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SOBRE LA TEIiRITOHIALIDAD DE LOS CODIGOS
171SIGODOS

El Sr . A. Garcia Gallo ha estudiado nuevarnente la aplica-
cion de los Codigos visigodos, asunto que se suponi.i y;1 resuel-
to a favor de la personalidad ; ahora nos demuestra, a base de
una serie de pruebas indirectas, que, contrariamente a la opi-
nion general, fueron de caracter territorial . Puesto que no exis-
ten pruebas directas en uno a otro sentido, tuvo el autor clue
efectuar su comprobacion interpretando unas cuantas leyes en
favor de su teoria .

Aunque incumben tales investigaciones solo a los eruditos
de Derecho a la altura de G. Gallo, me parece propicio anadir
unas consideraciones a este problema de orden hisldrico-cultu-
ra, toda vez que estas pueden reforzar su teoria .

Generalmente, al hablar de ]as fundaciones de los reinos vi-
sigodos de Tolosa y Toledo, se suponia que estos pauses fueron
soinetidos por una invasion de godos en forina de avalanche,
hasta que fueron totalmente ocupados y dominados militarmen-
te . A esta conclusidn se llegaba por la creencia de haber forma-
do los godos una caste guerrera solo . Se exagero mucho su im-
porlancia numerica, hasta que L. Schmidt 1 pudo demostrar qu-e
los visigodos eran una muy pequena minoria dentro de la po-
blacion de su nuevo rhino . Ademas sabemos boy que no se
distribuyeron por todo ,su pais, sino que preferian vivir juntos .
llisponemos boy de unos estudios en el terreno filol6gico y ar-
queologico que nos ayudan en este punto, y hasta podemos de-
mostrar que los visigodos, tanto al inmigrar en la Galia como
luego en la Hispania, ocuparon regiones poco extensas, siguien-
do en ello los ejemplos de otros pueblos de su raze, tales como
los ostrogodos, burgundos y alamanos .

1 Die Ostgermanen, l. Berlin, 1934.
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A.1 llegar Jos visigodos a la Aquitanica Secunda, cedido a
ellos en conformidad al pacto federal con Roma, estuvieron en
pleno poder de su propia lengua, y por ello dominaron Jas al-
deas y lugares de la region de su asentamiento, segun sups cos-
tumbres y en su propia lengua . El profesor E. Gamillscheg es-
tudio los nombres toponimicos de origen gatico en el sur de
Francia 2 y illego a la conclusion que los visigodos se asentaron
en una comarca que se extendia principalmente en las cercanias
de su nueva capital, Tolosa ; es decir, que evitaron distribuirse
por el pais dominado. Lo hicieron asi sin duda para poder con-
servar en to posible sus lazois fami~liares (la Sippe), evitando al
mismo tiempo debilitar ,su organizaci6n politica . Se saber por
Sidonio Apolinaris (lib . 2, epist. 1) que to-s vi~sigodos celebraron
alli sus asambleas mensuales de ordensocial y juridico, to que
dificilmente hubieran podi-do pacer al estar asentados en una
region extensa. Otro Motivo para ello, probablemente, habia sido
de orden religioso, pues por pertenecer a una religion cristiana
distinta de la catolica, preferian los godos no di~spersarse de-
masiado entre -los romanos catblicos, pues los obispos arrianos
los querian tener a su facil alcance.

Lo mas importante, sin embargo, para noso-tras es el lierho
que los visigodos, al inmigrar en la Galia, Ilevaron ,su Derecho
propio . Sabemos por Jordanes 3 que se regian por una serie de
"belagines" o deyes consuetudinarias, a ]as cuales -se adherian,
como veremos mas adelante, con una tenacidad aso~mbrosa du-
rante mas,de medio millar de aiios. Estas leyes, naturalmente, no
bastaron ya al encontrarse los godos colocados dentro del orbe
romano, con sus viejas instituciones cu-lturales y sus diferentes
ideas paliticas. 'Pronto debio haber pensado el rey Teod-oredo
darles deyes nuevas -que regulasen el derecho de convivencia con
los romanos. Los romanos, tanto dentro coino fuera de la co-
marca habitada por los germanos, Aesde luego seguian viviendo
conforme a las leyes romanas, por to oual, y a pesar de que Ias
leyes de Teodoredo y Teodorico regulaban tambien lays auestio-
nes juridicas que afectaban a ambos pueblos, como el reparto
de tierras, etc., deben 'considerarse aquellas -]eyes de caracter
personal .

2 Romania Germanica, 1. 1934, p. 197.
3 Utica, e. 11 .
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El C6digo de Eurico .

La situaci6n cambia al romper Eurico el lazo federal con
Roma y emprender una politica de completa independencia. La
agonia en que el Imperio romano se encontraba le permiti6 a
Eurico efectuar grandes conquistas de territorios romanos en ]a
Galia e Hispania, que pasaron formalmente a su poder al con-
certar Eurico la paz con el penudtimo emperador romano, Ne-
pote, en ~el aiio 475. Dernumbado finalmente el Imperio, pudo
Eurico ensanchar aun mas .sus conquistas, agregando a su rei-
no la Provenza .

Al redactar Eurico su C6digo quiso unir el Derecho g6tico
con el romano, con la idea de su territoria-lidad, y son conven-
ciblcs las razones que G. Gallo produce en favor de ello . La
parte germanica del C6digo nos da cierta idea de los "belagi-
nes", practicados por los godo.s en su propia comarca. Eurico,
en su labor -legislativa, "proeur6 fundir en su C6digo los dos
Derechos de estirpe para formar uno nuevo que, en la medida
de to posible, no fuera extraiio a ]as do,s razas . . .", " . . . roservan-
dose la facultad de llenar las lagunas de su C6digo . . .", que de-
bian ser completadas por sus sucesores.

El Breviario de Alarico 11 .

Alarico ya contaba cod un Imperio, que se extendia desde
Lisboa, pasando los Pirineos, hasta la frontera de Italia, en que
los godos no formaron mas due un 2 por 100 de la poblaci6n
total 4. Se regian segun su propio Derecho, y los asuntos mixtos
los regian por -el C6digo de Eurico, entonces en vigor. Desde los
tiempos de Eurico ya hubo cierta tirantez -en el terreno reli-
gioso entre 1a torte visigoda y el clero romano, y esta tirantez
continuaba en tiempos de Alarico, creciendo aun mas cuando el
rey franco Clodoveo, cry. 496, se convirti6 con fines politicos a la
fe cat6lica, ganando con ello las simpatias de los subditos cat6-
licos de Alarico. Este, -de caracter conciliador, trat6 de suavizar
las dificultades ; pero no tuvo suerte en sus esfuerzos de intere-
sar a los galors poi su ideal national, comtin a los does pueblos.
En aquellos tiempos giraba toda Ja vida espiritual sobre ideas

4 Se piensa en unos 200.000 a 250.000 godos, en una poblaci6n total
de unos 12 a 15 znillones.
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y dogmas religiosos, y Alarico no pudo encontrar una formula
de armonia que pudiera pasar por encima del abis~mo qu~e se-
paraba las das religiones cristianas . Sin embargo, ,se esforzo
Alarico en obtener la confianza de la nobleza eclesiastica y laica
galorromana al darles un nuevo Codigo a base de leyes romanas
itnicamente, reaopiladas todas por una asamb,lea de sa~bios de
Derecho. Salio el "Breviario", que por su contenido romano se
suponia de caracter personal ; pero, seglin demuestra -G . Gallo,
no fue dado a los romanos solos, que no fueron e1 6nico populi
nostri de Alarico, expresi6n en que se dirigid a este en su edic-
to de promulgacion, y que forma parte del conjunto -de alas prue-
bas en favor de la territorialidad del Breviario. Por otro .lado,
desconocemos que el Breviario habia de substituir formalmen-
te al Codigo de Eurico ; pero de hecho to substituyo, pues el ano
siguiente de su promulgation, o sea en 507, ocurrio el desastre
de Voui116 con -la destruccion del reino de Tolosa . La perdida de
to guerracontra Clodoveo origino la emigracion de una gran par-
te de los godos a Espana 5, tad vez de unas ochenta mil a cien mil
almas, y la fundacibn algo mas tarde del reino de Toledo . Esta
emigration no tuvo caracter de un exodo instantaneo y en masa,
pues de haber sido asi lo hubi-era narrado algtin cronista . Fue
mas bien una emigration lenta, a medida que Clodoveo y sus
hijos conquistaron poco a poco los territorios ga-lovisigodos,
que se llevo a cabo hasta el ano 535. Influyeron ,tal vez razones
religio;sas, pues emigraron en primer lugar aquellos godos que
no querian someterse .al .nuevo orden religioso en la Galia, im-
plantado por .los nuevos dominadores.

Debemos pensar que el Breviario se habia introducido en
Hispania, con caracter -de territorialidad, inimediatamente des-
pues del ano 506, que entonces apenas albergaba una min:oria
de gente goda, ya que la inmigracibn principal tuvo lugar entre
los anos 508 a 535, o aun .mas tarde.

Ahora no;s interesa saber como y en que lugar se efectuo
el asentamiento de los visigodos en Espana . Sobre ello Nice un
avance de estudio a base de,la arqueologia visigoda s, unico fun-
damento posi le, pues la onomastica goda en -la toponimia no

5 No hubo expulsi6n de parte de los francos, y se sabe que Bran par-
te, tal -vez la mayor, seguia en la Aquitania, convirti6ndose a la fe cato-
lica luego.

6 Sobre el asentamiento de los visigodos en la peninsula. Revista Esp.
de Arqueologia, nnm. 59, 1945 .
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1>uede,idar resultados, toda vez que los godos, al entrar en la Pen-
insula,dominaban el latin por haber naci,do ya tres generacione;
dentro del antiguo Orbe -romano. edemas, por venir en pequenos
grupos que se asentaron en aldeas y .sitios con nombres toponf-
micos antiguos, no necesitaron darles nombres propios, como to
prueba la gran escasez de la onqmastica germanica precisamen-
te en ila region dond.e abundan necr6polis visigodas 7 . Tales
necropolis se habian descubierto, en nitmeroa bastante apreciable,
en los liltimos cuarenta anos, y al clasificar estos y los hallazgos
sueltos cronologicamente y localizarlos en un mapa, resudta que
todos aquellos pertenecientes al siglo ti I proced-en tinicamente
de una region, que tiene como nucleo central la -provincia de
Segovia, a -la que circundan las provincias de Burgos, Soria,
Guadalajara, Madrid, Toledo, Valladolid y Palencia (vease el
mapa) . En esta region, que cae dentro de Castilla la Vieja, obtu-
vieron los nuevos inmigrantes tierras para babitar, de acuerdo
con las leyes vigentes_. Debido al escaso ntinlero de los visigodos
y a su inmigracion 4enta, no habia tal vez inotivo para la divi-
si6n de biene.s particulares poco extensos y bastaban los terre-
nos erarios y los grandes latifundios. Naturalmente, ha~bitaba
alli solo el gran nucleo de la poblacion agricultora, mientras que
parte de la nobleza y los hombres con cargos publicos se tras-
ladaron a sus respectivas ciudades o a -la Corte Real. A la citada
comarca llegaron los visigodos desde sus sedes anteriores por
la finica carretera, que desde 4a region de Tolosa pasaba, segiin
la Tabula Peutingeriana, a la Hispania por el puerto de Ron-
cesvalles. La falta absoluta de hallazgos arqueologicos visigodos
en Aragdn y en Cataluna afirma esta hipotesis.

Que los visigodos cultivaron las tierras no solo de tipo se-
norial, sino que participaron en la explotacion manual de -los
inismos to comprueban unas 30 palabras -de origen g6tico sobre
trabajos rurales y de artesania que introdujeron por el romance
castellano a -la actual 4engua espanola 4.

7 Los nombres germanicos en la toponimia abundan solo en el noroeste
de la Peninsula, como fue comprobado por Ga Sachs : Die germanischen
Ortsnamen in Spanien and Portugal, 1936 ; proceden de los siglos de la
reconquista, cuando se nombraron los pueblos por sus fundadores de norn-
bres g6ticos.

8 Entre ellos, segun Gamillscheg y Aleyer-Ldbke : adobar, aliso, arrear,
aspar, banco, bastir, brasa, brocha, bruza, brotar, estaca, eslab6n, escarpa,
estarapar, falda, ganso, grapa, guajar, hacha, 6vero, parra, ropa, rueca, ta-
ha, tascar, triscar, etc.
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Pensando en los motivos para un asentamiento en un terri-
torio dimitado en Hispania, podemos suponer que fueron seme-
jantes a los que existieron en la Galia, es decir, que fueron de
orden social y religioso. Los visigodos inmigrantes llevaron
consigo tanto sus enseres, su tesoro real y eclesiastico, su arte
industrial y ,su Biblia -de Ulfila, coma sus derecho.s consuetudina-
rios . Las conservaron, no solo durante la monarqula, sino tani-
bien durance .la ocupaeion arahe ha,sta 'la Edad Media. Los im-
pusieron a ]as vecinos de sus condadas, con las cuales se mez-
claron finaimente . S61o asi se comprende que estos derechos de
puras caracteristicas germanicas podian entrar durante la re-
conquista en ]as Fueros municipales, coma to habia demostra-do
par Ficker, Hinojosa y Melicher . "El Derecho consuetudinario
triunfo especialmente cuando desaparecio e1 poder central de
Toledo" (M. Torres, Lecciones, etc.), emancipandose Castilla en
esto del resto de Espana. Mas aun : .sabemos qu-e Castilla, al veri-
ficar su iunion con Leon a principios del siglq X, se opuso te.rmi-
nantemente a -la aceptacion del Liber Judiciorum, que nunca
pudo entrar en vigor alli . La independencia en terreno .legislati-
vo y la permanencia de ciertas costumbres e institucioncs anti-
guas llevaron, a E. iMayer a exponer su teoria sabre una distin-
cion etnica en.tre godo,s y romanos durant,e ~los siglos de la re-
conquista 9, y .e;s posible que, de haber conocido Mayer las con-
clusiones de la arqueologia en cauanto al asentamiento de -los vi-
sigodos, hublera alterado su teoria o, par to -menos, sus afir-
maciones de caracter general .

La preservacion ;del Derecho .propio -de 'los visigodos y la te-
nacidad demostrada en su aplicacion no afectaba ni al -Codigo
de Eurico ni al Breviario de Alarico, a pesar de haber sido pro-
mu'Igados para la poblacibn total del reino. Que el Breviario
seguia en use -en Hispania pasta Ios tiempos de Leovigildo,po-
demos ,suponerlo par .la regencia del rey ostrogodo Teodorico el
Grande (511-526) y su orientation a favor de los romanos, a los
cuales dejo integramente la adrginistraci6n de Italia . Hispania la
goberno 6l par Duces ostrogodos y rolmanos (conocemos Liuve-
rit, Ampelio y Teudis) en -la misma orientation . AI llegar Teu-
dis a ser elegido rey no cambia tal . politica, y prueba de ello la
tenemos en la incorporation -de su,s ]eyes sobre el caste proce-
sal en el Breviario, eritonces en vigor.

9 Historia de Jas Instituciones sociales Y polilicas de Espana 1i Por-
tugal durante los siglos V a YIV. Madrid, 1925 .
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El "Codex Reuisus" de Leovigildo .

Tras un periodo de guerras civiles y de comun,lucha contra
el invasor bizantino lleg6 la unificaci6n national, llevada a ca-
bo por ~el gran Leovigildo 1° . Como rey de estirpe germanica aspi-
r6 tambien a la nacionalizaci6n de la religi6n arriana bajo su
propia jefatura, fracasando, sin embargo, en ello . Su actuaci6n
,legislativa lleva tam~bi6n el sello de la unificaci6n, es decir, terri-
torialidad . Sometida con cruel energia la nobleza, :los regulos y
,grandes possessores, no sentia Leovigildo la necesidad de tomar
,en consideraci6n el Breviario unilateral y vuelve al C6digo de
Eurice, cuyas 4-eyes, segun San Isidoro, mejor6, ariadiendo mu-
chas otras . El C6digo de Leovigildo, a pesar de desconocerse la
extensi6n en que fu6 promulgado, desde luego fue territorial y
la base para la legislaci6n posterior. Conseguida la unificaci6n
religiosa con la religi6n cat6lica, -llevada a cabo por Recaredo,
son los Concilios los que poco a poco derogan 4as 1eyes romanas
aun en use y alas sustituyen por leyes nuevas que se anaden al
C6digo -de Leovigildo, pasta que Recesvinto formula su nuevo
Liber Judiciorum, prohibiendo todas las detnas leyes.

Seria -exagerar la importancia del Derecho consuetudinario
en aquel islote etnico -de Castilla la Vieja pensando que la 4e-
gislaci6n de la monarquia no afectaba en to mas minimo a sus
ocupantes. Al contrario, es de suponer que los indices y comites
alli tenian orden de hacerla respetar, -lo que por ,lo visto no hi-
cieron. de manera firme . Es significativo que sse toleraba esa
"dualidad" de Derecho, pues una condici6n de la ley Militar de
Vl'amba" ordenaba su aplicaci6n tanto para los godos comp pa-
ra los ro,manos . Tal vez queria prohibirse cualquier excepci6n.

Que fu6 aquella regi6n de Castilla la Vieja la que sirvi6 a
los godos para isu asentamiento se reconoce tambi6n por algu-
nas f6rmuias notariales que, segun Nlien6ndez Pidal l2, se enouen-
tran alli en documentos de los siglos X y YI . Igualmente pro-
ceden de aquel pails las -denominaciones "godos" para los pode-
rosos, "ninos g6ticos" para los j6venes presumidos, etc., etc.

10 Vease «'-c . RE[\HART : "Leovigildo, unificador national", en el Bo-
letin del Seminario de Arte y Arqueologia. Universidad de Valladolid, 1945 .

11 L. V., IX, 2, 9 : ". . . seu sit Gotus sive Romanus.. ."
12 Origenes del espan"ol . 1935, p. 536. ". . . uel gothorum aut romanea-

rum", asi como : " . . . est consuetuto gentibus gotis. . ."
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Finalizamos este modesto trabajo, que no pretende ser mas
que un punto de parti,da, con la esperanza de qu.e las conclu-
siones formuladas por la arqueologta y la filologia; sabre el asen-
tamiento -de los godos en dos comarcas relativamente aisladas
del resto de las pohlaciones galas e hispanicas, influira en futu-
ras investigaciones de la historic del Derecho en .la epoca visi-
goda .

Wm. REINHART .
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