esa apelacion, se baso en que 
las sentencias de adjudicacion que son la 
consecuencia de un procedimient o de embargo, no 
son susceptible de dicho recurso cuando 'coma en 
el caso que nos ocupa "no versan sabre- ninguna 
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contestaci6n", que este razonamiento no es mas 
que la cosecuencia logica de que el procedimiento 
de embargo puede ser objeto de incidentes dentro 
de las plazas y en la forma que preve el Codigo de 
Procedimiento Civil , y si no lo es, dicho 
procedimiento culmina en un tltulo ejecu torio 
segun el artlculo 712 del Codigo de Procedimiento 
Civil; que, ademas, es de principio que aun cuando 
la sentencia de adjudicacion esta reves tida de la 
forma ordinaria de toda sentencia, si ella no 
estatuye sabre ningun incidente, sino que se 
reduce, coma ocurrio en la especie, a dar acta de la 
regularidad de! procedimiento seguido, ella no es 
susceptible de apelacion; y el adj udicatario que Io 
que ha hecho cs comprar el inmueble en una 
subasta publica, no puede ser accionado como 
apelado, puesto que en relacion con el no se ha 
dictaclo fal lo alguno que ponga fi n a un litigio". 

El r azo nam ie nt o co nt e nid o e n e l 
Consiclerando que acaba de ser transcrito hubiera 
condu cido a una solucion distinta en el caso 
anteri or. 

Si a ustedes se !es so metiera el caso de 
impugnar una sentencia de adjudicaci6n, c'. Cual via 
a emplcar garantiza la admisibilidad de la accion? 

Si no !es agrada jugar a " cara o cruz" , solo 
podran tener certeza consultandolo en la bola de 
cristal. 

15.- Ejemplos de la jurisprudencia francesa: 
La rotura. de un ncumatico de un autom6vil en 
marcha.- c'. Ese hecho constituye un caso fortui to 
o de fuerza mayor que exonera al chafer de toda 
responsabilidad? T omando rapidam en te especies 
juzgadas, encontramos que en una sentencia de la 
Camara Civil de la Corte de Casacion de! 12 de 
junio de 1969 ( 14) se expresa que no co mete falta 
alguna el conductor cuya camioneta ha dejado 
bruscamente la carretera para ir a chocar un muro, 
cuando los neumaticos de ese vehfculo estaban en 
buen estado y el estallido inesperado de uno de 
e ll o s constituyo p ara e l conductor un 
acontecimiento fortuito . No obstante otra decision 
de la misma Camara Civil de la Corte de Casaci6n 
de! 4 de diciembre de 1969 (1 5) habfa juzgado 
que : el estallido de un neumatico de un vehiculo 
no constituye un caso fortuito para su guardian, 
pues el vicio inherente a la cosa que causa el dano 
no es respecto de quien ejerce sobre la cosa los 
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poderes que corresponden a la guarda, una causa 
extra iia de naturaleza a exonerarle de su 
responsabilidad hacia las terceros. 

As(, a veces, las decisiones aparente o 
abiertamente contradic torias obligan al abogado a 
invocar a las Dioses de! Olimpo en busca de! hilo 
de Dedalo que permite alcanzar la salida de! 
intrincado laberinto de lajurisprudencia. 

IV.- CONSIDERACIONES FINALES 

16.- Los largos aiios de! ejercicio profesional 
me han enseiiado que no existen formulas magicas, 
ni conjuros, ni sortilegios de que pueda auxiliarse el 
abogado en su papel de aprendiz de bruj o. Esto no 
quiere decir que se encuentre desamparado de toda 
o ri ent a c1 o n ni q u e solo cuente con las 
eventualidades de! azar. Los aiios me han enseiiado 
q ue e x isten medias que permiten detectar 
soluciones para el caso que som ete el cliente. 

La pnmera, un a cual idad intrinseca al 
abogado mismo, lo constituye el poseer un amplio 
y profundo conocimiento del derecho y de las 
soluciones de la jurisprudencia. 

La segunda, que corresponde al caso de que se 
tra tc, sc sintctiza en la necesidad de defender lo 

que sea moral y jurldicamente justo, de tal modo 
que pueda ser aplicable a la causa de! cliente el 
apotegma de Celso: el derecho es el arte de lo 
bueno y de lo equita tivo . 

JUAN ML. PELLERANO GOMEZ. 

("') Lo presente es uno version reconstruida sabre las notas usadas, 
de la char/a dictada par el autor el d io 20 de junio de 7973, a las 
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