
RESUMEN DE LA HISTORIA DEL DERE-
CHO EN LOS ANTIGLIOS PAISES BAJOS

ESPANOLES (1)

l . Geograficamente consideramos a Belgica, los Paises Ba-

jos y el Gran Ducado de Luxemburgo, asi como al Norte de
Francia, como participantes, en grandes rasgos, de un mismo
derecho historico, de manera que las fronteras politicas entre es-
tos estados, no tienen, desde el punto de vista del historiador
del derecho ninguna importancia o casi ninguna.

Visto bajo el angulo politico, Belgica, los Paises Bajos, to

mismo que el Gran Ducado de Luxemburgo, tuvieron una histo-
ria comtin desde los tiempos mas remotos hasta 158-5, cuando los
Paises Bajos septentrionales fundaron con Guillermo de Orange,
una Republica autonoma calvinista:, que combatio hasta el trata-
do de Westfalia en 1648 a las provincias belgas, que continuaron
catolicas y fieles a Espafia . En 1713 las provincias belgas, por
el Tratado de Utrecht, pasaron de los Habsburgos de Madrid a
los Habsburgos de Viena.

A pesar de esta separac16n politica y religiosa, y. del resenti-

I . Ver : J . BRITZ : Menaoire stir l'ancien . droit belg+que . Bruselas,
1847, 2 vols . ; Ruc; . DEFACQZ : Anrien droit belgique . Bruselas, 18.1(-1873,
2 vols . ; J . B. CANNAFRT : Bijdra~gen tot de kennis van het otufe strafrecht-
in Vlaenderen, Gand, 1835 ; L. A. WARNKOE\IG : Flandrische Staats ,Wul
Rechigeschichte bis zton 1ahr, 1305 . Tubingen, 1835-1842, y A. S. De BLE-
RcouRT-I7l . F. W. D. FISCHER : Kort Begrip van het. Oad vaderlandse bur-
gerlijk recht. Groningue, Iqso . Para la bibliografia de las Iuincipales pu-
blicaciones recientes concernientes a Ia historia del Derecho en los . Anti-
guos Paises Bajos, vease L. Tn . MAes : Travaus d'histoire du droit belges
et neerlandais pares pendant la periode 1939-1949 (cRevue d'Histoire du
l)Toit,,, t . XVIII, fasc . 1-3, 1950) . ,
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miento y de los actos enemistosos realizados por las dos partes,

Relgica y los Paises Bajos se influyeron mutuamente en el plan
juridico Z . Asi, por ejemplo, el derecho consuetudinario de Ams-
terdam nacio directamente de la costumbre de Amberes de 1582 .
Comprobamos el mismo fenomeno en la jurisprudencia : cuando
CORNELIUS NEOSTADIUS publica las principales sentencias de la

Alta Corte de Holanda, de Zelanda y da la Frisia Occidental,
fundada en 1585 en La Haya sobre el modelo del Gran Consejo

de Malines, comienza por mencionar dos sentencias del Gran
Consejo . Se puede hater la misma observation para la legisla-
cibn : losedictos de Carlos V fueron todavia aplicados en la Re-
ptiblica de las Provincias Unidas en el siglo XvIII, como aparece
en las Observationes Jeudisticae del mismo NEOSTADIUS o en el

Gran livre des Placcards .de Gueldre de VAN LOON (1701) y de
CANNEGIETER (I74o) . En to que concierne a la doctrina fueron
muy numerosos los juristas de los Paises Bajos septentrionales

que habian estudiado en Lovaina . ~ Y cua.ntos de ellos no habian
comenzado una carrera en el Norte que luego siguieron en B61-
gica !' Y viceversa, ~ cuintos juristas de Belgica no habian emi-
grado hacia el Norte, porque eran perseguidos por su religion ?
Asi se explica por qu6 numerosos manuscritos de juristas belgas
se encuentran en los Paises Bajos e inversamente documentos de
juristas holandeses en B6lgica .

S61o en .la segunda mitad del siglo XvIiI, despues de la rever-
sl6n de Alianzas en 1756, es cuando comprobamos una cierta
cesura juridica, aunque de corta duration . En efecto, al final
del siglo xvilI, Belgica y ]as Provincias Unidas fueron anexiona-
das a Francia y recibieron los Codigos franceses, de manera que
el dereaho civil actual de los dos paises-derecho frances-mues-
tra todavia grandes afinidades . Una comision, de la cual for-
man parte juristas especializados de los dos paises, trabaja ac-

2. 5obre estas mutuas influencias, cfr. J. W. Boscfi : Renzarqaes sur
quelques influences, esercees en twWre de droit, par les Provinces meri-
dionales sur les provinces septenarionales des Pays-Bas jusqu'en 1795 (aRe-
vue d'Histoie du Droita t . XIx, fasciculos 2-3, pigs . 133-157 ; E. M. MF-
YERs : Usscours, en Nederlandsch Iuristenblad, 1947, pig. 638 : L. J . VAN
APELDoop-, : Dietsch Recht. :o30 : R. DEKKERS : Oud-Nederlandse lurister
("Revue d'Histoire du Droit", tomo XIII, 19;o, pigs . 291-3T 0.
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tualmente, dentro del marco de la unidad juridica europea, en

la unification del derecho de los dos paises .

z . Los dereohos belga y holandes, en cuanto ciencias, nacie-

ron del derecho romano. En efecto, cuando los juristas comenza-
ron a interesarse por la historia, su tinica preocupac16n consistia

en la historia de este derecho.
El gran jurista holandes HUGO GROTIUS, autpr de De jure

belli ac pacis y del mas importante tratado de historia del dere-

cho holandes, que escribio en su idioma un libro, titu,lindolo In-

!;oduclion au droll hollandais, publicado en 1631, fue el primero

que hizo en los Paises Bajos la distincion entre el derecho roma-no,

el canonico y el derecho national consuetudinario . Siendo un

adepto de la Escuela del Derecho Natural defiende la tesis de

que existe un cierto numero de reglas de deredho que se pueden

encontrar no importa donde. CORNEILLE VAN BYNKERSHOEK, el

mias grande jurista de los Paises Bajcs despues de Grocio, al que
el profesor Luis GARC'fA ARIAS ha puesto tan felizmente de re-
lieve 3 es del mismo parecer . El, por otra parte, ha escrito una
obra sistematica sobre el derecho national, una. «hheoria juris pa-
trill), come, el la llama, con el titulo de Cor.pzcs juris hollandici el
zelandici, que no fue, desgraciadamente, publicada . Despues de
GROCIO y VAN BYNKERSHOEK, el mismo punto de vista fue de-
fendido por FRANCISCUS ZYPAEUS en 1635 en sus Notilia iuris
L3cd,aici, por ANTONIUS .ANSELMO en 16.19 en :su .Codex Belgicus,
por DUMEES, NOEL CHAMART, GEORGES DE GHEWIET, DOMINI-

QUE SOHET, por la rpas antigua .sociedad erudita interesada en
la. historia del derecho, fundada en 1761 en Groninga .Pro . exco-
lendo jute Palm cuyos trabajos concernian principalmente a las
regiones del extreme, norte de . los Paises Bajos, y por la ACA-
DEMIA DE BRUSELAS, fundada por CARLOS DE LORENA, bajo
Maria Teresa .

Por la. ocupacion francesa y la introduction del Codigo Civil

3. Luis GARCiA ARIAS : Corrrelio van Bijnkerslaoek . Sts vida. y sus obras
(cBoletin . de la -Universidad de Santiago de Compostelan, t . 49-50, I947-

,t9qe ; Luis GARci-A ARIAS : De betekenis ma Cornelius znn Biinkershoek
voor de .leer van, ;het fnifernationo? recht (aRecluskundig Weekbladn . 12 .0
:Inuario, nilm . 34, Amberes . 1949).
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de Napoleon en i 8o4 perdieron todo su valor practico las viejas
leyes y las ordenanzas en vigor bajo . el Antiguo Regimen .

Hacia el ano 1830 un grupo de eruditos, en parte alemanes,
combatiendo el punto de vista de la Escuela Natural, adopto !as
ideas de la Escuela llamada Historica, conducida por el historia-
dor del derecho aleman FEDERICO CARLOS VON SAVIGNY, quien

pretende que el derecho es en su conjunto un fenomeno historico,

es decir, que difiere de lugar a lugar y de periodo a periodo y que
evoluciona. con la sociedad en la cual esta en vigor .

Los grandes nombres y trabajos de estos, que podemos llamar

la primera generacion de historiadores del derecho belga, WARN-
KOENIG, VON RICHTHOFEN, RAEPSAET, MEYER, THONISSEN y

otros, quedan como prueba de ello .

Sus obras fundamenta!es siguen guardando aun hoy dia, su
valor practico . En este medio del romanticismo, del nacionalis-
mo y del folklore juridico, aparecen las obras de referencia
y de sintesis sobre el antiguo derecho belga. Son L'ancien droil
belgique de DEFACQz de 1 .846 y el Code de l'ancien droit belgi-
gue de BRIT? (1847) . Estos dos libros de sintesis fueron escritos
antes de la pub!icacion de los trabajos de diversas comisiones y
sociedades eruditas, Ps decir que el!os no pudieron sacar prove-
cho de los resultados de aquellas .

En este mismo ano de 1846, tan importante para la histo-
ria del derecho belga, fue fundada, por acuerdo real, la ((Com-
mission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances)) que .publieo,
entre otros, setenta y dos gruesos volumenes en cuarto, consagra-
dos a las diversas costumbres de las nrovincias actualmente be]-
gas, debidos a los grander nombres de LECLERCQ, GACHARD, de
LONGS, FAIDER, CRAHAY y de otros eminentes historiadores del
derecho . Despues de 1914 ]as publicaciones relativas a las cos-
tumbres son d°igraciadamente pocas, debido a razones de tipo
economico . Solo el boletin de la Comision continua apareciendo
con una cierta regularidad, v en e1 son publicados diversos tex-
tos de costumbres .

En los Paises Bajos, una Sociedad analoga, la ((Asociation
pour 1'edition des sources de 1'a-ncien droit national)), fundada
en 1879, se enorgullece, justamente, de una coleccion similar de
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rincuenta y nueve volumenes consagrados a las fuentes del dere-
cho consuetudinario holandes .

Hasty el fin del siglo ,XIx, bajo la influencia del prestigio de
la ciencia alemana, que queria depurar la evolution del derecaho
alemAn de toda influencia extranjera, era aceptado casi unani-
memente que las leyes germanicas in casu-las leyes Silica y
Riebuaria-habian formada la base de las cartas v costumbres de
comarcas situadas en los anliguos Paises Bajos . Las capitula-
res, los edictos imperiales, !as orsienanzas de los principes-obis-
pos, de los condes y de los duques no habian influido en sus
principios, sino solamente en su forma. Estos cambios y estos
suplementos no -habian dejado ninguna influencia durable, de
modo que el caracter propio del derecho habia quedado intacto
durante los periodos franco, carolingio, postcarolingio y feudal .

Desde entonces, sobre todo durante las ultimas decadas, mu-

chos historiadores del derecho frances v holandes ban atacado
con exito, desde diferentes puntos de vista, esta conception .

FUSTEL DE COULANGES y, 'despues de 6l, DE BLECOURT v ME-

YERS, ban impugnado, tras un minucioso estudio de las fuentes

francas, varias hipotesis elaboradas Dor la escuela alemana del

siglo .ttx . Otros sabios, por su parte, ban puesto de relieve la
importancia del papel jugado por los derechos romano y canb-

nico sobre la evolution de nuestro derecho national .

En los Paises Bajos, durante la segunda mitad del siglo xI.x

y la primera del xx L . J . VAN APELDOORN, A . S . DE BLECOURT,
J . W . BOSCH, R . FEENSTRA, H . F . W . D . FISCHER, S . J . FOC-
KEMA-ANDREAE, R . FRUIi\, B . HERMESDORF, P . VAN HEYtiSBER-
GEN, H . R . HOETINCK, P . W . A . IMMINK, E . M . MEYERS v J . C .
VAN OVEN escribieron bellas sintesis sobre la historia del derecho .

En Belgica los historiadores del derecho no publicaron sin-
tesis, sino que se dedicaron, como POULLET, de Lovaina, a tra-
zar las lineas genera!es de la historia del derecho criminal en
Brabante y en e1 Principado de Lieja . DES MAREZ, de Bruselas,
que defendia la conception economica y social de la historia
del derecho . En resumen, el trabajo analitico esta bastante avan-
zado en Belgica . Pero debemos esto mucho mas a los historia-
dores que a los juristas . Y justamente porque son ellos los que
ban estudiado los problemas de la historia del derecho es por to
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que se dedicaron a aquellos problemas para los que no se nece-

sitaba ninguna cultura juridica : el derecho constitucional, la

organiiacion judicial, la administracion, Jas finanzas, et-comercio

y no el derecho _privado, las relaciones entre ciudadanos .
En este periodo citemos los trabajos juridicos penetrantes de

P. BONENFANT, L. CAES, R..DEKKERS, J . DHONDT, FA . . CANS-

HOF, L. GEN:COT ; / . GII,ISSEN, L. . E . HALKIN, P. HARSIN, Ein.

LOUSSE, T . PIRENNE, Eg. 1 . STRUBBE, . J. SIMON, Ch . VERLIN-

DEN y F. DE VISSCHER .

No se puede terminar un restimen:,preliminar de la .historio-
grafia del derecho belga .y holandes, sin_mencionar laactividad
de algunas sociedades eruditas, que han contribuido a la publi-
cacion de documenfos de derecho consuetudinario. Nos referimos
a la Sociele pour le Droit et Z'Histoire d'Overijssel, fundada en
1858 ; la Commis.4on cornmunale de PHIsloire de l'ancien pays
de. T_iege y, sobre todo,. al Institut historique de Droit de Leyde,
que por el impulso del Profesor E . M. MEYERS ha publicado nu-
merosas colecciones de interesantes documentos, ~principalmente
sobre bistor*a del derecho de Flandes, de Brabante, de 1'Artois,
de Hainaut }- . de Cambresis. Tambien existe la SociRe d'His-
toire du Droit . des .pays flamaxds, wallons et picards, fundada
en 1928, que. tiene .su. sede en Lille. .Esta sociedad cientifica,
bajo el impulso de sit dina.mico presidente, M. R. MONIER, de

la Facultad de Dcrecho de Paris, celebra anualmente Congresos,
bien en Belgica,. bien,en el norte de Francia, donde los historia-
dores del derecho dp Belgica, del norte de Francia, de los Pai-
ses Bajos y de Luxemburgo se encuentra para discutir .proble-
mas de la historia de!, derecho de . estas regiones . -Las publica-
ciones de esta sociedad han contribuido a 'tin . mejor conoci-
miento del antiguo derecho consuetudinario del norte de Francia
y de Belgica . . .

En el . Gran Ducado hasta 1949 existian varios importantes
estudios sobre problemas especiales, pero no se encontraban tra-
bajos de sintesis . . Esta laguna ha sido salvada por- M. . L'ABB9
N1COLAS MAJERUS, profesor en el Ateneo . de Luxemburgo, que

ha publicado en 1949 una magnifica sintesis titulada Histoire
. du droit luxembotageois . _ , . . . .

Desde 1950 los historiadores del derecho belga x- holandes
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vuelven a disponer de una revista que ha ganado nuevamente

prestigio international, la Revue d'Histoire du Droit.

3. Senalemos, finalmente, el papel desarrollado por los ju-
ristas belgas y holandeses en .el derecho europeo . Entre algu-
nos-de los mil antiguos juristas belgas y holandeses, cuya bib-
grafia y trabajos juridicos°, se conocen `, muchos han contri-
buido de una forma decisiva a la formation de la ciencia del
derecho .

Es que la obra deontologica Advocatus, del jurista frison
BOURICIUS, no es considerada como un modelo en la materia? ' .
El brabazon NicoLAs BIIRGUNDUS, ~ no es reconocido general-
mente con sus controversiae ad consuetudines Flandriae, como
uno de los fundadores de la ciencia del derecho international
privado ? PHILIPPE W IELANT, el padre del derecho national fla-
rrenco, y su plagiario .POSSE DE DAMHOUDERE, ~ no' son los auto-
res . de obras sobre el derecho civil y criminal que fan influido
hasta ahora en el derecho del sur de Rusia, gracias al Porzadek
del jurista polaco GROICKI ? Y los nombres de GREVIUS y de
BALTHASAR BEKKER, ; no son reconocido-; universalmente en la
historia de las ideas como los grandes antagonistas de la tor-
tura y de los procesos de hechiceria muy anteriormente a lo .-,
filosofos franceses ? Y, por ultimo, HUGO GROTIUS y CORNEILLE
VAN BYNKERSHOEK, ~ no Son considerados en el inundo entero
como los corifeos del derecho international y del derecho ma-
ritimo ?

4. Antes del cor4ienzo de la Era Cristiana los tres paises,
Be1gica, los Paises Bajos y Luxemburgo, estaban habitados por
tribus celticas mas o menos germanizadas : Nerviens, Bataves,
Eburons, Menapiens, Aduatiques y otras .

No nos entrentendremos mas con el derecho de 6stos, por-
que los informes de que disponerras son! de un carActer deemasia-.
do general (Cesar, Estrabon y otros autores griegos y romanos) .
De todos modos, este derecho reclama especialmerite nuestra
atencion desde que el profesor E . M. MEYERS, seguramente el

4. K . DEKKERS : Bibliotheca Belgica !uridica . BruSelas, ~gsc . ' '
5. Ed . I . NAUWELAERS : Bruselas ; 1943 .
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mas destacado de los historiadores actuates del derecho holan-

des, ha defendido is tesis, desde liace treinta at5os, que en el

antiguo derecho sucesorio de la Edad Media se encuentran mu-

chos residuos pregermanicos . El deredho llamado de los escabi-

rtos, en vigor al stir del Yssel holandes (estuario del Rin) no

habia tenido tin origen germanico. Segiin NIFYERS, se encuen-

tra el mismo derecho en Liguria y en C6rcega, en los Alpes sui-

zos y austriacos, en el Tirol, en los paises vascos, frances y es-

panol ; en la region central de Francia hacia Bretafia v, por

ultimo, en la cerrada comarca de Lotharingia, pasando por Hai-

naut, Flandes, el Brabante occidental hacia Lelanda y Holanda.

MEYERS descubre alli los residuos de tin derecho pregermanico,

tlue 6l denomina ligtirico '.
Basandose en estas conclusiones para el derecho privado ha

rechazado la idea, hasty entonces admitida, de la evoluci6n del
sistema penal existente al final de la Edad Media ; esto es, el sis-
tema de las c(composiclones)) de ]as leyes germanicas. Segua e1,

los dos sistenias serian niuy antiguos y habrian coexistido, pero

con tin distinto campo de aplicaciones : el derecho germanico

para los «frans-homes», descendientes de Jos conquistadores,
ntientras que el derecho penal existente al terminar la Edad Me-
dia con la persecucion y la repr'esion por la atttoridad, se apli-
caria para la clase dominada, los tcmeissenieden» o tecossaten».
En resumen, tin derecho germanico para la clase dominante y
tin derecho ligur para la clase oprimida ' . En el estado actual
de los estudios de la historia del derecho penal, se puede espe-
rar que esta bipotesis, verdaderamente interesante, sea estudiada
minuciosamente desde sus fuentes, qtte sbn, desgraciadamente,
mtty escasas . Debemos decir que estas teorias no son aceptadas
unatiimemente.

Estas tribes combatieron valerosamente contra Julio Cesar

y las legiones romanas hacia el ano 5o antes de J . C., pero no

6 . E. M. MEYERS : 1_e droit ligurien. de sucressioir (aRevue d'Histoze

du llroita, V, 1929, pag. t y ss . : E. Vii . MEYERS : Het Ligurisch Erfrecht

in- de Nedcrlandei, 1. Het West-Brabautslt Erfrerht, t-,9; H. Het West

Vlaamsch Erfrecht, 1932 ; 111 . Het Oost-Vlaamsch Erfrecht, 1936 .
;. E. b1 . MEYERS : Het landrecht .-an Grimbergen. van 1 .275 (aRevue

d'1-listoire du Droitn, t . \I, fasc . 3. 1032, pagS . 219 sq .) .
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pudieron evitar que Belgica, los Paises Bajos y el Gran Ducado

fueran ocupados y pasaran a formar oarte de distintas provincias
del Imperio Romano.

j. Hacia el principio del siglo v se infiltraron, y en algu-
nas comarcas septentrionales de nuestro pais ya desde el siglo I,
tribus germanicas, primero pacificamente y despues por la fuer-
za . Es la epoca de las invasiones germanicas . Mientras que Es-
pana era ocupada por los visigodos, e Italia por los longobardos
y los ostrogodos, los antiguos Paises Bajos fueron habitados
por los frisones en el norte, por los sajones en el este de los ac-
tuales Paises Bajos y por los los francos en el sur, Belgica, Lu-
xemburgo y el norte de Francia hasta el Loira . Los francos
estaban divididos en dos grupos : los salios, originarios de las
orillas del mar de Yssel, en los Paises Bajos septentrionales,
qu° se quedaron en el oeste de Belgica, la Campine, Braban-
te y el valle del Escaut ; v los ripuarios, originarios de ]as
riberas del Mosela y del Rin, que se establecieron al este de
Belgica, en el valle del Mosa, v en el Gran Ducado, to que ha
hecho decir al eminente historiador belga GODEFROID KURTH,
clue la cccuna de la monarquia francesa estaba en ]as llanuras de
los Paises Bajos» .

La fuente principal de nuestros conocimientos sobre estos
sucesos y el derecho germ£nico primitivo es la Germania, del
autor romano TACITO.

Hacia el ano 5oo despues de J. C . el rey francosalio Clodo-
veo inauguro los anales de la Edad Media y el periodo franco-
germ£nico en la historia del derecho de nuestro pail . Fn efecto,
al principio de este siglo, Clodoveo promulgo una de las fuentes
mas importantes de nuestra historia del derecho : la lex Sdlica ;
una de las numerosas leges barbarorum, que contenia el derecho
consuetudinario en vigor, modificado aca v ally por los reyes.
Como Codas ]as otras leyes, la lex Seilica esta informada por e1
principio de la personalidad ; es decir, que la ley no se promul-
gaba para, una comarca determinada, sino para una tribu deter-
minada, de modo que un francosalio, aunque se encontrara en
la region de los frisones, vivia segue, la ley franca 8.

8. Ed . H. F. W. D. 171SCHF-R : Leges Barbarorum . I . Pactus legis
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Existen setenta inanuscritos de esta ley, de los cuales los mas

antiguos pertenecen al siglo VIII y la mayoria al Ix . Se distin-

guen, sobre todo, ocho textos diferentes . Entre todas las leges
barbarorum, la ley silica es la menos influida por el derecho ro-

mano. No se encuentra en ella ninguna influencia del cristianis-
mo . Trata de una realeza central y muestra ciertas concordan-
cias con las leyes burgundias y visigoticas . Todo esto nos de-
cnuestra que la parte mas antigua de la ley debio de ser redac-
tada bajo Clodoveo, poco antes de su bautismo .

La -sociedad de-crita es una sociedad rural . Una proteccion
especial esta prevista para los ganados, los caballos, los perros,
los gansos, las abejas, los establos, la agricultura, los bosques,
la caza y.la pesca.

Como la mayoria de otras leyes, la ley silica contiene mit-
chas clausulas relativas al derecho penal, especialmente la tarifa
para las composiciones, que debia ser pagada por el culpable a
la peTsona lesionada o a su familia . La pena de muerte es ex-
eepcional . Los crimenes graves son castigados por !a puesta
fuera de la ley y la, confiscacion de los bienes . Pero las tres cuar-
tas partes de las clausulas se refieren a una muy detallada tarifa
de ]as cornposiciones . Estas no tienen, como antes, un caracter
facultativo. El pago de la composicion es de orden publico . La
composicion ha llegado a ser asi una multa, de la cual una par-
te, el fredus, pp-rtenece a la autoridad, y el resto a la persona
lesionada o a su familia . Despues hay toda una parte reservada
al procedimiento. Se distinguen dos clases de reuniones judicia-
les, el mallus legitimus y el mallus indicatus ; reunion especial,
extraordina.ria . Varias personas Forman parte de la justicia . El
thunginus y el centenarius son los jueces, elegidos por el pueblo .
Ellos convocan y presiden ]as reuniones de justicia . Empiezan
por el acta de acusacion, como todavfa se hace por el Ministerio
Publico en el procedimiento criminal . La determinacion del de-
recho, al principio, hecha por todo el pueblo, estaba asegurada
por los rachinzburgi, elegidos para ello por el mismo . Basandose
en to anterior, el juez, como representante del poder publico,
pronunciaba la sentencia .

Sal'cae. Lei- de, igq$ ; K. A. ECSnARDT : Ir .r Sa(ica . ico Titel-Text . (Wes,-
germanisclirs Recht) . WeimaT . 1953 .
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Como pruebas, la lea Sdlica cita el juramento de ]as partes,
el juramento de los cojuradores v ias dect.araciones de los testi-
gos. Despues, el juicio de Dios con la pru°ba de la caldera .
La tortura era unicamente aplicada a los esclavos .

La ley dedica relativamente poco espacio al derecho civil .

Como ejemplo, citaremos algunas instituciones tipicas . El ma-
trirnonio de la viuda solo podia tener lugar despues de haber
pagado una suma a la familia del marido difunto. El cambio
de residencia (de rnigrantibits) hacia otra ((mark)) podia hacerse
unicamente despues de obtener el consentimiento de iodos los
habitantes del lugar del nuevo domicilio. El salio que no puede
pagar un "" wehrgeld» (compensation pecuniaria a la victima de
un delito) con sits bienes mneb'.es, renuncia a sits inmuebles por
un procedimiento forma!ista niuv especial, -n favor de sits fami-
liares, aue deben. pagar las deudas (de chrene cruda) . El dere-
cho sucesorio ab intestato esta regulado en, el capitulo de alodis .
Son llamados suce~ivamente a suceder : el hijo, la madre, los
hermanos y las hermanas, las hermanas de la madre y los inas
proximos parientes en cada ra.ma . Los bienes inmuebles pertene-
cen, en todo caso, a los 'hombres . La falta de pago de un deu-
dor se hac2 por la dernostracion de que el acreedor ha esperado
mutilmente la llegada de aquel hasta la puesta del sol (solem
collocare) . El recurso existe en el sentido de que el condenado
puede denunciar a ios rachirnburgi que no hayan establecido
el derecho de una manera exacta ; si estos pierden el rproceso,
deben pagar una multa .

Al lado del antiguo derecho popular, que ejercia la justicia
secundum legem Sa1icanz, la ley cita la justicia real, de origen
nras reciente . Asistido por un Consejo, e! Rey falla en ultirna
instancia, especialmente en casos de menosprecio de la justicia,
con la pena de destierro y la confiscation de los bienes . El Rey
no esta obligado por el procedimiento formalista, sino que ad-
ministra justicia segun las reglas de la equidad . Aqui se en-
cuentra -l origen de una nueva evolution . El derecho de auto-
ridad existe todavia al lado del antiguo derecho ,popular, pero
no tardara en eliminarlo en el futuro .

Si nos hemos detenido mias ampliamente en la ley .Salica es
porque esta es la mas importante de las diferentes ]eyes en vigor
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en nuestros pai-=es . Pues adem6s de la ley Salica existe la lex
Ribuaria, mas avanzada desde el punto de vista juridico : esto
se pone en evidencia por su iatin mas elegante y porque apro-
ximadamente la mitad de su texto esta formado por dispo-
siciones de derecho civil . En ella podemos notar una nueva
forma de prueba, el acta escrita, que confiere al detentador la
protection .de su posesian . Existe la Ewwa cad ermorem ; que se
supone haya tenido vigor en las regiones situadas cerca del mar
del Yssel ; hay una lex Frisionu7ii, en vigor para las regiones de
la Frisia central, que muestra alg:in parecido con -la lex Riburr-
ria, con una ordalia especial : la prueba de la suerte ; existe,
finalmente, la lex Saxonunr, infltienciada igualmente por ley Ri-
buaria .

6. Despues de la. mucrte de Cl_odoveo, en ]as divisiones su-
cesivas del reino de los inerovingios se nota una oposicion cre-
ciente entre la 1Veustria, cuyo nucleo se encontraba entre el Loira
y el Some, v que estaba sometida a la influcncia galorromana,
y is Anstras°ia, que se encontraba en el antiguo pais de los franco-
ripuarios, entre el lblosa y el Rin, region mas germanizada. . Los
reyes francos de este periodo Bran ainbulantes. L.a dinastia de
los Pipinos, Ilamada mas tarde carolingia, tuvo un papel itn-
portante en la reunion de estos paises : Pipino de Heristal, Car--
los Martel, el vencedor de los sarracenos cerca de Poitiers, . y
Pipino el Breve. Este ultimo fue consagrado rey por el Papa,
to que Baba a la dinastia de los reyes carolingios un caracter
sagrado que la dinastia de los merovingios no habia jamas po-
seido. La idea del rex-sacerdos _v la formula ((Dei gratia)) sub-
sistieron largo tiempo despues.

7. El punto culminante (le la dinastia carolingia es el ano
goo, cuando Carlomagno fue coronado Emperador .

La principal fuente de la legislation carolingia esti formada
por ]as tres clases de Capilularia legibus addenda., per se escri-
benda el r»issorune .

La persona acostumbrada a la regularidad sistematica de
1os Codigos modernos queda admirada al leer estos documentos
por su desorden, que, sin embargo', es puramente formal . En
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algunos pasaies las capitulares de Carlomagno no son n-mas que
una parafrasis del Decalogo, y no se sabe si se oye hablar a un
Padre de la Iglesia o a un Jefe de Estado .

Carlomagno reformo la organizacion judicial, En lugar de
los rachimburgi elegidos por el pueblo para cada resign, se
crearon los escabinos nombrados por la autoridad, vitalicios y
que prestaban juramento . Al lado de los justicias condales (pla-
cila generalia el placila nrinora), salidos de los derechos popu=
tares, la justicia real gana en imoortancia.

Junto a las fuentes principales, las leges Barbarorum y las

capilidaria, existen ademias fuentes suplementarias para conocer

la historia del derecho de este periodo franco . Mencionemos las

cartas y los diplomas, los formularios lentre los cuales el de

MARCULF es el mis importante) y los escritos de los historiadores

y biografos, de los cuales PAULUS DIACONUS y EINHARD son Jos

mis conocidos .

El derecho canonico cornienza a influenciar el . derecho fran-
ces en periodo carolingio . Las capitulares carolingias reconocen
a la Iglesia su jurisdiccion exclusiva sobre los clerigos en los
negocios temporales . Hacia el fin de este periodo esta compe-
tencia fue notablemente ampliada . ((Ratione personae)) las viu-
das, los huerfanos y los libertos estaban sometidos a su compe-
2encia . <(Ratione materiae)) ella se ocupa de todos los negocios
rP-lativos a la autoridad eclesiistica : la validacion del matrimo-
nio, la separacion ((quo ad thorum et liabitatione)), e1 adulterio
y el rapto, el testamento de las sucesiones ad pias causas, el ju-
ramento, el derecho de asilo, asi como el derecho de los diezmos.

Menos avida de dinero, menos venal que la justicia de los seno-

res, la justicia de la Iglesia gozo de una popularidad general
(J . CAT-M=E) . El juez eclesiasticohabitual era el Obispo . Desde
el siglo vi este se hacia reemplazar por un arcediano, al cual se
le atribuia la competencia . El vroceso comenzaba por un libellus
firmado por el acusador .

A partir del siglo v111 tenian lugar Sinodos en las principa-

les localidades de la diocesis . Esta justicia episcopal se diri-
gia contra todos los inculpados por practicas paganas, adulte-

rio, incesto, parricidio y fratricidio y de acuerdo con ]as causas
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sinodales de REGINO DE PRUM ((et alia ma-la, quae contraria
sunt)t .

S . Carlomagno fue tnas bien el jefe de los senores feudales

que un rey de sus subditos-ha escrito HENRI PIRENNE . Los

germenes de la desafeccion del poder central fueron la heredabi-

lidad de los feudos y los privilegios de ininunidad otorgados

pur el Emperador a ciertos grandes senores territoriales . El
poder central biers organizado que conoci6 el Im:perio Romano

no existia . Los reyes merovingios que habian sucedido en la
Galia a los emperadores no supieron conservar la organizacion
de aquel!os . El Imperio Romano conocia un sistema bien orga-
nizado de impuestos y funcionarios con retribucion fija . Este
regimen fiscal no fue tnantenido en cl periodo franco-germanico
y los condes compraban sus funciones y vivian del producto de
sus ingresos . Es evidente .que esto debia producir contusion,
sobre todo en la justicia, fuente principal de sus ingresos . Ni
el mismo . Carlomagno, a pear de sus esfuerzos energicos, supo
dar un sisteina solido do gobierno al Imperio franco' .

Despues de su muerte, durante el siglo IX, diferentes tra-
tados, en especial el tratado de Verdun de 843, reconocieron
que Flandes dependeria en plan feudal del Rey de Francia, y el
resto de nuestras comarcas del Em!perador de Alemania . Esta
situation continuaria hasta Carlos V en el siglo XVI .

g. No protegidos por el poder central bajo sus sucesores,
los habitantes, sobre todo aquellos de las comarcas alejadas,
buscaron,protection en los condes y en otras autoridades, como
los obispos y los abades, contra. las invasiones de los norman-
dos . Los mds poderosos entre estos senorcs feudales aumentaron
su poder cada vez mas, en especial reivindicando la advocacion
de los bienes de los claustros y de las iglesias capitulares . Como
los eclesiasticos no podian ocuparse de los bienes temporales,
tenian necesidad cle un abogado . Este tambien representaba
al claustro o al capittilo, que poseian un privilegio de inrnu-
mdad.

9. F. 1, . GAN911OF : Hct /ales ,an Karel de Grote (aVerslag van de
Algemene Vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehou-
den to Utrecht" . op . 1 .5 . Mei 1948, pag;. -q-46) .
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Los senores feudales ',condes, duques y obispos) aumenta-

ban progresivamente sus dominios por la guerra, por herencias,

por matrimonio, por compras y por cainbios . Asi, un conde de

Kennernerland I1--go a ser conde de Holanda ; tin senor de Lo-

vaina, duque de Brabante ; un senor de Brujas, conde de Flan-

des y un senor de Mons, conde de Hainaut .
l-os condes 1legaron a ser soberanos .porque recibian here-

ditariamente su funciun . El vinculo entre los condes, duques y

los obispos y sus soberanos, el Rey de Francia y el Emperador

de Alemania se debilitaba cada vez mas. Bajo la autoridad de

los condes se encontraban el centenarius, el vicarius o thunginus .

Los magistrados ambulantes, generalmente un conde o un obis-

po, llaniados domimci, controlaban a los condes y a los
centenarii .

El periodo feudal es un periodo de soberania fraccionada '° .

Visto d°sde el angulo del derecho publico el sistema feudal ester
caracterizado por yin fraccionamiento de . la autoridad, horizon-
tal y verticalinente . Tanto el territorio como la competencia es-
tan en manos diferentes . La autoridad inferior ejercera su po-
der delegado de su misma autoridad . Visto desde el angulo
del derecho privado, el sistema feudal se exterioriza en una
correlacion de relaciones de dependencia personal v territorial .
Al lado de una serie de vinculos personales se descubre otra
de vinculos de caricter real . Los dos se entremezcla.n y se fu-
sionan en parte .

Entre los numerosos derechos senoriales en vigor durante el
periodo feudal en nuestras coinarcas, podemos mencionar el de-
recho de caza, de coto, de pesca, de palornar, de renters en galli-
nas, en cereales, de hacer cocer el pan en sus hornos, cooler el
trigo en los molinos del senor, la prohibition de vendimiar sin

I inspec-sit perm so, de albergue v desaguadero, de huceste, de
c16n, de acecho y de guardaI t,

i i . Cuando se desunieron las diferentes partes del Imperio
de Carlomagno v nacieron los diferentes senorios, ]as lees

io . F. L. GAKSHOF : Q,4'cst ce qme la feodalitc?, segunda ed . . 1947
H. Mrrrsis : Der Staat des hohett Afitle!ahers, 4.' ed . Weimar . 19;3.
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barbarorum y las capitularia estaban en desuso, pero es bien
probable, aunque sea dificil cie probar, clue ciertos principios se
mantuvieron . Asi, encontramos en el derecho consuetudinario
de la Edad Media reglas juridicas contenidas en las capitularia
y en las loges, o clue sin ser mencionadas expresamente, preva-
lecieron en el periodo franco, segun el princrpio de la conti-
nuidad .

12 . Pero se enctientran igualmente en las cartas 3, otros do-
cumentos del derecho de la Edad Media las estipulaciones, pro-
venientes de las ]eyes romanas, destinadas a los subditos ro-
manos de los reyes germinicos . Estas estipulaciones no,-; han
llegado especialmente de la le-r romana Wisigolhorum, princi-
palmente a traves del Breviarium . Es tin hecho conocido clue esta
ley han influido regiones enteras, comprendiendo Inglaterra y
Alemania, y clue en estas comarcas el derecho romano, tornado
del Breviarium, se infiltro en las ]eyes, los contratos v las f6r-
inulas . Ademis, la Iglesia vivia seem la ley romana y ]as ecle-
si'asticos se aprovecharon seguramente de la ciencia clue ellos ha-
bian aprendido en la .s universidades . Seria -pueril querer negar
su influencia sabre !a evolucion. del derecho . Esta infiltracidn del
derecho romano en nuestro derecho nacional tuvo lugar duran-
te el periodo franca-gerinano v se intensificb durante el feudal .

13 . Los priineros vestigios d.^ la 1°mslacion de la . epoca
feudal se remontan al siglo xit ; las ultimas capitulares lx:rte-
necen al iX . Se puede decir clue durante este periodo intermedio
de tres siglos la legislacion no progreso ; .pero no podria decir-
se to rnismo de !a evolution del derecho.

14 . Ciertamente durante este periodo, par una serie de cau-
sas economicas, se desarrollaron nuevas entidades juridicas,
tales coma las ciudades. Sus habitantes forman una universilas
commune . La ciudad puede tener bienes, tin tesoro, murallas y
puertas . Pero sabre todo, ella recibe de su senor su propia au-
t *dad, su propia justicia, una competencia administrativa vori j
legislativa, un sello, una moneda, un derecho de :peaje v otras
regalia . Asi, la ciudad llego a ser mas clue una entidad juridica
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privilegiada . \o solamente posee la libertad, sino que ha llega-
do a ser ella misma una autoridad. Forma un senorio colectivo .
Los organos de la ciuclad ejercen derechos que poseen en otras
partes los senoreE . Los actos en los cuales Jos senores han con-
cedido !as libertades son Ilamados cartas . Las mas antiguas
de nuestro pais se remontan al siglo xi . Asi, la de Huy de io66,
concedida por el -principe-obispo' Theodouin y la de Gram-
mont, do to6S, concedida por el conde de Flandes, Baldui-
no V1 . En el siglo xt I los principes-obispos, los condes y los'
duques extendieron v uniformaron ]as cartas .

Entre las personas libres vivian todavia numerosos grupos
de no-libres, sujetos a tin derecho especial . En el siglo YIii se
oeneralizo la idea de que c1 aire de la ciudad hate libre. La es-
tancia inint.errum;oida durante tin ano y un dia sobre el territorio
de la ciuclad liberaba al siervo de su senor si este no to hubiera
reclamado . La ciuclad llego a ser una franquicia .

Cuando comparamos el contenido de varias «cartas», com-
probanios que el derecho de una ciudad es a menudo casi identi-
co al de otra . Es .posible que en los dos derechos urbanos haya
supervivencias de antiguas leyes, o bien,que las dos cartas ha-

yar sido concedidas .por el mismo senor, o bien que hayan exis-

tido entr: ]as dos ciudades estrechas relaciones tom°rciales o
culturales . Pero tambien P5 posible que el origen de la relation

entre la ciudad-madre , la ciudad-hiia deba ser buscado en el
derecho de «rencharge», es decir, que cuando un tribunal se

encontraba ante tin caso complicado, enviaba uno de sus jueces
a tin tribunal mas importante paxa pedir sit opinion . A menudo
la ciudad-hija ha dado su derecho a otras ciudades . Asi -na-
cieron mochas familial de ellas ; por ejemplo, Aquisgran es la
ciudad inatriz de \Timega ; Utrecht dio sit derecho a Ainers-
foort ;- Amsterdam ; Dordrecht es la madre de Schiedam ; Am-
beres dio su dcrecho a Herentals ; Malinas, a Heist-op-den
Berg . Pero el ejernplo mas sobresaliente es el de Lovaina, ma-
dre de Bois-le-Duc, que dio su derecho a Haarlem, que a su
vez foe ciudad matriz de Delft y de Allcmaar, que to dio a 1VIe-
demblik, y. esta a su vez foe la madre de Enkhuizen, Hoorn,
B-oek, Lutzebroek v otras ciudades frisonas .
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15 . Consideremu; ahora la organitacion de la ciudad . La
administracion esta habitualmente en manos del auditor y de
los escabinos . El auditor totna nombres diferentes : bailio, pre-
boste, mayor, y es el representante del senor, presidente del
t ibunal, jefe de policia y procurador del Rey ; el n6mero de es-ri
cabinos representantes del pueblo y jueces y administradores,
varia de ciudad en ciudad, pero es generalmente siete o dote .
A su lado se encuentra primero en Flandes, mas tarde en otros
sitios, un colegio de consejeros, que se ocupa de los apacigua-
mientos, de la gestion financiera y de la tutela de los huer-
fanos .

A la cabera de la adtninistraci6n politica se encuentran, ge-
neralmente, dos burgoinaestres o alca.1des, que se ocupan de Ja
economia comunal y de la gestion .

. Los inas importantes funrionarios de la ciudad son casi
siempre los grander <<pensionnaires>>, los que gracias a su cultu-
ra juridica y a su vasta competencia ejercian una gran influen-
cia. Estos asistian a las reuniones de los escabinos y burgomaes-
tres, daban stt consejo, representaban y manejaban la plurna . En
resumen, tenian la direccion del pretorio e.--z.cabinal y creaban la
jurisprudencia . Ocupaban una funcion permanente, mientras que
los magistrados cambiaban regularmente .

Como funcionarios subalternos citaremos el cirujano, el es-
c ibano, el agrimensor, el alguacil, el mensajero y el verclugo .ri I j

Los mar importantes documentos de nuestro pais para cono-
cer el derecho y las instituciones urbanas son las «Juridictien
van Vlaenderen � , del jurista flamenco del siglo >v JEAN VAN
DEN BERGHE, la (Tratique de la chambre du conseil du Rra-
bant», del jurista de Rrahante del siglo tlv GUILLEW<to VAN
DER TANERIGEN " ; c1 librol «Roisin de I .iller, '=, el libro del de-
reaho de Brie?, en cinco tratados, ciel jttrista holandes del si-
glo XV JEAN 1VIATTHI.JSSEN t' y la ((Somme rural), del jurista
de Tournai, del siglo NV, JEHAN BOUTILI,IER '' .

11 . I .A . F_g . l . STRUBISE . Rruselas . 1952 .

tz . E.d . V2 . NIONIFR, Lille . 1932 .

13. Lid . 1 . A. FRMN Ct 11 . S. Pots en O+ul-I%aderlandsche Reclitsbron-
nen.., t .^ scrie, niun . I . I .a Haya, i88o .

1q . Or . G . V :A\ Dit?voF.-r : Jrhwu Routillier en dc Sointur Rural. I .o-
vaina. 1951 .
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46 . El senor concedia a ]as ciudades v a ciertas villas el de-

recho de redactar reglamentos para su territorio . Esto podia
llevar a un conflicto entre el derecho legislativo del senor del
pais y el de las ciudades y villas que estuvieran en oposicion
con los de aquel . Puede aceptarse que no estaba permitida la
incursion del legislador comunal o rural en aquellos derechos
senoriales que proporcionaban dinero al senor. Solo se admi-
tian estipulaciones redactadas cuando se referian a derechos de
pesca, de transito, de venta y de impuestos . Pero el senior de-
jaba a las ciudades v villas el cuidado de reglamentar los asun-
tos locales de policia, asi como !a reglamentacion, incluso pe-
nal, concerni°nte a la carne, el pescado y el pan .

Practicamente el poder legislativo del sefior fue entorpecido
por los diferen,tes privilegios que se les concedieron a ]as ciuda-
des y distritos, tales como la franquicia de peaje y de impues-
tos, de peso y de moneda . Cada nuevo senor juraba proteger a
sus subditos y respetar sus antiguos privilegios . De esta mane-
ra, la promulgaci6n de nuevas ]eyes se hacia, muy dificil. Asi,
cuando Felipe 11 promulgo en 1570 sus ordenanzas criminales,
codificacion del procedimiento criminal, por todas partes se
quejaron de que habia violado los antiguos privilegios, que
habia. jurado respetar .

7 . La mayor parte del derecho, sobre todo del privado,
era un derecho consuetudinario . Muy a menudo los privilegios
senoriales y rurales no constituian mas que la confirmacion del
derecho consuetudinario ya existente. 1._a costumbre podia al-
guna vez abrogar la !ey escrita . Antes del siglo Xv, el senor no
se ocupaba, mas que muy excepcionalmente, del derecho pri-
vado ; llegaba a dudarse si 6l era competence para modificarlo .
Podemos distinguir un derecho consuetudinario propio de cier-
tos grupos sociales : el derecho feudal para la nobleza, el co-
mercial para los comerciantes, el urbano para los habitantes de
las ciudades, las cartas de emancipacion para los siervos, los
records v los zeeisthiimer para la poblacion rural . El principio
fundamental de todas estas costumbres era la territorialidad .
Existe, finalmente, una distincidn entre costumbres notorias y
costurnbres privadas . Se determinaba el derecho consuetudina-
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rio organizando turbas de testigos, es decir, reuniones de espe-
cialistas del mismo y consultando las sentencias anteriores . Ci-
temos entre estas recopilaciones de sentencias (Les registres des
pairs du castei de Lille) ", del lout lieu de St- Dizier d'Ypres,
del Tale en zvedertale van Aardenburg, del Bouc van den A.u-
diencie, del consejo de Fiandes, y el Repertoire Lodevoet, de
Nainur .

I S . Basandonos en la redaccion de los privilegios en el pe-
riodo feudal de nuestro pais, podemos afirmar que los senores
asumieron solos, sin la colaboracion dei pueblo ni de sus re-
presentantes, e1 poder lcgislativo ; el pueblo no tuvo mas qu_-
un papel simplemente deliberativo . Pero se puede decir igual-
mente que algunas veces se encuentra el poder legislativo divi-
dido entre e1 senor y el pueblo . El senor poseia ingresos pro-
venientes de sus dominion ; si tenia necesidad de dinero, to pe-
dia, por medio de subsidios, a los estados. : los nobles, los ecle-
sidsticos y ]as ciudades. Los estados se convocaban para deli-
berar sobre ello . En nuestros condados y ducados, los parla-
mentos, nacidos de los consejos condaks o ducales, se arnplia-
ban, en los casos importantes, con la presencia de nobles y de
representantes del clero v de ]as ciudades . La organizacion cor=
porativa d° estos parlamentos corroyo el feudalismo, cuva base
eran los contratos individuales entre el soberano v sun vasallos .
A titulo de ejemplo estudiemos la evolucion- de los Parla-

mentos de Flandes, Rrabante v de Hainaut .

9. A partir de finales del siglo Yn tuvieron lugar, en el
eondado de Flandes, reuniones de escabinos. Desde la segunda
mitad del siglo XIII, seguramente despues de 1270, formaron con
el consejo condal,-donde se sentaban los nobl°s, un Parlamento,
que se reunia, al menos, don vcces por ano. Durante el levanta-
miento flamenco contra Francia, su importancia crecio nota-
blemente . Los Parlamentos son convocados varias veces por men .
I-as grander ciudades representan entonces ~(1e commun pays)),
incluso en el plano internacional . Durante este periodo, el con-

Ed . R . MONIER . Lille, 1937
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de instituye, al lado del Parlamento ordinario, un ((Patlamento
completo)), con representantes de todas las ciudades v c(cassel-
ries)) . Este Parlamento ordena a los tres miembros de Flandes,
Brujas, Gandes e Ypres a hablar y actuar en nombre del ((com-
mun pays)) . La primera mention del «Parlamento completo»
se remonta a 1306 . Comparemos esta fecha con la de ]as institu-
ciones anilogas en otros paises . .Los Estados Generales france-
ses se reunen por primera vez en 1302, y el ((model Parliament))
ingles, en 1297 . Durante todo el siglo ti w ]a situation no varia.
De todos modos, la lucha entre el conde y ]as ciudades por el
poder del condado es muy renida ; cada vez que el poder con-
dal esta en tin apuro, la importancia del Parlamento aumenta.
Sobre todo, durante los anos que precedieron a la ascension
al poder de Van Artevelde se incrementaron -las' reuniones del
Parlarnento, asi como su .poder, especialmente . en la decada
1330-1340. Y esia situation continua hasta °1 final del si=
glo xiv . El Parlamento, compuesto de conseicros del,conde, Ae
algunos nobles y de los representantes de las ciudades, se ocu-
pa d° todos los asuntos importantes : la reform a de ]as institti-
ciones, los nombramientos, ]as grander encuez-t .as °_ incluso de
las sentencias, esperando que la ((Audience)), nacida del des-
doblamiento de la Curia comitis, se encargue especialmente de
los asuntos judiciales .

20 . Por otra parte, la representation corporativa ha co-
nocido, en el ducado de .Brabante, la evolution rnas regular ,
y completa . Antes de finales del siglo x1II no existian huellas
de una representation corporativa ; el duque debia limitar a
varias veces la ayuda financiera de sus subditos, en ciertos casos
bien precisos, especialmente el testamento de Enrique II, de
1243, y en el de Enrique III, de 1261 . De todos -modos, ]as re'
uniones de las ciudades evolucionaron de una manera notable .
En 1262, durante la crisis que siguio a la muerte' de Enri-
que III, quince ciudades, por to menos, formaron tina confede:_
r 16n cuvo fin politico era bastante vago, pero

.
que ya

.
enac I

si misma demuestra la tendencia a agruparse de las ciudades
del Brabante para defender, en comun, sus privilegios . Lo mis-
mo qu° °n Flandes ]as tres grandes ciudades, igual que en Lie-
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ja en 1229 y en 124b, !as villas privilegiadas se unieron contra
el duque.

Se encuentra la primera manifestacion de los estados duran-
te la crisis de los anos 1312-2314, despues de la muerte de .
Juan II . En sit lecho d2 muerte, Juan II concedio, a fin de re-
cibir subsidios, la famosa carta. de CortenbergUn Consejo,
compuesto por cuatro nobles y diez representantes de las c(bon-
nes villes)), a . elegir por .el duque con el consentimiento del
((pays commun)), se encargaba del control general del gobier-
no ducal . Sin embargo, este regimen no satisfizo a las ciudades,
por to que se unieron de nuevo y consiguieron del joven
Juan III ]as dos cartas valortas .

Desde entonces, la intervencion de la nobleza y de las ciu-
dades en los asuntos ducales es constante. Lai (r Joyeuse Entree),,
de 1356, conseguida del duque \Vcnceslao y la duquesa Juana,
eonfirmo, una vez mas, la importancia de los estados en la di-
reccion del ducaclo. El "pays commun" clebia ser consultado para
declarar la guerra, concluir tin tratado con un pais extranje-
co y para acunar moneda .

El clero, como estado, surgio un poco mas tarde . Desde
1362, el Parlamento esta compuesto por representantes de los
tr-°s esiados .

Los representantes del clero son los abades cue ]as doce ma-
yores abadias, entre las cuarenta que contribuian al pago del
subsidio . El clero secular no tenia representacion. [.a nobleza

. to estaba }por algiinos nobles elegidos por el duque. V en cuan-
to al estado Ilano, igual que en Flandes, esta repres°ntado por
1as cuatro principales ciudades, Lovaina, Bruselas, Amberes y
Bois-le-Duc, que tuvieron un papel preponderante ; mas de una
vez s61o ellas fueron consultadas. Pero en las grandes circur.s-
tancias, especialmente en las crisis de 13i?, 1356 y 1372, encon-
tramos que se reunen tin grupo considerable de ciudades, has-
ta. 44, entre ]as cuales hay algunas sin la menor importancia de-
iiiografica ; asi Capelle-au-Bois (cerca de iMalinas), que tenia
ioo habitantes v 24 casas . En ell transcurso de los siglos xv y

1 .5 bis. I . VAN DER STRAF'CE\ : Hel Clharler err. (it- ka:d van Kcrtenberg,
2 vcl. Locania . 1952 .
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xvt, las pequenas ciudades son eliminadas progresivamente, de
tal modo, que solo quedan las cuatro grandes, que obraban en
nombre del ((commun pays)) .

21 . El Parlamento de Hainaut es bastante mas moderno
que el de Flandes y el de Brabante . La mas antigua reunion
conocida es del ano 1340 . Al principio solo la nobleza y las ciu-
dades tomaban parte en las reumones ; excepcionalmente el
clero y las villas ; en 1358, la nobleza y el clero se reunieron en
Mons, mientras que ]as ciudades fueron convocadas en Valen-
ciennes . La primera reunion de los tres estados tuvo lugar seis
anos mas farde ; las reuniones se celebraron regularniente du-
rante el siglo xv . El tercer estado estaba representado por las
ubonnes villes) " , de las que hubo 18 en 1385 y '-3 en ei si-
glo Xvt . Muchas de estas ciudades eran pequenas, algunas con
tan s6lo unos cientos de habitantcs . Los escabinos de estas, le-
Jos de ser tan independientes como su; colegas flamencos, eran
nombrados generalmente por el conde o por su representante
entre los principales burgueses de la ciudad . El clero asumio
desde el principio un papel muy importante : los dieciseis aba-
des v los diputados de los ocho capitulosrepresentaban los ex-
tensos dominios de las abadias y de aquellos . Como hecho ex-
cepcional en los Paises Bajos encontramos los vicarios (doyens)
rurales, que alli representan al clero Secular . La nobleza estaba
representada por una veintena de senores designados direct:a-
mente por el conde.

1-a misma cvolucion encontrainos en el ducado de Luxem-
burgo, el ducado de Namur, el principado de L,ieja, el condado
de Artois, el condado de Holanda, el~ condado de Zelanda, el
principado de Utrecht y el ducado de Gueldre .

Los estados de los diferentes paises son convocados por el
soberano con motivo de la transmision del poder y del homena-
je, de la reglamentacion de la sucesion, de la declaration de
guerra y la conclusion de la paz, pero, sobre todo, para la con-
cesion de los subsidios . Es ahi donde esta su competencia, el
nudo de su poder. Excepcionalmente son convocados para una
reunion g-eneral . Es la manera mas simple para obtener dinero
de todos los estados, cuando se va a pedir un subsidio `t:omun,
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cuando, deben dar. su opinion sobre las ordenanzas generales,
o cuando deben realzar. con su presencia los `actos impprtan-
tes del gobierno . El ejemplo mas antigun °s "a ie:3ibi de 1467,
convocada con inotivo de la guerra contra .Hrancia . Bajo Car-
s V . se celebraron muchas reuniones analogas . Estos Estados

generales no pos°ian, competencia especial . .

.23 . Al par de las cartas urbanas, existian las dinglalcn,
es, decir, formularios, empleados par el procedimiento forma-
lista, que nos muestran un procedimiento dramaL,ado, pro
qu nos avudan a connpreder mejor el derecho material de esta
epoca. .

24 . Otra fuente importante del derecho de la baja Edad
Media esta formada por los privilegios, es decir, promesas so-
lemnes por las .cuales el senor confirma los derechos de todos
sits subditos p de ciertos grupos, limitando sit propia autori-
dad. Podemos citar entre los privilegios mas importantes : . la
Charle braban(onne de Cortenberg, en 1312 ; la Bulle d'Or,
concedida por el emperador Carlos IV para. el Brabante, por la
cuai ningdn habitants de este ni de Limbourg podia ser pro-
cesado fuera de estos ducados ; y la Joyeuse Entree de Braban-
te, de 1356, en \,irtud de la coal ya el soberano no podia ena-
jenar ni hipotecar sit territorio, v debia .tener el consentimien-
to del consejo de las ciudades y .del (<commun pays)) para de-
clarar la guerra, concluir tratados y acunar moneda . Los mierry-
bros del consejo ducal debian ser nacidos y residentes en Bra-
bante y ningun brabaz6n podia _citar a otro ante tin tribunal
extranjero . Estas son algunas de las estipulaciones de la cons-
titucion, que en calidad de Joyeuse Enlree fueron la base de
]as libertades y derechos brabanzones ; es nuestra Carta Magna
la pieza capital del derecho constitucional belga hasta el 21 de
julio de 1831, fecha en la que entro en vigor la actual cons-
titucion .

Identicos privilegios fueron concedidos por Margarita de
Hainaut a Holanda, y en mas de una confirmac16n de cartas
encontrainos la protection de los menores y la prohibition de
$~aeer la guerra sin el consentimiento del pais ; v por el Obis-



Resumen de la. Historic, del Derrcho 31,

pa de Utrecht, Arnold de Hornes, en '1375, .con las mismas es-
tipulaciones que en la Joveuse Enlree de Brabante .

z .) . En algunas regiones, Frisia, Flandes y los condados
del oeste de los Paises Bajos, se puede seguir el progreso de
la invasion del derecho romano 'e, desde el siglo XIII ; aunque
en otras regiones su -recepcion tuvo lugar mas tarde. La in-
fluencia del derecho romano fue im.portante en nuestros paises,
porque existian grandes lagunas no previstas por el derecho
consuetudinario . Se la distingue mas facilmente en la pricti-
ca que en la legislation . Las . recientes investigaciones sobre
contratos en el primitivo derecho flamenco ", asi como sobre
la aparicion de ciertas formas del hrocedimiento penal roma-
no ", tales como, la tortura, han proporcionado pruebas for-
males para esta tesis. Casi en todas ]as partes de nuestro de-
recho actual encontramos influeocias del derecho romano . En
el derecho privado, 1 ;j influ°ncia mas fuerte se encuentra en la
materia contractual v en e! derecho sucesorio testamentario ;
es importante tambien, en el derecho de los bienes y mas difi-
cil de encontrar en el derecho sucesorio ab intestato, en el de
las personas, de familia v en el matrimonial . 1?s evidente que
la aplicacion de estc: derecho romano no fue obra de los jueces
subalternos en los tribunales escabinales v rurales . Se distingue
la aplicacion del derecho romano desde que existen consejos y
colegios compuestos por jueces formados acadernicamente en las
Universidades de Bourges, Salamanca, Paris, Bolonia y despues
de 1425, en la de l-ovaina, donde ya era muy grande su influen-
cia . Se acepta generalmente que la Reception fue' muy importan-
te en Frisia, Flandes y en el principado de Lieja ; importante
en Holanda, 7elanda-, Utrecht, Brabante y el Hainaut ; debil en

t6 . Cfr. R . FEENSTRA : Verkennnrgen op Iret ,gebicd van. do Receptie
, .vuc hel Romeirrse Recht. Zwolle, igjo .

17 . Or . I . Gtt.asse:c : L'apparition des renonciations aux exceptions du
droit ro-rnain daps le droit flomand an XIIIme siecle (aRevue inteTnationale
des Droits de 1'Antiquiten, t . 111, 1949 . 09 . 513 v Ss .

t8 . Cfr. L. Tx . Mnes : Vijf Petowert Stedelijk Strafreckt . Amberes et
La (-lava . 1947 . p. 25 sq . . y L. Tn . \IAes : La reception du droit rontain
daps le droit Onal de Malines (aRevue internationale des Droits de 1'Anti-
quiten, t . V. 1950: pigs . 11t-126) .
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Gueldre, Overijssel, Luxeniburgo y Namur, y las mas debil en
Drente .

26 . La idea de un gobierno central progresaba hor todas

partes . Se puede considerar en el siglo xiv como soberanos a

los condos flamencos Rob°rt de Bethune, Luis de Nevers y, so-

bre todo, a Luis de Maele, y a los condos holandeses Floris V

y Guillermo 111, quienes aspiraban a una sociedad bien orga-

rtizada bajo un poder fuerte . Fueron secundados admirable-

mente por los legistas ", quo influyeron directamente en la di-

reccion de la politica latca y espiritual del condado, e indirec-

tamente por su influencia sobre los condos, los dirigentes de

las ciudades y los jefes de la Igiesia . El espiritu del jurista,

diestro en la discusion de los textos del Digesto y de las De-

cretales, ha sido el origen de la mayoria d° .las reformas po-

liticas y administrativas del siglo XIV . Su influencia sobre el

derecho privado fue tan grande como la ejercida sobre el de-

recho ptiblico . El derecho consi:etudinario no estaba, como de-

ciamos anteriormente, absolutamente cerrado a toda influ°ncia

del derecho romano . Al contrario, desde finales del siglo xIII,

por tnediacion de estos legistas, clerigos y consTieros de las

ciudades, miembros de ]as cortes condales y ducales, e inclu-

so oficiales de las diocesis, los principios romanos se fueron
infiltrando en el derecho consuetudinario . A inenudo . la diver-

sidad de los derechos consuetudinarios, especialmente en mate-
ria contractual, se explica por la infiltraci6n mas o menos fuer-

te del derecho romano . Encontramos un sintoma de esta poli-
tica, de un poder fuerte v central, en la. obra del clerigo y fun-

cionario condal PHILIPPE DE LEYDE, muerto en 1382, escrita

en el siglo XIV, en el mandato del condo Guillermo V . En ella

se defiende la teoria de quo el rey no esta obligado por los
privilegios coneedidos, cuando estos son contrarios a los inte-
reses del soberano . Siguiendo en esto a los juristas franceses, 6l

habia estudiado en Orleans, PHILIPPE DE LEYDE, basandose
en los textos del Corpus iurts civilis, pretende quo la justifica-

i9 . Cfr. J . GiussFN : Les legistes en Flandre aux \//lme et XIVine
siPcfes (aBull . de la Com . Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de
Belg,quen, t . ?CV . fasc . 111, 1939).
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cion del poder soberano se encuentra en la salus reipublicae la

utilidad del Estado =° . Esta teoria fue puesta en practica mis

tarde por los soberanos borgononees y habsburgueses .

27 . Nada ilustrara mejor la influencia del derecho roma-

no en nuestras regiones que el titulo de la celebre obra de SI-

MoN" VAN LEEUWEN, Droit romain hollandais, aparecida en

1664, de la coal se hicieron varias ediciones. El mismo titulo

de este libro dio el nombre al sistema juridico, en vigor desde

el siglo wi al _Nix en las comarcas septentrionales, y que se ha

llamado derecho romano-holandes . Fste derecho todavia se

aplica en Africa del Stir, donde se le da el nombre de Roman-
Dutch Law 2° b" .

El derecho recibido no era el derecho romano .puro, sino
que se tomaron las ideas qtte formularon con respecto al sujeto
del Corpus iur's los glosadores y posglosadores, especialmente
los de la Universidad dc Or'k-CM , en la Edad Media .

28 . A la par del derecho romano, tambien el canonico, con

sus decretistas y decretali=tas, como Etienne de Tournaz, los

Eslaiulos sinodales, de JEAN DE FLANDRE ; los Estatulos de
Cambrat y de Utrechl y el derecho feudal longobardo (los libri

feudorum), estuvieron en vigor en nuestras comarcas, sin ol-

vidar el derecho feudal del Sachsenspiegel, traducido al holan-

des 2° tris ; como tambien debemos tener en cuenta la adrnision del

procedimiento frances en los consejos superiores de justicia .

Todos estos derechos recibidos y cultos formaron un bloque
unificador contra el desm°mbramiento del derecho national con-
suetudinario .

29 . Al final del siglo ?HIV casi todas las Casas reinantes en
nuestro pais estaban eatinguidas . Los duques borgonones no

20 . Ed . R.. FRUSN et P. C. NIOLHUYSEN, La Haya, tgoo .

20 his. Cfr. R. W. LEE : An Introduction to Roman Dintch Law, q.' edi-
ti6n, Oxford, 1946, y el 7~ijdskrif vir Hedendargse Ronaems-Hollandse Reg,
Amsterdam-Pretoria, desde 1937

2o uis . 5 . L . 13nx6N ue GFi.:it Yo\ IUTPIIAAS : Oe Saksensp :egel iv fVe-

drrlesad fOicd-haderlandsche Rechtsbrontien), La Haya, 1888 .

3
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dejaron escapar esta ocasion para reforzar su poder . Su .dinas-
tia nacio cuando el ducado de Borgona fue dado en feudo por
el rey frances a su hermano inenor, Felipe el Atrevido . A con-
secuencia de sit matrimonio con la hija del. conde de Flandes,
heredo este condado y se encontro, en 1384, en la cima de su po-
derio . Cuando murio, heredaria e1 condado su hijo menor, Juan
Sin Miedo . El Brabante y el Limburgo fueron prometidos por
la duquesa de este pals a Felipe, y corresponderian a su muer-
te a su Segundo ,hijo, Antonio, perdiendolos asi el imperio ale-
man . Sin embargo, era mas dificil apoderarse de Holanda y
de Lelanda . Jacqueline de Baviera luchaba desde 1417 por la
sucesi6n de sit padre. Princesa heredera de Francia, casada con
Juan TN7 de Brabante, tuvo que enfrentarse con el emperador
de Alerriania, quien temia que tambien Holanda escapara de
sits manos. Esta dramatica lucha terming por el beso de Delft ;
en 1428, en el que Felipe el Bueno fue reconocido como regen-
te . I.a concentration borgoriona se 'habia realizado, azinque pro-
visionalmente . Comprendia toda B61gica, con la exception del
principado de Lieja, e'. gran ducado de Luxemburgo, Holanda
y Zelanda con todas sits dependencias y una gran parte del
noroeste de Francia.

1-;1 tratado de Arras de 14335 desligo a Felipe personalmei-
te del homenaje a la corona francesa . Cuando e1 obispado de
Utrecht quedo vacante, Felipe el Bueno consiguib del Papa el
nombramiento de sit hijo David . La anexion de Gueldres fue
mas dificil ; .--,in embargo, despues de la muerte del viejo duque
Arnoldo, Carlos el Temerario conquisto Nimega en 1467 y se
hizo reconocer corno duque (le Gueldres en 1473, sin conseguir
por ello la conquista de Frisia .

.Despues de la dramatica muerte del Temerario, el gobier-
no centralizador se derrumbo, aunque provisionalmente . Utrecht
se levanto contra David de Borgona, v en Gueldres renacio la
esperanza de la libera .cion . El Grand .Privilege, conseguido en

1477 de la joven hija del Temerario, consolido la autonomia
provincial de todos los raises borgonones, pero no pudo ser
sostenido por sits sucesore .s . El matrimonio de Maria de Bor-
gona con el archiduque de Habsburgo, Maximiliano de Aus-
tria, en 1477, inaugur6 la nueva politica . F_1 estado borgonon
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llego a ser por este hecho una parte integrante de la monar-
quia europea, que entonces tenia su capital en Viena, mas tarde
en "Toledo, Madrid, y luego otra vez en aquella. La ausencia
de una dinastia nacional en nuestro pais fue una de las causas
de la gran revoluc16n del siglo XVI .

Maximiliano supo bien, durante su regencia, someter el du-
cado, pero Carlos de Gueldres, apoyado por un importante par-
tido, cos~)e :izo la famosa guerra de Gueldres, que. a.menazo du-
rante mas de inedio siglo la potencia borgonona en Gueldres,
Utrecht v Frisia.

La hotencia habsburguesa tomo una extension exorbitante
cuando el hijo de Maria, Felipe el Hermoso, contrajo matrimo-
nio con Juana de Aragon y de Castilla en 1496 . Su hijo, Car-
los V, nacido en 1500, subio al trono en 1515, suced16 a su
abuelo materno en Espana en 1516, recibio de su abuelo pa-
terno la bereicia austriaca y fue coronado emperador aleman en
i5ig . El final de la resistencia contra tal potencia era solo cues-
ti6n de tieinpo .

Una campana contra Frisia, cedida en 1515 por Georges

de Saxe a Carlos V, expulso en 1523 a los invasores de Guel-
dres y puso fin a la libertad frisona . Cinco arios mas tarde, el
obispo de Utrecht, amenazado por ]as exigencias de Gueldres,

cedio, bajo reserva, su poder temporal a Carlos V. En el mis-

rno ano este fue reconocido, sin resistencia, por el Overijssel .
Drente, que habia pasado en 1522 de Utrecht a Carlos de Guel-

dres, fue cedido por este ultimo en el ano 1 536 al emperador

Carlos . Dos anos despues, Groningia y los Ommelanden reco-
nocieron por un tratado la misma soberania . Como bajo Maxi-

hano la resistencia fue m6as fuerte en Gueldres, pero en 1543,
el emperador vencio al duque. Por primera vez en la historia,
]as diecisiete provincias se reunieron asi bajo el poder de un
soberano comun .

Ni Felipe el Bueno ni sus sucesores fundaron jamas una mo-

narquia centralizada, al estilo de la francesa o espanola . Fueron

duques de Brabante, Limburgo, Luxemburgo, Gueldres, condes

de Flandes, de Hainaut, Namur, Holanda, Artois, Zelanda, pero

n-unca soberanos de un territorio unificado. Por encima de ]as
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formas de estado que encontraron en nuestras regiones, los du-
ques de Borgofia supieron crear una organizacion administra-
tiva general que unifico la diversidad en un todo bien organi-
zado . Los legistas borgofiones que le sirvieron de funcionarios
tienen bien merecida su gloria . A !a cabeza del gobierno se en-
contraba el soberano, que residia al principio en Brujas, en
Malinas o en Bruselas, y que mas tarde se hizo representar alli .

31 . Al igual que los reyes de Francia, los duques de Bor-
gona se rodearon de un cuerpo central de funcionarios amovi-
bles reclutado entre los pequenos nobles y los burgueses «cul-
tos» v presidido por el canciller de Borgona . Este cuerpo no
posefa un personal fijo ni tenia domicilio determinado ni se
reunia regularmente . En 1446, Felipe el Bueno decidio que este
Gran Consejo ambulante conoceria de todos los asuntos reser-
vados al duque-los casos reales-, los concernientes a sus de-
rechos y a -sus dominios, los litigios existentes entre los paises
sometidos a su soberania y los relativos a los tratados de paz
concluidos con los estados vecinos. En 1454 Felipe el Bueno
organizo, dentro del Gran Consejo, una seccion encargada de
los probleinas juridicos, aunque esto no se exteriorizo . Los con-
sejeros eran en su mayoria de origen borgon6n o picardos .

El caracter ambulante no respondia a ]as intenciones del
principe . Por esta razon, Carlos el Temerario decidio, por un
edicto promulgado en Thionville en 1474, buscar una sede fija,
siguiendo en esto e1_ ejemplo de los grandes paises vecinos Z' .
Primero fue Arras, y mas tarde el Temerario opto por Malinas.
El Gran Consejo, 1lamado en este momento Parlamento y or-
ganizado segun el modelo del de Paris, era el Tribunal de Ape-
lacidn de todos los paises bajos borgoneses . I-a creacion de
este Parlamento como Corte Suprema de Justicia, fue conside-
rado por Luis XI como un crimen de lesa majestad, y pot
muchos de sus subditos como una manifestacion de despotis-
mo ducal . Cuando la idea monarquica se derrumbo, con mo-
tivo de la catastrofe de Nancy, el Grand Privilege, eonseguido

21 . Or. L. . Ta . Mnes : Le Grand Conseil et le Partement d Madrnes.
Bruselas 1949 ; L.. Tii. MAEs et W. GODENNE : lconographie des Membres
du Grand Conseil de Afalines . Bruselas 195r .
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de la joven Maria de Borgona, proclamo la abolicion del Par-

lamento. Esta creo de nuevo un Gran Consejo ambulante, cu-

yos miembros, en su mayor parte, fueron elegidos entre los del

antiguo Z "is.
Este Consejo reclbio progresivamente, con su competencia

judicial, la competencia po!itica . Para obtener una tnejor re-
particion del trabajo, el Consejo estaba dividido en dos sec-
clones : el Consejo Privado y el Gran Consejo, que heredo la
competencia del Parlamento.

En i coq. Felipe el Hermoso habia sacado, por una orde-
nanza firinada en Bruselas, la conclusion logica y juridica de
esta situacioii de hecho . Separo el Consejo Judicial del Consejo
Politico Ambulajite, y domiciiio el primero, otra vez, en 'N4a-
linas, Ilamandole Gran Conselo . Carlos V le dio una nueva ins-
truccion y le sometio igual-mente a !a jurisdiction de los altos
funcionarios y otros asuntos . Debemos resaltar que el Gran Con-
sejo no volvio a ser el Tribunal de Apelacion de todos los
estados borgoneses : Borgona poseia en Dijon, a la vez que su
reducido Consejo, su propio Gran Consejo ; Flandes dependia
hasta 1528 de la jurisdiction del Parlamento de Paris, y con-
tra Jas scntencias de los Consejos Soberanos de Brabante y de
Hainaut no existia ninguna oosibilidad de apelacion . De Jas
provincial septentrionales solo Holanda v Lelanda reconocieron
su poder .

32. Igualmente, y siguiendo el ejemplo de los reyes de
Francia, fueron creados Tribunales de Cuentas, que tenian la
administracion y el control de los medios financieros . Esta par-
te de la administration fue regulada por localidades . Como los
condes de Flandes en Lille, los duques de Brabante v de T_im-
burgo tenian sus Tribunales de Cuentas en Bruselas v los con-
des de JTolanda v de 7elanda en La Hava . Reuniendolos en
nn Tribunal tinico, Felipe el Hermoso demostro su tendencia
centralizadora igualmente en este campo .

21 his. / . tirE :Ncees : Compositicrr procedure et actinite judfciairc drs

Grand Conseil de Marte de Bougogne pendant lcs tro's prcmi~res mmecs d:-
son. rxstercc (furrier 1.177-fevrier 14£30) . Bull . Commission Royale d'Histoi-
re . t . U\. 1945 . P:i~; . t-5t .
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33 . En las demas comarcas, salvo el Brabante, el duque
estaba representado por un gobernador . Los antiguos consejos
personales de gobierno fueron reemp-lazados progresivamente
por consejos o cortes-los consejos soberanos del Brabante, de
Hainaut, los consejos de Flandes, de Holanda, de Zelanda, de
Luxemburgo, de Namur, de Gueldres-con una competencia
no dividida as principio, de aconsejar tanto administrativa
como jurisdiccionalmente. Su poder administrativo consistia
principalmente en el nombramiento de los auditores y otros fun-
cionarios, en la convocatoria con el gobernador de ]as reunio-
nes de los estados, en la promulgacion de los edictos generales
emanados del poder central . A la larga esta competencia fue
eclipsada por el poder judicial . Las colecciones de jurispru-
dencia formadas por el Gran Consejo v otros consejos sobe-
ranos, debidas a cierto; conseJeros autores de colecciones de
jurisprudencia, como GRYSPERRE, CHRTSTYNEn, Du LAURY, el
espairol COLOMA, SMCKAIA\'s, WIJNANTS, PINAULT v otros,
son una fuente importante de la historia del derecho . .

34. En 1526, Carlos V pudo deshacer, por el tratado de
Madrid, los lazos que unian a Flandes y Artois con la corona
de Francia. Por el tratado de Augsburgo, en 1,48, los Paises
Bajos fucron reunidos con el Franco Condado y el Clharolais,

en un «kreitz>> borgoron, dependiente del Sacro Imperio ; estos
lazos con el Imperio no fuero nunca demasiado fuertes. En

I S49 la Pragrndtica Sanci6n regulaba, de acuerdo con los esta-

dos de nuestros diferentes paises, la sucesion del poder so-

berano .

35 . Carlos V, el primero de los reyes comunes a Espana y

a nuestros paises, hijo de los Paises Bajos por su nacimiento y
educac16n, puede haber respetado exactamente, como sus prede-

cesores, las instituciones nacionales ; esto no le lmpldi6, en ab-

soluto, centralizar en gran inanera el poder soberano .

Instituyo en primer lugar, en 1531, un Gobierno General

en el pals, que ejercia el poder tanto durante su presencia como

ell sus ausencias. En este mismo ano separo el antiguo Consejo
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en tres Consejos colaterales, que debian asistir al Gobernador
general, v que subsistieron hasta la Revolucion francesa .

El Consejo de Estado, compuesto por las mas notables per-
sonalidades del pais, formaba un organismo asesor en las prin-
cipales medidas de gobierno ; es decir, las relaciones exterio-
res, la paz _v la guerra, la defensa, el nombramiento de altos
funcionarios v en todas aquellas materias de la competencia
del. Gobernador general . Este, sin embargo, no estaba obligado
a seguir la opinion del Consejo.

El Consejo Privado, compuesto por reputados juristas, te-
nia el control de la justicia v de la policia . Decidia los coil-
flictos de administracion _v redactaba los «placcardsrn y las or-
denanzas .

El Consejo de las Finanzas, finalmente, cornpuesto de nd-
bles y funcionarios subalternos, se ocupaba de ]as finanzas del
Estado ' v del control de los tres antiguos Tribunales de
Cuentas .

36 . Citemos entre los mas importantes juristas de renom=

bre europeo de este periodo, autores de trabajos juridicos pc-

netrantes, los zelandeses NICOLAS EVERARDI y PIERRE PECKiUS,

los frisones VIGLIUS y HOPPERUS, los brabanzones MUDAEUS

v \VESEMBECIUS y los belgo-espaiioles ANTONIO PEREZ v BA :L .,-
'I'ASAR DE AYALA, precursor de GROC10 v genio poco conocido,

que el profesor FRAGA 1RIBARNE ha puesto nuevamente en el lu-

gar que le correspondia =- .

37 . Los privilegios de este periodo estaban influidos, cada
vez rnas, por tin caracter de restricciones constitucionales del
poder soberano . '

Entre los mas importantes, citaremos : la Joyeuse Entree de
Antonio de Brabante, en i4o6, donde encontramos la estipula-
cion de que para ser fttncionario hace falta ser hijo legitimo ;
la Carta de Jrurn de Boviera de 1424, en la que se exige ser
holandes para el desempeno de cargos en Holanda ; la Toveuse
Entree de Felipe de .St . Pol de 1427, en Brabante, creando un

22 . MA\UF.L 1'RAGA IRIBAR\F: .' Raltasar de Ayala., 1548-1384 (sRevlsta

'Espanola de Derecho internacional,, . vol .' r . 1948 . gags' 125=r4r) :
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Consejo y un Tribunal de Cuentas ; el Privilegiunt de non evo-

cando de Felipe el Bueno de 1452, prohibiendo la avocacion

judicial de los sdbditos holandeses y zelandeses fuera de ]as
fronteras de estas regiones, excepto en los casos reales . Y, por
ultimo, la loyettse Enlree de Carlos el 7~emerario de 1467, el
Grand Privilege de 1477, el Serinen/ de Maxirndiarro en este
mismo ano, el Privilege ate 111aximiliano concedido en 148o a
Holanda y a Zelanda, el Serment de Felipe el Hermoso de 149.1,
el «homenaie» de Margarita de Austria comp gobernadora
de 1507, la confir-macion por Maximiliano de la Bulle d'Or
de 1349 (hecha en 1512), la loreuse En.!rpe de Carlos en 1515
en el Brabante, Limburgo y los paises de mas allAA d°1 Mosa,
el Tralado de 115,2¢ entre Carlos V y Frisia y la confirmacion
de la Bulle d'Or por el Emperador en t 530.

38. Los soberanos habsburgueses hicieron macho por unifi-

car la legislaci6n . En las Dietas de Augsburgo y de Ratisbo-

na de 1532, Carlos V promulgo un nuevo codigo de derecho

erriminal, llamado Die Peinliche Gerichtsordntcng, o Carolina

(1533), que no estuvo en vigor mas que en el principado de
Lieja . Bajo el duque de Alba, que a nuestros ojos fue tin le-
gislador may importante, fueron prornulgadas, seguramente re-
dactadas por el eminente jurista fris6n VIGIAUS, ]as Ordenon-
sas Criminales de 1570, de las cuales la primera, la Ordenanra

para la justicia criminal, fue un codigo de derecho penal, y

la segunda, la Ordenanza sobre el Estilo del procedimiento,
formo un verdadero codigo de procedimiento penal . Los aiito-
res que sirvieron de base a esta legislacion fucron la Praxis re-

runt criininaliunt, de jOSSE DE DAMHOUDERE, aparecida en

I 5 54, _v basada en el manuscrito de FFI .TPE WIELAN'1', redacta-

do en 1516, y el T-antrechl de Averissel, de AVrNHOT, publicado
en 1-559 . Estas ordenanzas significaron un notable nrogreso en
comparacion con el regimen arbitrario existente con anteriori-

dad a ellas .

39 . Otro metodo fue seguido en to concerniente a la legis-

Jacion civil . en 1531 Carlos V decidio la redaction de ]as cos-

tumbres . Los gobiernos del pals, ciudades y villas debian re-

dactar el derecho consuetudinario v enviar al gobierno centralr
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el cuaderno primitivo, dentro de un plazo de seis meses, con
et fin de ser homologados . Esta medida fue considerada come,
contraria a los privilegios y encontro una cierta oposicion por

todas partes. Carlos V y Felipe II debieron invitar numerosas
veces a las autoridades inferiores a cumplir esta orden. Entre
todas las comarcas del norte, solo la de Ravestein, fue redac-
tada en esta epoca. Sin embargo, no entraba en ]as intenciones
de los soberanos imponer un derecho extranjero, sine, que que-
rian crear un derecho general, basado sobre las diversas cos-
turnbres . .L .a codificacion se bacia dificilmente ; pero desde un
edicto del duque de Alba, en 1569, que amenazo con derogar
toclas las costurnbres no redactadas en un plazo de tres meses,
unas cincuenta lo-fueron y se enviaron al gobierno central . En-
tre ellas se encuentran ]as de Holanda del sur, Rijnland, Ams-
terdam, 1_a Haya, Utnxht, el condado de Zutphen, Nimega v
del Ovcrlcwartier de Gueldres . Este movimiento de redaccion
y 'de homologacion fue seguido durante el siglo tivit, en B61gi-
ca, bajo los archiduques Alberto e Isabel, v inns tarde bajo los
gobernadores espanoles, al igual que en las Provincias Unidas .

Asi, nos encontramos al menos con seiscientas noventa v
una costumbres diferentes redactadas en f 5oo \1 175o en las
diecisiete provincia- de los Paises Bajos . Ciento quince ('
ellas conocieron una nueva redacc16n ; veintiseis sufrieron una
tercera e incluso mas, tal comp la de Amberes (cuatro redac-
ciones) y ]as de St . Omer (Seis redacciones) . Hubo tin total,
por to menos, de ochocientas treinta v do-, redacciones de cos-
tumbres . De Ias seiscientas noventa y una costumbres diferen-
tes, seiscientas cuarenta v una (o sea tin 93 por too) fueron
redactadas en e1 siglo NVI ; cuatrocientas setenta y dos son an-
teriores a las instrucciones del duque de Alba de 109.

La lista de costumbres homologadas es muv diferente de la
lista de ]as redactadas . Hubo en total noventa v seis homolo-
gaciones, numero pequeno en rclacion con las setecientas ii ocho-
cientas redacciones . La homologacion fue principalmente la obra
de la primera mitad del siglo NVIi, asi come, la coclificacion to
fue del siglo xVI -°' .

Entre los principales comentarista ; de costUITIbres, citare-

z3 . Cfr . I . Giusssn : l .es phases de la rodifiradion ef de f'homolo-
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mos a PAUL CHRISTIANEUS sobre las de Mallnas, LAUREYNS

VAN DEN HAKE sobre las de Flandes, CHARLES DE MEAN sobre

el derecho de Licja, ANTOON KNOI3BAERT sobre la costumbre

de Gante y J . B . CHRISTYN sobre la de Bruselas .

¢o . Los unificadores del derecho sacaron mas fruto de las
ordenanzas v de los placcards . El Gobierno espahol publico
miles de _placcards : solo vara el ducado de Brabante unos
trescientos aproximadamente, que fueron conocidos desde Car-
los V hasta la revolucion contra Felipe I.1 . La iinportancia de
las- ordenanras habia progresado macho durance los periodos
borgonon y espanol . 1.-a forma razonada, a veces polemica, de
nurnerosos placcards, hate pensar nias bien en las c(capitula-
ria)) carolingias. Igualmente ]as recuerdan el aumento, cada vez
rnas imhortante, de la intromision del Estado .

Debernos sefialar que los placcards eran dados, en princi-
pio, para las distinta ., partes de. !a monarquia : Flandes, Lu-
xemburgo, Brabante, Holanda, Zelanda, Gueldres, aunque al-
gunos de ellos fueron pronnilgados con el mismo contenido para
distintas, comarcas . Los soberanos borgoneses y espanoles del
siglo XVI no consiguieron jamis crear una unidad legislativa
completa .

El problema religioso atralo pronto la atencion de los so-

beranos . Ya Felipe c1 Bueno limito la adquisicion do bienes in-

muebles a <<ntanos niucrtasn, v sits sucesores mostraron siempre

cuidado con los peligros de la amortization . Estaba prohibido

predicar indttlgencias o c'ecttt ;ir ]as bulas papales sin el con-

serdtimiento del soberano . Se juzgo nece---ario varias veces deli-

mitar los terrenos entre ]as jurisdicciones temporales v eclesias-

ticas, con la probibicion de comparecer libremente con asuntos

temporalcs ante los tribunales eclesiisticos . Estaba prohibido a

6stos attmentar la perception del diezmo, aunque por otra parte

se reconocia la. eficaz ayuda prestada por la Tglesia al Estado .

La blasfemia era castigada, igual que estaba regulada la ce-

lebracion del dorningo y la observancia de la cuaresma . La he-

gattou des couturnes daps les YVII Provinces des Pays-Bas (aRevue d'His-
toire du Droit)), t . \VIII, fast . t, gags . 3(-37 . y fast . 2-3, pigs . 23~2q() .
Groningue (Bruselas), rqjo) . -
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rejia estaba reprimida con eficaces medidas, y la repercusion
del levantamiento de los iconoclastas la encontrarnos en dife-
rentes placcards. Con las listas de libros prohibidos se encuen-
tran las prohibiciones . generales de -imPrimirlos, venderlos . y
propagarlos sin el permiso del Emperador . La ayuda a los ecle-
siasticos apostatas no estaba perrnitida . Una ayuda eficaz es-
taba prevista para el cumplinriento de las decisiones del Con-
cilio de Trento .

La organizacion del Estado v los deberes de los funciona-
rios estaban estipulados en los olaccards. En ellos se puede en-
contrar la instalacion v las instrucciones de los altos colegios
y tribunales . La reglamentacion de la moneda y de las finan-
zas exigio un gran ndmero de placcards . El alriiiraritazgo es-
taba regulado explicitamente . Pero todavia el sistema feudal
exigia un cuinulo de instrucciones. Un cuidado especial parece
haber sido necesario para organizar el \Notariado y para regla-
mentar la profesion de los abogados, procuradores, alguaciles
y de sus pasantes . El placcard de 1531 trata, ampliamente de
ello .

Los bastardos y los extranjeros no podian asumir ninguna
clase de funcion . Los privilegios de las ciudades fueron prote-
gidos . La prohibicion de enrolarse en ejercitbs extranjeros fue
repetida frecuentemente . Tambien estaba prohibido celebrar re-
uniones publican o privadas sin el consentimiento de la autori-
dad, y se tomaron medidas contra el duelo . La vigilancia de
las costas v (i° los rios estaba regulada v la construccion de
diques, protegida .y fomentada .

Las medidas sociales eran numerosas v proyectan una cruda
luz sobre la. sociedad de aquel tiempo . La mendicidad v el v4-
gabundeo eran ]as. plagas mias temidas, y por esta raz6n
estaba prohibido alojar v dar comida a los vagabundos man
de una noche . Los placcards contra esta plaga eran repetidos
periodicamenle . Otros placcards estaban diri:idos contra los ju-
dios, los paganos v los egipcios, los echadores de la buenaven-
tura v los llamados profetas .

Se ocupaban de la asistencia pdblica v del cuidado de los
enfermos . La. embriaguez en las tabernas v las loterias estabap
severamente castigadas . El alza ilicit3 ale los precios estaba
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prohibida, el lujo limitado y los usureros y los bancos de pres-
tamo estaban sujetos a severas medidas.

La Gaza, la economia forestal y la industria de criar y ven-
der pajaros estaban reguladas . El correo estaba organizado y
los reglamentos corporativos fueron promulgados . El principio
del ano era fijado para todos los Paises 13ajos en el i .° de
enero, derogando asi diversas costumbres .

Los principales placcards estaban consagrados a la justicia .
Los placcards de la policia castigaban, sobre todo, la bancarro-
ta y la embriaguez habitual . \rumerosas instituciones de dere-
cho civil fueron reguladas. Asi los contratos de niatrimonio de
comerciantes, las liberalidades hechas por los menores, el inte-
res, la usura y !os matrimonios clandestirlos . .

El derecho de gracia, de perdon y la reinision de las penal
fue reglamentado diversas veces por las autoriclades subalternas.
Estas remisiones debian ser confirmadas y no podian ser con-
cedidas antes de que ]as partes se hubieran reconciliado .

L.a representacion fue introducida en el derecho sucesorio
de I_imburgo, en el pail de \Vaes, Gueldres y Utrecht .

Los placcards reglamentaron las cartas de legitimacioii de
los lhijos naturales, la aceptacion de herencias a beneficio de
inventario, el derecho de acrecer _v de plantacion, de delimita-
cion, el rembolso de rentas fijas, ]as consecuencias del contrato
de arrendamiento, del contrato de trabalo, de la fianza v de
la hipoteca, el pago de las rental, el retracto y el deposito de
stunas consignadas.

Pero los placcards comerciales fueron los mas numerosos.
Contenian estipulaciones relativas al pago de las letras de carn-
bio y otros documentos comerciales y el procedimiento ad rein ;
la reglamentacion de ios seguros, el pago diferido y el acuerdo
de acreedores . Una situacion analoga al moderno derecho de
quiebras fue creada por la adquisicion de (dettres de cession))
en caso de insdlvencia . Finalmente, el derecho maritimo se
inicia por tin cierto numero dt placcards ; uno de r 544 regu-
laba la navegacion, el equipo y el armamento de los navios,
la arribada forzosa, el flete, el prestaino a la gruesa, la venta
del cargamento v el seguro . Otro de i s 5 i se ocupaba de las
cartas marinas, de la trioulacion, dL la responsabilidad por la
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carga, la averia y el abordaje . El Edi! Perpetuel sur la Navi-

gation de 1563 formaba un codigo maritimo completo dividido
en siete titulos . La prohibition provisional 'sobre los seguros ma-
ritimos fue levantada rapidamente y reemplazada por un regla-
mento general de seguros y por una reglamentac16n de los con-
tratos de esta clase. Se encuentran tambien placcards relativos
a los naufragios y a los restos de este . Al tratar del derecho
maritlmo llama la atencion, al lado de la redaction privada
conocida, los Jugenrews de Damme, sobre la importancia de
la Ordenanza Espaitola de 1569 del consulado de Brujas, la
que, con la ordenanza del duque de Alba de 1571, son actual-
mente la principal base de nuestro conocimiento del derecho
maritirno de Amberes en el siglo "1vi y una de las mas impor-
tantes para el estudio de este mismo derecho durante toda la
epoca moderna . Podemos decir, asimisino, que el derecho ma-
ritimo de Amberes, nacido poco a poco de la costumbre y-de
la practica diaria de los negocios, toms una forma fija y codi-
ficada en parte bajo la influencia del pensamiento juridico es-
panol, tal como este se expresa en la ordenanza consular de
i 56c) y' en la gubernamental de f 571 . F_1 derecho maritimo de
Amberes se extendi-i fuera de los Paises Bajos. Existe una di-
fusion del pensamiento juridico espanol del siglo ~-cvi que no
es apcnas conocida y cuyas modalidades deben ser precisadas .
Por otra parte, esta ordenanza es igualmente interesante para
el estudio de la tecnica del comercio de los mercados espanoles
de los Paises Bajos con las colonial de America . Convendria
coinparar esta ordenanza con la leiZislacion espanola, especial-
mente con la ordenanza de Burgos de 1538 y con la pr£ctica de
Sevilla 24 .

41 . Conic, eonsecuencia de la institution de la Consulta, la
organization de nuevos obispados y el levantamiento de los ico-
noclastas, el duque de Alba instauro en 1567 el Tribunal de los
Tumultos, cuyos miembros no tenian instrucciones escritas .

24 . Cfr. Ch . VER[AYDEN : Code d'assurauces maritinces selon la coa-

tunce d'Aiivcrs, promulguee par le consulal espagnol de Brugcs en 1569

("Bul. de la Conun. Royale des Anc. Lois et Ordonnatices", t. XVI, fa,;-

ciculo T . t949 . Pigs . 38-142)
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Despues que Guillermo de Orange fue condenado a muerte por
tralc16n, la guerra abierta comenzo contra el rey Felipe 11 . Fue
anunciada por la proclamation del principe de Orange, en la
cual expuso sus principios, en especial que los privilegios y la
autonornia de los diferentes paises debia ser restaurada, que la
libertad de conciencia debia existir y que la revolucidn comen-
zaba no contra el legitimo soberano, sino contra el duque de
Alba v sus funcionarios .

Despues de la toma de Briel en 1572, Holanda y Zelanda
se liberaron del poder de su gobernador y reconocieron a Gui-
Ilei mo de Orange como representante del legitimo soberano .

Una tentativa de llegar, por la Pacificafion de Gante, en
1576, a una union general de todas las regiones de los Paises
Bajos, fracaso por los antagonismos religiosos . . En su lugar se
formaron, en "579, la Uni6n de A.-rds de las regiones valonas y
meridionales y la Union de Utrecht de Holanda, Zelanda,
Utrecht v las Ommelanden, Gueldres, Frisia, Overijssel, Dren-
te, Malinas, Flandes y' e1 Brabante, con Amberes por capital .
Despues que el principe de Orange fu6 proscrito por Felipe II,
los Estados Generales renegaron del rev en La Haya en 1581 .
Asi fue roto el lazo con la monarquia. '.Despues que varias ten-
tativas para encontrar tin nuevo soberano fracasaxon, ]as pro-
vincias del norte se agruparon en- 1 588 en la Republica de las
Provincias Umdas, en la coal la soberania fue asutnida por los
Estados de los diferentes paises . La Union de Utrecht fiie con-
siderada como la constituci6n del nuevo estado y permanec16
en vigor hasta 1795 .

42 . Desde la toma de Amberes por Farnesio en i 585, los
Paises Bajos espanoles comprendian diez provincias : cuatro
ducados (Brabante, Limburgo, Luxemburgo y Gueldres, este
ultimo reducido al distrito de Roermond), cuatro condados
(Flandes, Artois, Hainaut v Namur) y dos senorios (Malinas
y Tournai). .

43 . En este momento los grandes problemas de la historia
del derecho de nuestro pals habian encontrado su solucibn ; es
decir, la organizac16n de las comunas, la recepci6n del derecho
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romano, la consolidacion del poder del soberano, la centraliza-
cion de las instituciones, la forniacion de los parlamentos y de
los tribunales de justicia, la redacc16n y la homologac16n de
las costumbres y la promulgac16n cle las grandes ordenanzas
criminales v maritimas .

44 . La Belgica del siglo XVII-nuestro siglo espanoi-guar-
do las'mismas instituciones centrales, pero fuertetneilte hispa-
nizadas : el Consejo de Estado, el Consejo Privado, el Consejo .
de las Finanzas y el Gran Consejo de Malinas. Belgica, mas
que nunca en su historia, Ilego a ser tin esiabon en la rolitica
international de los I-Iabsburgos, cuya capital se encontraba en
Madrid .

45 . Los archiduques Alberto e Isabel recibieron al final del
siglo NVI importantes prerrogativas : el derecho de acunar mo-
neda, dictar leyes, hater justicia en sit propio nombre y el de-
recho de recibir a los embajadores . En 1611 reunieron en Bru-
selas una comision de magistrados y jurisconsultos para hater
tin trabajo de conjunto sobre las instituciones juridicas del
pail y preparar una reforma civil v criminal . Si esta obra, por
raz6n de sus vastas proporciones, no pudo terminarse, produjo,
sin embargo, el Edit Perpetnel de 1611, uno de los monumen-
tos mas importantes de nuetra legislation edictal, el primer co-
digc, de derecho belga .

Tras la muerte de Su esposo, Isabel s .° vio obligada, en 1633,

a reunir los Estados Generales, olvidados clesde-hacia treinta

y dos anos . La opinion publica, dirigida por el arrobisFo de

Malinas, JACQUES BOONEN, reclarno el retorno a los privilegios

territoriales, la defensa del pail por sus habitantes, su adminis-

tracion por los Estado-s y l:or un cuerpo de funcionarios indi-

genas, y el libre empleo de las lenguas nacionales . Disueltos

en 1634, estos Estados Generales no ftieron convocados mas

hasty la revolution brabanzona de 1789 .

46 . El siglo NVII fue favorable a los estudios juridicos . Ci-

taremos en las Provincias linidas los nombres de GROCIO, SI-

MON VAN I_EEUWEN, NEOSTADIUS y MATTHAEUS ; en los Paises
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Ba)os espanoles los de NICOLAS .BURGUNDUS, PIERRE GUDEI.I-

NUS, los CHRISTYN, PAUL CHRISTINAEUS, PIERRE ROOSE, ZY-

PAE.Us, ANSELMO, VAN TULDEN y PIERRE STOCKMANS, miem-
bro del Consejo Privado, que combatio las pretensiones que
Luis XIV, entonces en el apogeo de su poderio, hacia valer
sobre los Paises Bajos invocando el derecho de devolucion, y
que sostuvo la causa de la independencia del Estado contra la
Curia romana v los jesuitas . '

47. Este periodo de gran devoc16n y de resplandor juri-
dico fue ensombrecido por una atroz persecuc16n de los hedhi-
ceros . En aquellos tiempos de ignorancia de los hechos psiqui-
cos, todo demente, histerico, alucinado o simplemente neuro-
pata eran considerados posesos o hechizados . Los espiritus mas
ilustrados estaban obsesionados por los horribles c(relatos de
agudarres)> _v de magia que describia, con una sangre fria im-
perturbable, el padre jesuita MARTIN DEL Rio, en su obra Dis-
guisitiones magica.r, aparecida en 1593, y de la que se hicieron
varias reimpresiones . Conforme a las reglas dc este libro, los
magistrados torturaban a centenares de desgraciados, les arran-
caban ]as confesiones mas asombrosas y, por ultimo, los con-
denaban a muerte . Millares de mujeres, de muchachas v de
octogenarios fueron quemados vivos . Solainente en la segunda
mitad del s1glo wII fuc cuando, por la influencia del Cautio
Cri;rainalis, del jesuita aleman VON SPEE, v d2 ]a obra del ho-
landes 13ALTHASAR PrKKER, esta represion brutal empezo a
humanizarse.

48 . Los reyes Felipe Ill, Felipe 1V y Carlos 11 nunca vinie-
ron a nuestras provincias . Como gobernadores generales nos en-
viaban a Grandes de Espana . En los mornentos criticos buscaron
principes del mas alto rango y de gran merito, pero cuya mi-
sion venia entorpecida por Bran cantidad de instrucciones se-
cretas, y finalmente los reemplazaron por un discreto alto con-
trolador, el Secretario de Estado y de la Guerra .

Espana respeto, grosso modo, los privilegios existentes .
Quitandole a la nobleza del pais la posibilidad de actuar, re-
duciendo a casi nada la influencia del Conselo de Estado y
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de los gobernadores de las provincias, dejo una cierta auto-
ridad a los Consejos Privados y de Finanzas, donde los belga5
tenian una situation preponderante . Los Estados provinciales
conservaron el derecho de votar los subsidios anuales y el pri-
'vilegio de hater recomendaciones al soberano ; talribien fueron
encargados de las funciones administrativas . De una manera
general se mantuvo la norma de nombrar gentes del pais para
las funciones comunales y provinciales .

Sin embargo, comenzo una labor discreta, pero tenaz de his-
panizacion . El -Consejo de Flandes en Madrid no defendia siem-
pre los derechos de los b°lgas . Invocando el caracter exceptio-
nal de las circunstancia, los reyes encargaron de la mayor par-
te del trabajo administrativo a juntas y comisiones provisionales
cornpuestas, principalmente, por espanoles .

Los reyes de Espana tuvieron, a pesar de todo, la suerte
de conservar la fidelidad de los pueblos. Cuando los catalanes
y los portugueses se sublevaron en 1640, y el pescador Masanie-
llo se puso a la cabeza de los revolucionarios napolitanos en

1647, los belgas se negaron obstinadamente a unir su suerte . .
a la de aquellos pueblos vecinos o hacerse independientes por
medio de una ruptura con Espafia . En resumidas cuentas, los
belgas se acomodaron bastante bien al regimen establecido . Es- ,
papa y Belgica estaban siempre de acuerdo (esur le faict de la
religion)) ; ellas rivalizaban en cuanto a celo catolico . Hagamos
notar, asimismo, que los belgas eran muy sensibles a las ccma-
neras dulces y graciosa:s», y se sentian halagados cuartdo los
reyes seiralaban a nuestras provincias como ((el apoyo v segu-
ridad de la monarquia)), o las ponian, en caso de extrerno pe-
ligro, bajo la protection de San Jose .

49 . Todavia existian en el siglo YvIti dos campos de la his-

toria del Derecho que continuaban evolucionando. Uno de ellos

el problema de ]as relaciones entre el soberano y -,us subditos :_

Este problema fue estudiado por los filosofos franceses, princi-
palmente por ROUSSEAU en su Contrato social, y por MONTES-
QUIEU en su Esprit des Lois, que tuvieron una gran influencia
en' Be1gica durante .el periodo austriaco.

La Emperatriz Maria Teresa aspiraba- a la . unidad admi-
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nistrativa . Extendio e1 poder administrativo .de los Estados,
provinciales y prolongo su accion por el mecanismo de las Di-
putaciones permanentes . Ella hizo vigilar por las autoridades
comunales la existencia y funcionamiento de los registros parro-
quiales de nacimierntos y defunciones.

El Emperador Jose II era el tipo del despota ilustrado .
Concediendo una virtud soberana al poder de la razon, apoyaba
todos sus planes de reforma en principios abstractos y despre-
ciaba las tradiciones regionales al igual que los recuerdos his-
tbricos . Hizo accesible a los no catolicos los empleos publicos,
los grados academicos, los derechos de ciudadania y los cor-
porativos . Proclamo la libertad de celebrar matrimonios entre
catolicos y protestantes. Habiendo quitado al clero el cuidado
de los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios v de-
funciones, declaro el matrimonio contrato civil .

Jose II, espiritu muy centralizador, reemplazo los tres con-
sejos o colaterales por un consejo general de los Paises Bajos.
Las Diputaciones permanentes de los Estados provinciales fue-
ron suprimidas . Nuestro pais, mosaico compuesto por la ac-
cion paciente de la historia, fue brutalmente dividido en nueve
circulos, dirigidos por intendentes, y subdivididos en, distritos
bajo 1-a autoridad de comisarios de intendencia.

No debemos olvidar de citar en el siglo xviII al ilustre ro-
manibta holandk JEAN VOET, ni el Codigo militar del auditor-
general PIERRE DE CLERIN, iii al canonista ZEGER-BERNARD VAN
ESPEN,-Ia mayor figura . de la Facultad de Derecho de Lovaina
en este siglo ; su Derecko erksitistico tuvo una considerable auto-
ridad . Y tambien al holandes CORNEILLE VON BYNKERSHOECK .

El segundo problema es el de la organizacion judicial del
derecho criminal de la tortura y de las prisiones .

Hacia finales del siglo xv1Ii la justicia criminal, rutinaria y
cruel que-condenaban al poste, a la flagelacion, a la rueda, a
la pira, a la horca, a la decapitacion, al descuartizamiento y al
enterramiento vivo estaba todavia regida por ]as leyes de Car-
los V y Felipe II . Rio se habia tocado anenas el sistema gene-
ral de 1a legislation, aunque mas de una vez, por la influencia de
Ia corriente humanitarista, el gobierno austriaco se preo~upo de .
introducir en 61 las mejoras necesarias . En 1728, Carlos VI

0
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abrio una investigacion sobre el procedimiento en materia cri-
minal ; las declaraciones de -los fiscales revelaron numerosos
abusos y ensefiaron claramente que los magistrados hacian del
tormento un use excesivo . A pesar de este lamentable estado
de cosas, la Corte de Viena no tomo una medida energica ; sin
prohibir la tortura se limito a recomendar a los tribunales usar
de ella con Bran moderacion y resalto que las ordenanzas de
1570 probibian a los jueces torturar a los acusados contra los
que hubiera prueba completa .

La Emperatriz Maria Teresa hizo esfuerzos por suprimir
la tortura, pero los miembros de los tribunales provinciales y
escabinales le pusieron tales inconvenientes que se limito con
prohibir que fuera todavia empleada para arrancar confesiones.
En cuanto penas criminales, los suplicios fueron mantenidos .

En 1766, dos afios despues de la aparicion del famoso Tra
lado de los delilos y las penas de BECCARIA, del cual fue publi-
cada una traduccion en holandes en 1768 ='' b's, el gobernador ge-
neral Carlos de Lorena dirigio una Circular a los Consejos de
Justicia de los Paises Bajos, invitandoles a dar su opinion so-
bre si no convendria suprimir la tortura y la marca por el hie-
rro. Con la excepcion del Consejo de Gueldres, los tribunales se
mostraron hostiles a la innovacion propuesta . En 1771 el Pre-
sidente del Gran Consejo Goswin de Fierlant redacto una fa-
mosa comunicacion sobre la tortura . Un edicto imperial de
Jose II en 1787 la suprimid de una manera formal .

Por otra parte, despues de diferentes proyeetos emanados
de varias ciudades, en 1775 dos maisons de force fueron crea-
dos : una en Gante y otra en Vilvorde, inspirandose en el
Tuchthuis de Amsterdam de I 505 z' tree . Inglaterra y la joven'
Republica de los Estados Unidos se inspiraron para la creacibn
de sus penitenciarias modelo en esta clase de obras del Estado, ,
en cuyo recuerdo destaca el nombre de un filantropo : el Vizcon-
de Vilain XIIII, Presidente de lo; Estados de Flandes .

24 bis. C. BECCARIA : Verhandeling over de misdaaden en straffen, naaf
de derde en vermeerderde Italtaanse uitgave, Amstedam, 1768 .

24 tris . THORSTEN SELLIN : Pioneering in Penology. The Amsterdam hou-
ses of Correction in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Philadelphia,
ano I9qq .
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Y, finalmente, bajo Jose 11, sesenta y cuatro Tribunales de
Primera Instancia, dos Consejos de apelacion y Consejo sobe-
rano de revision en Bruselas reempJazaron a nuestros Bancos
soberanos y Consejos provinciales, a nuestras jurisdicciones es-
cabinales, senoriales, eclesiasticas, universitarias y corpora-
tivas.

Con todas estas medidas, Jose .11 provoco la revolucion bra-
banzona, que fue, entre nosotros, el preludio del hundimiento
del Antiguo Regimen y el anuncio de la invasion de los revo-
lucionarios franceses . El g Vendimiario del ano IV (i octubre
r 7g5) la Convencion abrogo las antiguas costumbres e institu-
ciones . F_1 genio de Napoleon Bonaparte nos trajo pronto su C6
digo civil de i8o4 y su organizacion judicial, que todavia es-
tan en vigor en Belgica, los Paises Bajos y Luxemburgo .

So . La signification de la codification del Codigo de V(rPo-
le6n, en el cual el Derecho privado, hasta entonces disperso en
toda clase de costumbres, de ordenanzas y de leyes romanas, fue
inscrito en un solo libro, aporto la unidad de la confu-sign ju-
ridica, la seguridad en lugar de la inseguridad . Este Codigo,
basado en sus lineas generales sobre el antiguo Derecho romano,
canonico y consuetudinario, y en el cual una gran parte estAA re-
servada a la jurisprudencia v a la priactica, no ha sido, hasta
a'hora, objeto de critica seria y ha constituido, a traves de los
diferentes regimenes politicos, la base de nuestras relaciones en
el orden civil . Se le han hecho, naturalmente, las modificacio-
nes exigidas por las necesidades de los tienipos modernos .
Van Dievoet lia resenado unas, aproximadamente cincuenta le-
yes nuevas, que -han cambiado .parigrafos del C-odigo y ha lla-
mado la atencion sobre otras veinticinco, que se ocupan de ma-
terias pertenecientes, directa o indirectamente, al Derecho civil " .

.Lo mismo que el Codigo de 1804 consigpio la unidad del
Dereclho civil, la Ley de 27 Ventoso del aho VIII, instituyendo
los Tribunales de Primera Tnstancia, _coniigiiio, en vez del par-

. z5 . .E . . VAN DI.EvoL-r : " Het. Burgerlijk Recht its. Belgie en in Nederland

van i8oo tot iq4o. I. De Reahsbronnenh Amberes, 1943.
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celamiento infinito de ]as cortes y de los tribunales del Antiguo
Regimen, la unidad de la administration de la justicia y en la
seguridad juridica . Estos tribunales, que recibieron la pleni-
tud de la jurisdiction ocupandose al mismo tiempo de las cau-
sas civiles y criminales, ilegaron a ser el eje de nuestra admi-
nistraci5n de justicia _v forman una garantia solida de nuestro
orden social .

51 . Desde i8o4 el Juez belga muestra en su jurispruden-
cia poca ciencia libresca, pero mucho buen sentido y una gran
estabilidad.

El jurista puede enorgullecerse durante este periodo de una
gran production cientifica, donde se encuentra gran cantidad
de teorfas y de interpretaciones que a menudo no atraen la
interpretation de nadie . Los autores belgas, entre los cuales se
debe mencionar sobre todo a FRA\T~Ois LAURENT, JOSEPH VAN
BIERVLIET y EDMOND PICARD, se basaban en la conviction del
poder de la norma legal formal v consultaban sobre todo los
autores y las decisiones francesas . Durante los tiltimos anos se
inclinaron macho mas sohre la realidad y '.a jurisprudencia
belga . Igualmente HENRI DF PAC;E, autor de tin manual magis-
tral, que puede ser comparado, tanto en cuanto al fondo como
en cuanto a a la forma, a las mejores obras de este genero 26 .

52 . En to que concierne al Derecho penal, las provincial
belgas fueron primeramente regidas por el Cridigo criminal pro-
vi.rional de 1791 _v despues por el Codigo criminal, de i 8 i o. Ti-
midas tentative, hechas en 1832 y en I S48 pare proponer un
nuevo Codigo pena' no tuvieron resultado, y debemos esperar
hasta 1367 para ver promulgado nuestro Codigo penal actual,
donde encontramos de nuevo, bajo is influencia de HAUS y de
NIJPELS, las ideas clue llamamos actualmente Derecho penal cla-
sico . Este Codigo no esta basado como los anteriores en la in-
timidacion, ni en la utilidad social, lit en la necesidad de la
pena, sino sobre el principio de que la pena debe ser proporcio-
nal a la falta. Por la Tev de I SM sobre la condena v lihertad

z6. Flevei Df:rAce : Traitc HcrnwMairc do Droit Ci;-1 Bcfgc. Bruselas .
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condicionales, debida al gran jurista JULES LEJEUNE, hubo oca-
sion de poner en priactica, por primera vez, el principio de in-
dividualizacion de la pena . La Lev de 1912 fue una ley defensi-
va y educativa en favor de la juventud criminal, y la de 1930
ha hecho posible la ejecudon de medidas de seguridad respec-
to a los anormales y reincidentes .

53 . Entre los anos I87o-1880 fue elaborada toda nuestra le-
gislacion mercantil, que reemplazaba al antiguo Cddigo de co-
mercio de I8io, y en cual se garantizaba la mis grande liber-
tad de comercio y de actividad de la sociedad, la intervencion
estatal fue limitada _v se facilitaron las .transacciones comer-
ciales .

54. Hacia t 880 fueron promulgadas las primeras leyes so-
ciales para proteccibn de los trabajadcres . En los anos siguien-
tes -se edifico un sistema de leyes dando una gran proteccion a
la clase obrera .

15.5 . En materia de Derecho constitutional y administrativo

se redacto la Conslitucion en 1831 y las [eyes promnciales y co-
nzrrnales en 1836 . Todo el edificio y la organization del reino
han estado basados en ellas durante mis de cien anos practi-
camente sin modificaciones, to que aboga incontestablemente
en favor de la solidez de estas leyes . La I-ev de 1946 que crea-
ba el Consejo del Estado hizo de Belgica, ~de una manera de-
finitiva, un estado de derecho . r)uesto que a partir de ese mo-
mento, tanto el simple ciudadano como el Estado deben in-
clinarse ante el cetro del derecho .

56 . En conclusion, rindamos un vibrante homenaje a los ju-

ristas espanoles que influenciaron nuestro D°recho national . Cite-
mos solamente los autores espanoles FRANCISCO DE VITORIA,
DOMINGO DE SOTO, DIEGO DE ~COVARRUBlAs, ALFONSO DE
CASTRO v FRANCISCO SUAREZ, que ejercieron su influencia en

HUGO GROCIO ; citemos al jesuita MARTIN DEL R[O, ANTONIO
PfREZ v BALTASAR DE AYALA ; citemos la obra de legislaci6n

criminal v maritima del Bran DUQUE DE ALBA ; citemos la obra
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legislative de los ARCHIDUQUES ALBERTO E 1SABEL . Esta in-
fluencia se hace sentir todavia tras el Tratado de Utrecht de
IM, cuando el regimen espanol fue reemplazado por el regi-
men austriaco . Citemos especialmente las obras del gran ju-
rista y compilador del Gran Consejo de Malinas, JUAx ALFON-
SO DE COLOMA 27 .

Es innegable que la influencia juridica espanola sobre el
derecho de nuestros paises ha sido mucho mas importante de to
que se ha pretendido pasta el presente ".

L . TH . MAES

(Traduceion de F. J. Maleos Alvarez .)

27 . J . A . Co-,m: tar: Cowitn : :I rrNs du. Grand Couscil, 2 vol. \4alinas,
aiio 1771 .

28 . Los puntcs de vista desarrcllados en el presente articulo lean' sido
expuestos por nosotros en el Instituto Nacional de Estudios Juridicos, do
Madrid . el 30 de marzo de Iq5I, bajo el titulo Vision de la historic del
Uerecho de lo .c on.tiguos Paises Bajos espaholes. Doy las gTacias a S. E. 'et
principe 13uaeue de Ligne, embajador de S. M . el Rey de los belgas en Espa-
iia ; a I) . lsidoro Arcenegui Carmona, director del Instituto ; al Sr . Suarione
Azcotti, -secretario gencral del Consejo de Estado ; a los Sres . D . Pedarico
Castejbn N . Lopez Peces, magistrados del "Tribunal Supxento ; al Sr . Garcia
Gallo, Secretariu general del Instituto y catedratico de la Universidad de
Madrid ; a D. Luis Garcia krias, catedratico de la Universidad de Zara-
goza ; a D . Jose Maldonado, catedratico de la Universidad de Madrid ;
a 1) . Diego' -Mosclucte . profesoz de la Universidad de Madrid ; a D. Manuel
F'raga lribarne, catedr ;itico de la Universidad de Madrid, y a D. Jose
de Calvo Castro . profesor de la Universidad de Madrid, que tuvieron la
amabilidad de hacwnos observaciones, de las que hemos sacado un provecho
real, por to que les quedamos vivamente agradecidos .
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