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GUOS PAISES BAJOS MERIDIONALES

A don GALO SANCHEZ Y SANCHEZ,

como respetuoso homenoie

1 . Es un hecho que en algunos historiadores de la cultura existe
gran confusion en to que concierne . al "Renacimiento" . Se puede
atribuir esta falta de claridad a la diversa significacion de la pa-
labra "Renacimiento", que se toma ya corno el nombre propio de
un periodo bien determinado de la historia, ya como nombre es-
pecifico para designar cada fenomeno de "Renacimiento" o todo
movimiento o corriente de renovacion .

En este ultimo sentido, esto es, como nombre especifico, se
puede hablar de un Renacimiento carolingio a otoniano o de un
Renacimiento del siglo iii o de algo parecido, to que resulta im-
posible en el primer significado, pues incluso el empleo (lei termino
"prerrenacimiento", a menos que se hable de tin "Renacimiento
precoz", parece peligroso. Jacobo Burckhardt ha hablado de tin
"verfrulite Renaissance" en el slglo mir. No debe, pues, sorpren-
dernos que Francisco de Asis, Dante y los hermanos Van Eyck
sean colocados en el contexto del Renacirniento por H. Thode, Pablo
Sabatier y H. Fierens-Gevaert, respectivarnente .

En efecto, ]as instituciones son emanacion del espiritu de su
tiempo y cada derecho es el espejo de ]as ideas que rigen en la
epoca. El periodo del Renacimiento aporto una renovacion en
diferentes campos : no solamente en el (lei arte, el pensamiento, la
ciencia, la vida diaria, la religion, sino tambien en el del derecho y
las institucioncs.

Tie acuerdo con Boulenger, estamos convencidos de que la co-
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rriente del Renacimiento, que existia en forma latente desde el
s.iglo xit, se manifiesta completamente en el siglo xv, primero en
Italia y un poco mas tarde en los otros paises de la I?uropa oc-
cidental .

Todas las definiciones del Renacimiento, contienen un poco
de verdad . S61o cuando sea estudiado en todas sus facetas y compro-
bado en todos los hechos, la noci6n de Renacimiento recibira su
plena significac16n y su exacto valor.

Hemos de ver una cierta unidad en la evolucion de la Europa
occidental de 1300 a 1600, y esta evolucion no fue concluida por
el Renacimiento, seg6n resulta de las 61timas investigaciones ba-
sadas en muchas fuentes y material inexplorado. En este sentido
restringido, esta nocion del Renacimiento nos parece ser justa y to

scra probablemente .
El Renacimiento es, como ha escrito Ferguson, "a crucially im-

portant historical period" t, la transici6n de tuna civilizacion fttn-
damentalmente feudal y religiosa en sus formas de erpresi6n so-
ciales, politicas y culturales, agraria en su base econ6mica, y frag-
mentada en sus instituciones y su derecho, hacia una civilizacion
ante todo nacional, urbana, laica, centralizada, en la que el comercio
y la industria iban pasando a primer piano en to economico y el
capitalisnio comenzaba su ascensi6n.

Esto trae como consecuemia la evolucidn del elemento laico, de la
pedagogia laica, de los nuevos letrados : ]as ciudades, el comercio
y la industria tenian necesidad de letrados laicos . lstos fueron los
legistas, a quienes nosotros llamariamos los humanistas del Rena-
cimiento del derecho romano : ellos son los portadores de esta nueva
corriente, los predecesores de la centralizacion borgonona y habs-
bttrguesa y de los grandes movimientos de codificacion .

2. La cuestion de saber hasta ddnde el derecho romano penetro
en la practica puede ser considerada como el problema esencial de la
Recepci6n. Es muy complicado no s61o porque todos los elementos
del problema -de un lado las teorias de los romanistas, la jurispru-

- dencia y el derecho positivo y, de otro, la practica consuetttdinaria-

1 . W. K. FERGUSON. en The Amcriron Historical Review, 193-1954,

~> . 2.
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estaban constantemente en evolucion. sino principalmente porque el
camino que conducia de los romanistas a la practica iba la mayor
parte del tiempo por lugares ocultos. Esto es verdad sobre todo du-
rante la Edad Media, cuando la Recepcion estaba todavia en estado
de formacion y solo comenzaba a penetrar en los libros de dere-
cho, en los tribunales superiores de justicia e incluso en los tribu-
nales ordinarios.

Se ha prestado poca atencion a los fenomenos de la Recepcion
en la jurisprudencia, especialmente la de los tribunales ordinarios,
y esto carece completamente de justificacion, dado que los trihuna-
les ordinarios son los que han producido la Recepcion, por plagio
de las teorias romanistas .

Por to general se admite actualmente que los juristas, eclesias-
ticos y laicos, son los que han puesto en practica en la legislacion
o en 1a jurisprudencia el derecho romano aprendido en las uni-
versidades, y se puede incluso anticipar que la presencia en los
tribunaies superiores de justicia de una mayoria de juristas espe-
cializados puede ser considerada como el factor principal de la Re-
cepcion del derecho romano . Esto es en verdad innegable, aunque
se puede plantear la cuestion de si el nombramiento de iuristas es-
pecializados en los tribunales superiores de justicia no habia llegado
a ser necesario, al menos en parte, por la penetracion del derecho
romano en la jurisprudencia ; esto seria asi, mas bien, una conse-
cuencia que una causa de la Recepcion o de la infiltracion, aunrlue
sea indudable que estos nombramientos han estimulado enorme-
mente la corriente de la Recepcion. Aunque apoyado sobre un
material de fuentes mas bien escaso, el fundamento de esta cuestion
no puede negarse en absoluto 2.

3 . Hay un hecho cierto : antes de 1220 no hay vestigios de
derecho romano en los antiguos Paises Bajos.

Un elemento en el cual podemos descubrir desde el siglo x i i i
los derechos romano y canonico es el derecho consuetudinario ger-
inanico. Citemos a titulo de ejemplo el hecho de que desde media-
dos del siglo aiii se encuentran clausulas, ordinariamente de ca-

2. Eg . 1. STRUIIDE, Dc rrccptie is do Vlawnse rechtbanken van midden
veertiende tot eirsde vij(tirnde erirea en Tijdsclirift voor Rechtsgcschiedeais,
XXIX, 4, Groningen, 1961, p. 446.
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racter formulario, en las que las parte renuncian al empleo de una
serie de medios juridicos que el derecho romano pone a su dis-
posici6n ; la regla de que los contratos nacidos de simple convenio,
sin ningun elemento formulista, obligan a las partes, ha sido to-
mada del derecho canonico, entre los siglos xiii y xv, por dife-
rentes costumbres ; la aplicaci6n por muchos tribunales en el siglo
xiv de una serie de reglas de derecho romano acerca de los con-
tratos en general, frecuentemente mat comprendidas ; la incapaci-
dad de la mujer casada, que fue tomada del derecho romano en los
siglos xiv y xv por muchos derechos consuetudinarios y tam-
bien por influencia del derecho can6nico ; la influencia ejercida
desde el siglo xrri por la "possessio" romana y por las institucio-
nes del derecho can6nico sobre la noci6n v el funcionamiento de
la "saisine" ; la influencia en otras nociones de los conceptos del
derecho romano, como, por ejemplo, la del use del derecho romano
en el usufructo medieval, y en general, la amplia utilizaci6n de la
terminologia del derecho romano .

La fidelidad ;it derecho germanico ha sido muy fuerte v ha lm-
pedido que la influencia de los derechos romano y canonico haya
sido tan intensa como en Francia. Verdaderamente se puede ha-
blar de una resistencia dirigida contra la aceptaci6n del derecho
romano como derecho vigente. Aqui tambien se comprueba que
desde el siglo xrrt las vias de esta influencia son analogas a las
que se encuentran en Francia : son los legistas como consejeros de
los reyes, como funcionarios y como jueces . A modo de ejemplo,
tomemos la teoria juridica, sobre todo la "Somine Rural" de Juan
Boutillier de Tournai, que queria ofrecer, sin que to lograra, una

exposici6n sistematica del derecho consuetudinario de toda Francia'
En su obra hay, sin embargo, grandes influencias del derecho ro-
mano . Estas influencias fueron ademas reforzadas por la acci6n
de los oficiales eclesiasticos, por la politica centralizadora de los
duques de Borgofia y por el hecho de que el personal especializado
en el derecho romano fue formado desde 1427 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lovaina.

El derecho romano tuvo una influencia formal sobre ciertas in-
troducciones y comentarios, en ciertos "libros de derecho" y ano-
taciones, tal conic, el "Livre Roisin" de Lille de 1280, el libro de
derecho de San Amando de 126-), el derecho de Uccle, cl libro de
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derecho de Vilvorde, de la segunda mitad del siglo xtv, y el libro
de derecho de Lierre, de principios del siglo xv. Asi, pues, en el
siglo xv puede tenerse por cierta una influencia del derecho ro-
mano, ejercida por los "comentaristas" sobre el metodo del pen-
samiento y la problematica juridica . Estos comentaristas aspiraban,
sobre la base de la problematica del derecho romano, a una sinte-
sis del derecho de todo el condado, ducado o principado . Mencio-
nemos los "Leenrechten van Vlaanderen", de comienzos del siglo
xiv, la redaccion consuctudinaria brabanzona de 1337, de Guiller-
mo van den Morter, los "]uridicticn van Vlaanderen", de Mr. juau
van den Berghe, redactada en 1439, el "Boec van den loopender
praktijken der Raidtcameren van Brabant", del brabanz6n Gui-
Ilermo van den '1'anerijen, de fines del siglo xv, y el "Patron de lit
Temporalite", (lei notario liejes Jacobo de Hemricourt, de fines
del siglo xiv' .

4. El derecho romano fue introducido sisteutdticame7tte sobre
todo por ]as curias episcopates, por los legistas al servicio de los
senores, de la Iglesia y de las ciudades ; en fin, por los comercian-
tes y los notarios italianos .

Desde la segunda mitad del siglo xIII, pero principalmente en
los siglos xiv y xv, los legistas integran en n6mero cada vez ma-
yor el personal administrativo y judicial al servicio de los senores .
Estos legistas estaban imbuidos del derecho romano, algunas veces

tambien de derecho canonico, y formados en las universidades de
Bolonia, de Padua, de 13ourges, de Orleans, de Toulouse o de
Montpellier . En Paris solamente podian aprender el derecho ca-
nonico, porclue el derecho romano fue alli prohibido desde 1219

hasta 1679 . En los consejos del estado borgonon formaban o bien
la totalidad o bien el elemento mas importante del personal encar-

gado de los asuntos judiciales . Su entrada en escena esta directa-
mente ligada con la fundacion de las universidades en los 61timos
siglos de la Edad Media . En los titulos que les expedian se les
llama baccalarivs, licentiatits, doctor 1ttriusque juris o legion pro-
fessor .

Es evidente que los senores, obispos o grandes ciud;ades, que

3. F. L. GANSPIOF, Geschiedkuaidige inleiding tot het buryerl:jk reeht.

Syllabus . 2' ed . Gand, 19 56, p. 75-76.
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aspiraban a una mayor centralizaci6n, preferian estar rodeados de
hombres del tercer estado, que habian oido repetir durante sus
estudios, a traves de los anos, los principios del derecho romano
del Bajo Imperio : "Quod principi placuit, legis habet vigorem".

En Flandes encontramos legistas desde 1280. En un primer
periodo, de 1280 a 1325, Bran bien consejeros a sueldo en la corte
condal, por ejetnplo, Alanus Nuz, Hemo de Provins, Tanusfassi
de Florencia, bien legados condales, pero entonces estos son en su
mayoria extranjeros (franceses e italianos), por ejemplo, Jacobo
de Aqua.

En un segundo periodo, de 1315 a 1386, cada conde tenia a su
servicio dos o tres legistas como consejeros permanentes : estos
legistas eran sobre todo flamencos o eclesiasticos : al ]ado de Ro-
berto de Bethune, estan un gantes, Enrique Braem, y Balduino de
Zonnebeke ; con Luis de Nevers estan Juan de Bruges, su canci-
ller Guillermo de Auxonne y Juan de Kadzant ; con Luis de Male,
Testard van de Woestijne y todos 5us cancilleres : Guilles van (lei]
Haute, Maiken van den Nixe, Siger de Beke y Guillermo Ver-
nachten eran legistas .

No solamente los senores sino tambien la lglesia tenia legistas
a su servicio : puesto que casi todos los obispos eran legistas tarn-
bicn, to eran sus principales colaboradores, especialmente el archi-
diacono y, sobre todo, los oficiales .

Desde comienzos del siglo xiv, algunas grandes ciudades tenian
igualmente legistas a su servicio, como consejeros a sueldo : asi se
encuentra en Gante a Enrique Braen ; en Brujas a Juan de Kadzant,
y en Tournai a Jacobo de Ableiges, autor del "Grand coutumier

de France", y a Juan Boutillier, autor de la "Somme Rural" .

Si el retorno a la antiguedad romana es de modo especial
una de las caracteristicas del Renacimiento, encontramos este ele-
mento de una manera acusada en el periodo de 1300 a 1500, en el

plano de las instituciones y del derecho . Aunque desde el siglo

xtti se puede descubrir este movimiento, asi como la Recepci6n
del derecho romano y el empleo de principios de derecho romano,
el punto culminante de esta corriente se alcanza durante el siglo
xvi, con los juristas-humanistas, entre ellos, por no citar rnas que
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algunos : Nicolas Everardi, Gabriel Mudaeus, Viglius ab Aytta,
Jacobo Reayvaert y Mateo van Wesembeke' .

6. Una de las caracteristicas principales del Fstado romano
fue la centralizacion, y despues la existencia de un cuerpo de
funcionarios bien remunerados y de un organismo juridico co-
dificado.

Estudiando las instituciones de los siglos xiii y xiv, encontra-
mos ]as caracteristicas principales de una evolucion segurarnente
influida por esos principios .

1) Los estados feudales de la 1?dad Media, Flandes, l3ravan-
te, Limbourg, Hainaut, Luxemburgo, Namurois y el principado de
Lieja, se convertian en principados casi totahnente independieu-
tes. Hay una excepcion : el retroceso temporal de esta idea en el
condado de Flandes por la extension en Francia del poder real,
pero bajo Luis de Male hay de nuevo un rapido progreso hacia
la independencia .

2) 1?n todos los senores se encuentran tendencias monarqui-
cas : hay incluso una tendencia al absolutismo, bajo la influencia
del derecho romano, puesto por los legistas al servicio de los se-
nores.

3) Los funcionarios profesionales remunerados empezaban a
formar parte tanto de la administracion central como de la terri-,
torial : cancilleres, recaudadores, bailios, etc. La idea senorial era
reemplazada por la idea administrativa .

4) En el mismo siglo xiv, los tres estados (la nobleza, el clero
y los burgueses) tomaban parte en la direccion del pais : la nocion
de "pais" ha nacido .

Si analizamos algunas de estas caracteristicas a la ltiz de los
principios del derecho romano, encontramos ya tin espiritu rena-

centista. Tomemos, por ejemplo, la naturaleza y el poder de los
duques y de los condes . La base del poder no era ya el dominio
el Fstado ha ocupado el lugar del poder patrimonial . El senor posee
el "altum dominium" sobre todo el territorio v sobre todos los
habitantes : considers su poder como tin derecho divino, segun en
el siglo xiv dice en Lieja jacobo de Hemricourt en "Le Patron

4. R. DEKKERS, Het huronanisinc cii do rccht=,etcnschnp in do Ncdcr(an-
dcn. Anters, 1938,
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de la temporalite" : "Los derechos de los soberanos tienen su ori-
gen en el poder que Dios ha dado a I\Toe y a sus tres hijos" .

Esto traia como consecuencia que el poder del sefior fuera ili-
mitado : su voluntad es la voluntad del Estado ; a nadie debia dar
cuenta de su conducta ; desde fines del siglo xIIi, no aparecen ya
listas de nombres de testigos en ]as cartas senoriales ; mientras que
en la Lotaringia el vinculo feudal estaba completamente roto desde
el siglo xiri, se restablece en Flandes desde mediados del siglo
xiii a mediados del siglo xiv.

Por otro lado, el senor se apoyaba, tanto en la administracion
central como en la territorial, en un muy extenso sistema de fun-
cionarios.

7. Estas nuevas concepciones venian de Francia, donde el
hoder del rey era ya ilimitado durante el siglo xili, y eran sosteni-
das por los legistas . .Entre otros, en el manuscrito "Ypre jeghen
Poperinghe", de 1372, se mantenia la tesis de que "el principe
tiene el poder de dictar leyes", y en la obra "De Cura Rei Publi-
cae", de Felipe de Leyde, se lee : "res publica cujus salus consistit
in potencia principis" : la suerte de la patria descansa en el poder
del soberano .

Esta politica fue defendida a fines del slglo xIII por Guy de
Dampierre en Flandes y por Juan I de Brabante, y .en la segunda
initad del siglo xrv por Luis de Male en Flandes, por Vdenceslao
y Juan de Brabante y por Alberto de Baviera, en Hainaut y Ho-
landa.

Pero dicha politica exigia machos funcionarios e igualmente
importantes medios financieros. Como el tesoro sefiorial era insu-
ficiente, el poder administrativo fue dividido mediante la evolu-
cion de un cuerpo representativo : los Estados, esto es, la voluntad
de los subditos . Segun los legistas, especialmente Felipe de Leyde,
todos estan obligados a pagar impuestos, pero en cambio, el sefior
recibia subsidios solamente mediante un reparto de su poder ad-
ministrativo . La consecuencia fue la formacion de los Estados
en el siglo xrv.

Por otra parte, el poder real se ensancha sistematicamente por
la rapida transicion de la sociedad feudal hacia una sociedad indi-
vidualista y renacentista, sobre todo en Flandes, en Brabante y en
Lieja, y esto paralelamente a ]as nuevas circunstancias sociales -e1
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naciiniento de la burguesia y la desaparicion de la esclavitud- y
economicas -por la rapida evolucion del comercio y de la in-
dustria.

El poder legislativo del conde tenia en el siglo xiii un alcance
limitado, pero se ensanchaba : la mas antigua ordenanza de caracter
general aplicable en todo el condado fue redactada en 135? bajo
Luis de Male : se trata de la organizacion de una pesquisa sobre
los crimenes cometidos en el condado el ano anterior . Despues,
tales ordenanzas de caracter general eran cada vez mas nume-
rosas.

En cuanto al poder de policia para mantener el orden, la inter-
vencion personal del senor ya no era en general necesaria ; la "paz"
descansaba en el conjunto de funcionarios territoriales del senor
los bailios. Estos reemplazaban a los vizcondes, y eran funcionarios
en el sentido romano y moderno de la palabra : eran especializados,
responsables, jerarquizados, sometidos a una gran disciplina . Esta-
ban totalmente entregados a su tarea, vivian unicamente de su
sueldo, permanecian por encima de los conflictos politicos y actua-
ban con imparcialidad. Los nombraba siempre el conde, eligien-
dolos entre la burguesia y la pequefia nobleza en vista de sus ex-
tensos conocimientos y competencia tecnica ; 6l los pagaba y en
todo momento podian ser relevados de sus funciones.

8. En un cierto momento, que se sitfa en el curso de los si-
glos xiv y xv, encontramos en nuestras instituciones y en nuestro
derecho un cierto numero de novedades que nos permiten afirmat
que en ellos se encuentra el espiritu del Renacimiento .

En efecto, en el plano iristitucional el Renacimiento significa la
centralizacion de las instituciones. Esta centralizacion fue corona-
da en 1473 por Carlos el Temerario al establecer en i1'Ialinas el
Parlamento, que debia ser el superior de todos los tribunales e.
Aunque abolido en 1477, despues de la muerte de aquel en Nancy,
el Gran Consejo de Felipe el Hermoso puede ser considerado
en 1504 como el sucesor del Parlamento hasta 1794 .

Esta evolucion fue concluida por Carlos V, quien por una cele-
bre ordenanza de 1531 establecio tres Consejos paralelos : el Con-

5. L. Th . MAF.s . /_r Parlemcnt rt lc Grand Conseil de Malincs. Bru-
xelles, 1949 .
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sejo de Estado, el Consejo privado y el Consejo de Finanzas, que
formaron, junto con el Gobernador General, el poder central del
pais hasta Jose II .

9. Estudiando la evolucion de estos conceptos en el siglo xv .
-el periodo de los duques de Borgona- podemos descubrir las
caracteristicas siguientes

1) Las instituciones del siglo xv permanecieron, en general,
en vigor hasta el fin del antiguo regimen : una monarquia mode-
rada por cierto federalismo. En el curso de los siglos xvi, xvIi
y xvvii solo seran introducidos cambios insignificantes .

2) Los duques de Borgona aspiraban al absolutismo, y aun al
despotismo ; se apoyaban tambien en una administracion centrali-
zada, incluso en uua burocracia . Sin embargo, sus pretensiones
eran contrarrestadas por el particularismo de los Estados, sobre
todo la gran nobleza y ]as grandes ciudades .,

Los duques de Borgona, francofilos, tendian a un ideal monar-
quico. Se apoyaban en un sistema propagado por los legistas, prin-
cipalmente en la obra ya citada de Felipe de Leyde. Segun ellos,
el soberano representaba el interes del Estado ; solo 6l podia com-
prender y velar por el interes general de los subditos : para justi-
ficar ciertas medidas, Felipe el Bueno empleaba frecuentemente,
corno haria mas tarde Richelieu, la expresion "el interes general" .

Todos los intereses y privilegios debian ceder ante el interes
del Estado . El senor solo de Dios recibia su poder . Asi, Carlos el
Temerario, en un discurso pronunciado ante los Estados de Flan-
des, que en 1475 se habian atrevido a negar los subsidios, decia
que "visto que vosotros no quereis vivir coino hijos con su padre,
to que sucedera en adelante, con la voluntad de Dios, de quien he
recibido mi poder, es que sereis subditos bajo sit Senor. No terno

a mis opositores, porque Dios me ha dado el poder y la fuerza" .
Despues de to cual amenazo al pueblo flamenco con la confisca-
cion -de bienes, la muerte e incluso el descuartizamiento.

Las consecuencias de semejante concepcion eran claras : la uni-
ficacion de la administracion de los diferentes senorios por una
politica de centralizacion basada en una importante burocracia .

No obstante, los duques de Borgona no han podido realizar
su concepcion ideal del Estado : siempre han debido tener presen-
tes sus vinculos con el extranjero y la existencia de los privilegios
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de los nobles y de las ciudades . De hecho, pues, la configuracion
del Estado borgonon fue, como ha expresado H. Pirenne, la de "una
monarquia moderada". El hecho de que los duques hayan tenido
necesidad de la ayuda militar y, sobre todo, financiera de saes siib-
ditos para hacer las guerras, fue la causa principal de esta situa-
cion . Los duques debian negociar con los Estados y las ciudades
"de poder a poder", segun ha expresado el profesor Geyl .

Entonces, I!cual era en el siglo xv la extension (lei poder ducal?
En cuanto al poder legislativo, los duques promulgaban orde-

nanzas, principalmente sobre asuntos administrativos y de policia,
aplicables a todos sus territorios . En materia de derecho civil v de
derecho penal, el derecho consuetudinario territorial y urbano se-
guia aun en vigor.

El poder legislativo de los duques fue limitado por los privile-
gios existentes, que ellos habian jurado respetar al tiempo de su
solemne elevacion, y por el poder legislativo de las grandes ciu-
dades, pues estas tenian tambien el derecho de redactar ]eyes.

De otro lado, stt poder judicial se ensanchaba mas rapidamente
gracias a la institucion de los consejos provinciales y del Parla-
mento de Malinas.

Como en todo Estado centralizado, el poder de los duques es-
taba basaclo en una tuerte hacienda y en tin ejercito permanence .
Los ingresos de los duques eran muy importantes : bacia 1455 fue-
ron evaluados en 900.000 ducados, es decir, el duplo de los del

Papa y el triple de los del rey de Napoles .

En la evolucion de la persona y de la competencia del senor,
encontramos, pues, continuamente la idea romana de la centrali-
zacion .

z Cuales eran las consecuencias de esta evolucion respecto de
las instituciones judiciales y el derecho?

1) Una reforma judicial :

a) El procedimiento de la Edad Media desaparecio con rapi-

dez, especialmente el derecho de venganza y el duelo judicial, que
fue oficialmente abolido por Felipe el Bueno en 1455, despues de
asistir a uno en Valenciennes .

b) Una mayor igualdad de todos ante la ley (de ahi, menos
privilegiados) .
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c) La represion de oficio de los delitos : en todas partes fue
organizado un ministerio publico con tin procurador general.

d) Los delitos graves fueron reprimidos de modo mas severo :
la redencion de la pena fue imposible.

2) Sin embargo, estas reformas se hicieron lentamente para
no romper del todo con el derecho consuetudinario : los legistas
respetaban el derecho consuetudinario, y a veces tratahan de co-
dificarlo.

3) La apelacion de ]as sentencias dictadas en asuntos civiles
fue introducida con caracter general : los tribunales superiores se
convirtieron en casi todas partes en organismos de apelacion de los
otros tribunales (con una excepcion : Hainaut) .

4) Sobre todos los funcionarios file ejercida una severa vi-
gilancia.

Ell cuanto a la composicion de los tribunales superiores,
los consejeros nacionales eran por regla general legistas : asi se
fornlaba una magistratura nacional . Sin embargo, al principio habia
algunos borgofiones, con el fin de que pusieran a los otros conse-
jeros al corriente de las nuevas v complicadas instituciones, y para
n .mtener los consejos bajo la dominacion de los duques .

10 . En el procedimiento romano encontramos la instruccion

ex officio, el proceditniento secreto, el tormento, la posibilidad

de apelar contra ]as sentencias pronunciadas, v se atribuia inucho

valor a las pruebas por escrito. Desde 1300 aproximadanlente, estos

elementos del derecho romano pueden encontrarse en el derecho de

los antiguos Paises Bajos.
La persecucion de oficio file desconocida en el procedimiento

penal germanico e incluso en el carolingio . Los principios del an-
tiguo derecho penal la excluian . Lo mismo secede en el antiguo
proceso penal flamenco, que guardaba todas las caracteristicas del
derecho penal germanico y del carolingio .

Por e1 contrario, los ultimos siglos de la Ldad Media han co-
nocido el proceso inquisitorio ex officio . En Flandes aparece nluy
pronto ; hacia 1178, bajo Felipe de Alsacia. Fsto va a la par con
la introduccion de la multa de 60 libras en los casos de lesa nla-
jestad ; con la racionalizacion del derecho de prueba en los asun-
tos criminales, y con la organizacion de tin cuerpo de funcionarios
modernos, los bailios . A partir de la segunda mitad del siglo xirr,
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la persecucion e.r officio llega a ser la regla en el proceso penal
ordinario.

En el cuarto decenio del siglo xiii (1241), la instrucci6n se-
creta (la "stille waerheid") hizo su aparicion ; todos los testigos
eran examinados en secreto ; el acusado no conocia los motivos de
la acusac16n. A pesar de la resistencia de las ciudades de Gante y
Brujas, aquella fue pronto practicada en todas partes .

Con la introducci6n de la instrucci6n extraordinaria, con la ins-
trucci6n ex officio y el examen secreto de los testigos, llego casi
a su punto culminante la evolucion, o mejor la revoluci6n que en
el procedimiento criminal se produce al pasar del antiguo proceso
acusatorio al proceso inquisitorio .

Faltaba todavia un elemento para completar el mecanismo in-
quisitorio : el tormento . Se conoce la historia del tormento. Practi-
cado en la antigiiedad griega y romana solamente sobre los escla-
vos, no sobre los ciudadanos libres, era obligatorio en el Estado
omnipotente del Bajo Imperio contra los -acusados de lesa majes-
tad. Los antiguos germanos no to practicaban ni sobre los esclavos .
La Alta Edada Media, tampoco. S61o los nuevos Estados nacio-
nales y centralizadores, en los que los legistas y el derecho romano
tenian una grin influencia, el poder absolutists de los reyes y la
lucha de la Iglesia contra los herejes hacian revivir el tormento . En
Flandes, segun el profesor Van Caenegem, el caso mss antiguo
de practica del tormento data probablemente de 1258-12601 . L~
introducci6n del tormento no fue, sin embargo, consagrada por
uingun derecho urbano . La evoluci6n del tormento como prueba
es mucho mss lenta que la de la instrucci6n secrets. Sin embargo,
aparece frecuenteniente, ya legalizada, en la segunda initad del si-
glo xiv.

Es muy posible que la racionalizacion del proceso criminal haya
sido tin proceso puramente autoctono, como apunta el profesor
Van Caenegem, y que no haya sido influida por ]as ideas de los
eruditos ; pero a pesar de todo, nosotros creemos clue la Recep-
ci6n del llerecho romano ha representado un gran papel en la intro-
ducci6n del proceso inquisitorio . Lo mismo se podria decir de la

6. R . C. VAN CAFNEGEM, Geschiederiis van het strafprocesrecht in Illaaii-
dcrcn voii de XV tot do XIV` ectnu. Brussel, 1956, p. 224.
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introduccion de la instruccion secreta, que es la consecuencia de la
influencia absolutista y de la intensidad de la creciente represion.

En cuanto al tormento, los ultimos estudios de los especialistas
sobre este tema, especialmente los de Eb . Schmidt, De Vries, Fio-
relli y Van Caenegem, apuntan que en nuestros condados el for-,
mento no deriva de influencias directas del derecho romano o clef
can6nico .

Nosotros queremos suscribir ampliamente esta concepcion, pero
esto no altera nuestra tesis de que la introduccion de estas nove-
dades ocurre al mislno tiempo que la renovacion total del procedi-
miento criminal, y que tambien aqui, si no ha habido influencias
directas del derecho romano, se descubren claramente Inuchas in-
fluencias (lei Renacimiento, tales como la racionalizacion, la crecien-
te intervencion del Estado en el derecho y la justicia y la centra-
lizacion 7 : son estas ]as caracteristicas principales de ]as concep-
ciones del derecho y una emanacion de ]as tendencias absolutistas
de los soberanos, que, ayudados por los legistas, trataban de privar
a los tribunales locales de su caracter local y representativo, y de
convertirlos en delegaciones locales o emanaciones de la organiza-
cion judicial nacional .

11 . Un ultimo elemento del nuevo espiritti es la codificacion
del derecho consuetudinario, a fin de acabar con la inseguridad ju-
ridica y llegar con ciertas reservas, por medio de su aprobacion
oficial, a una unificaci6n general . Senalemos seguidarnente que el
gobierno central no parece haber tenido la intencion de redactar
un unico derecho para el conjunto de ]as provincias . Ello hubiera
sido un ataque demasiado directo a su autonomia y privilegios . Ini-
ciada por la filiaci6n, la codificaci6n fue continuada por los duques
de Borgona, pero s61o Carlos V obtuvo resultados positivos con
sus ordenanzas de 1531 .

En un estudio consagrado a la codificacion y redaccion oficial
de ]as costumbres en las XVII provincial, el profesor Gilissen ha
tratado de demostrar que el numero de ]as costumbres que en
aquellas habrian existido al comienzo del siglo xvi deberia ser, por
to menos, de 691 a.

7. L. Th . MAES, Vijf Eeinveu Stedclijk Strafrecht . Anvers, 1947, p. 131.
fJ. J. GILISSEN, Les phases de la codification et de 1'homologaiion dds
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De otra parte, cuando se examina el numero de costumbres
que subsisten despues del trabajo de codificacion y de redaccion
oficial de los sfiglos xvi y xvll, se comprueba clue no quedan mas
clue tmas 150 costumbres diferentes . 11 principal esfuerzo de uni-
ficacion (lei derecho CS, piles, el que ha originado la supresion, por
to menos, de 500 costumbres .

Mas hay clue esperar a la epoca de Felipe IT, bajo el gobierno
(lei duque de Alba . para que se codifiquen y unifiquen parcialmente
el derecho y el procedinuento penal y los seguros maritimos ; en
tanto que poco antes habia sido unificado el derecho maritimo, en
el cual es cierta la influencia (lei derecho espafiol " .

12. La lucha entre el derecho romano v el derecho consuetu-
dinario en los siglos xv y xvi forma parte (lei Bran conflicto de
esos siglos : la lucha entre la politica de centralizaci6n v el particu-
larismo. El derecho romano sirve a la politica centralizadora de
los duques de Borgofia y de los rcyes habsburgos, mientras que la
defensa (lei derecho consuetudinario por has autoridades locales, v
mas especialmente por las ciudades, se considera con-lo el arma
principal de sit estrecho particularismo .

El establecimiento de los tribunales superiores de justicia, la
politica de centralizacion, la introduccion de la instruccion secreta,
el empleo del tormento y los esfuerzos de unificacion de los duques
de Borgofia y de los reyes Carlos V v Felipe II significan la vic-
toria politica del derecho romano y de las ideas del Renacinliento.
1?sto no supone en todo caso el dominio exclusivo del derecho roma-
no, piles el reconocimiento (lei derecho consuetuuinario a traves de sit
confirmacion oficial por las autoridades en el siglo xvi, ha im-
pedido los intentos de imponer tin derecho romano tiniforme en
los antiguos Paises Bajos 10 .

L. Tfi . MAES

(Traducci6n de MIGUEL ANGEL PEREZ DE LA CANAL.)

coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas, en RcKnee d'7-listoire du
Droit-Tijdschritf voor Rechtsgeschiedenis, t . XVIII, 1950, p. 36-67 v 239-290.

9. J . GILIssex, Efforts d'unification du drait coulumier belge aux XV!'
et XVII` sieclcs, en Melanges Gmrges Sincts, Bruxelles, 1952, p. 298.

10 . L. Tx . Mnes, Resumen de la Historia del Derecho en los Antiguvs
Paises Bojos Espaiioles en Anuario de I-listoria del Derecho Espanol,
t. XXIV, p. 8-55 . Madrid, 1954 .
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