
LAS COSTLIMBRES DEL SLIDOESTE DE
FRANCIA

La historia del antiguo derecho frances ester toda ella funda.-
da en la distincion que existia entre paises de costumbres y
paises de derecho escrito. A1 norte de una linea que iba desde
la desernbocadura de la Charente hasta el ]ago de Ginebra,
cada provincia y casi cada region o cada ciudad, .tenian su
costumbre propia ; al sur de esta linea, .e1 derecho comiin era el
derecho romano .

Por otra parte, esta frontera estaba muy cerca de otra mas
importante todavia : la de los paises de Idangue d'oui (o d'oil)»,
donde se hablaban los dialectos franceses, y los paises de (clan-.
gue d'oc», donde se hablaban los dialectos provenzales. Como
e ibia, bajo Luis XII, Jean Ferratilt : ((Patria *ur*s scripti, idscri I I I I
est linguae occitanae . )>

La division es antigua, aunque no fue formalmente expre=
sada hasta la decretal ((Super specula)) de Honorio ITI y en
una ordenanza de San Luis de 125o . Pero hasta el siglo xvi no
toma la forma absoluta bajo la que se le conoce .

Se pudo creer, por un momento, que Francia seguiria el mis-
mo rumbo que Alerhania, y que el Derecho romano prevaleceria
en todas partes ; los primeros humanistas le eran favorables
'Pierre Lizet, .primer Presidente del Parlamento de Paris desde

J

.1529 a 1550, trato de 'introducir en las costumbres que tenia el
encargo de redactar, la costumbre de Berry, por ejemplo, nu-
merosas reglas de Derecho romano I .

i . RENE FILIiOL : Le premier president Christofle de Thou (Paris, Iq37),
-sP, Pig, (T
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Las costumbres fueron cortadas y poco falto para que dege-
neraran en simples estatutos . Hizo falta la reaction inspirada por
du Moulin, por Loisel, por el sucesor de Lint, Cristophe de
Thou, para volver al verdadero derecho comun, al ((vrai et naif
droit cle la France,)

Casi en la misma .epoca el frances llego a ser lengua juri-
dica : el articulo de la ordenanza de Villers-Cotterets 0539)
dispon :a que todas las sentencias y procedimientos deberian
ser redactadas en cdangage maternel franqaisl>, v esto mismo to
encontramos en la ordenanza de Rottssillon, de 1563 .

Este nacionalismo del derecho andaba a la par con el galica-
nismo que profesaban los mismos juristas a . Su hostilidad a la
torte rornana y a los italianos (Catalina de Medicis era Regente)
no hizo mas que aumentarla-desconfianza que ellos profesaban-
al Derecho romano. En el Mediodia, el celo de los humanistas
por este dereeho no encontrb apenas obstaculos . Sus Parlamen-
tos-, creados a partir del siglo xv, no quisieron conocer otro de-
recho que el de Justiniano . Los juristas ignoraban sistematica-
mente el derecho local ' y solo fu6, por casualidad, el que se
redactaran algunas costumbres en el siglo xvi . De ahi proviene
sin duda la prevention claramente confesada de los modernos
contra los estatutos meridionales y la opinion corrientemente en-
senada sobre esta materia ; serian costumbres locales «restringi-
das a una Ciudad y a sus alrededores~l que no ofrecen ningun
interes, puesto que se limitaban a reflejar el Derecho romano S .

En los siglos XIII y XIV no existia entre las costumbres del'
Norte y del Mediodia una diferencia de naturaleza, pero 9i de
importancia . Aqui y alli, ]as costttmbres, cuando existian, dero-

-. PASQonER, Ocuvres (ed. 1725), t . II, pig. 223 ; Du MOULIN, Oeuvres.
tomo I (ed. 1681), p5g. 22 .

3. FILHOI. to sena1o acertadamente, ob . tit ., pag. 13o-
4. Cfr., par ej ., el comentario a la costumbre de Agen . por JACQUES

DucLos, Rcflexiotts singulitres sur 1'ancienne coutume d'Agcn., 1665 .
Dsta es la opinion de CHENON, Histoirc gejreralc du droit francais,

tomo I, 1926, p69. 516 ; de ESMEIN, Cours d'lustoire du droit . i5 ed . . pa-
pina 648 ; de DECLAREUIL, Histoirc gen6rale dt4 droit, 1925, pk . 832, y M's
matizado, de OLIVIER-MARTIN, Pr~ris d'kistoire du droit francais . quinta

edici6n, pAg. 85 .
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gaban al derecho romano a ; pero las costumbres del Mediodia
son mias breves y su vigencia estaba limitada a menudo a una
ciudad o villa ; muchas de sus disposiciones, de inspiracion ro-
mana, se confundieron con el derecho de Justiniano ; otras, mas
originates, persistieron y constituyeron, bajo la marea creciente
del Derecho romano, islotes de resistencia .

El estudio de estas costumbres es muy dificil porque no es-
tttvieron nunca redactadas oficialmente ; este estudio es tambien
prematuro hasta que no haya sido hecha una seleccion y clasi-
ficacion completas ; pero nuestras costurnbres meridionales tienen
los suficientes puntos de contacto con los fueros espanoles para
que nosotros no podamos renunciar a ocuparnos de :os mistnos
en este «recueill>, destinado a conmemorar la memoria del mias.
ilustre de los historiadores del Derecho espanol .

Debemos hacer una primera distinci6n entre el Este y el
Oeste . En el Sudoeste el desuso de las costumbres parece haber
sido muy riapido ; yo he podido leer millares de actas de los
notarios de Avignon, sin encontrar una sola rnencion de los es-
tatutos de la Reptiblica de aque-1 lugar, a pesar de ser tan co-
nocidos. Si en estas actas la oposicion al Dereeho romano es
todavia aparente, en real'idad solo to es sobre puntos de escasa
importancia ; pero su influencia es clara hacia 1350 y decisiva

'.. sobre 1450
En el centro del dorninio meridional, en el antiguo pais de

Septimania, M. Tosset ha hecho notar qtre clesde el siglo xri
el (c«Climat legal) era romano, pero qtte se trataba de recuerdos

' de un antiguo prestigio, de aspiraciones mAs o menos precisas,,

6. La e~cpresion empleada por BEAU-tANOIR (cd, Salmon, t. 1, pag. q) :
wLe droit qul est commuus a toms au royaume de Fralr-ceD encierra cierta di-
ficultad : cfr. OLIVIER-MARTIN, Histoire de la Coutlone de Paris, t . I, pa.
gina 75, qu:en considera que se trata de ordenanzas reales ; pero sobre la
expresioi. adroit commum, aplicada al derecho romano, efr., por ej ., cos-
tumbre de \9elwn, proceso verbal sabre el art . 170 (Colotlonier general, tcmo-
III, pig. 472), y. principalmente, MOCHY ONORY, Fonti Canonistiche dell'idea
modermr dcllo stato, \lil5n loft, prig . 248.

7. PAUL".OURLIAC, Droit ronlain et Qralique'mervdionale, Etienne Bertrand, .
Paris, 1937, y Le droit privy' avignonais en Positions des tht'ses, de l'Frolc
des chartes. p:ig. r25. '
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de una simpatia viva, pero no sin reservas 1` ; y el mismo autor
resalta en un brillante estudio, que las costumbres de Septi-
mania siguen frecuentemente (tun derecho privado que les es -
propio y en el que se pueden encontrar rasgos difuminados
de origen barbaro, huellas ciertas de la organization feudal y
dominical contemporanea, tin derecho que anuncia sus ulteriores
desarrollos, tin derecho consueludinario mas avanzado que 61r) ° .
H1nojosa ha notado igualmente que la reception del Derecho ro-
mano ha sido particularmente rapida y completa en Cataluna to .

En el Sudoeste, por el contrario, el papel de ]as costumbres
parece haber sido mucho mas importante, tanto mas cuanto mas
nos acercainos a los Pirineos o al Atlantico. Existen en la region
bordelesa, en las Landas, en el pais vasco, en el Bearn, verda-
deras costumbres que ha sido publicadas en la coleccion general
de Bourdot de Richebourg " .

En toda la cuenca del Garona existen costumbres, tal vez
menos originales, pero en todo caso ratty separadas del Derecho
romano : la Gascuna, el Agenais, el Perigord, el Quercy, en la
region de Toulouse, el Comminges, tiene sus costumbres pro- c
pias ; por to demas, mal conocidas y dificiles de conocer .

La mejor manifestation de estas costumbres se encuentra en
]as ((chartes de franchises)) . Se trata, tanto de cartas de pobla-
cion o de privilegios senoriales o reales, como de verdaderas
costurnbres provinciales o locales, redactadas bajo la iniciativa
de las poblaciones y sometidas al . control del poder real o
condal .

Muchas de estas cartas han sido publicadas, .la mayor par-
te en revistas locales dif;cilmente accesibles . Otras muchas es-
tan todavia ineditas . El esfuerzo' de los tiltimos anos se ha en-
caminado a formar la. lista de ellas .

S. PTF;RRE T"tssr.T, Placeutin o son cilseigne-ent a Montpellier : Drojt
nomain. eb coutanne daiis I'ancien. pays de Septinwaie, ell aRecueil des Me-
meires et travaux de la Societe d'1-iistoire du Droit . . . ecritn, fast . II, pa
gina 67 .

() . TmgS -r, art . tit . . trig . Jt .

to . HI:volosA, La reccption- die droit ronvcia en Catalognc, ell Melanges
Fitting, t . 11 .-l9os . p;19. 391 .

it . Notwean couttronier .gcjteral oii corps des coutumes gctterales et Par.
tin(Wrc.s do Frawce, Par:s, 1724, cuatro vols .
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El mejor catAlogo, publicado bajo los auspicios de la c<So-
ciete d'Histoire du Droit», se refiere a las cartas de Guyenne
y de la Gascuna ; 2.075 actas han sido analizadas alli, que con-
ciernen a 25 regiones y a 444 localidades '= . Otros catalogos
se han formado, tomando generalrnente coino base la actual di-
vision depariamental '3 . Algunas colecciones de costumbres han
sido publicadas por Ramiere de Fortanier respecto a las cartas
de Lauragais " ; por Blade, respecto a las costumbres de Gers " ;
por Cabie, para la Gascuna tolosana "' ; igualmente, en la His-
toiz"e de Gascogne, de Vlonlezun en los Roles Gascons, pu-
blicadas por Bemont '8 . A estas publicaciones es necesario ana-
dir algunas colecciones antiguas como las Coztlmrtes generales
du Parlement, de Bordeaux, publicadas en 1769'x .

Las cartas inas primitivas se limitan a conferir a lox habitan-
tes qtte vinieran a poblar dentro de lox lirnites que ellas definian
algunos privilegios de .Derecho privado o penal, asi lax ( " chartes
de sauvetes " ), £recuentes en :lox siglos XI y XII 2° . La libertad per-
sonal de lox habitanies estaba garantizada ; lax cargas deriva-
das de la servidumbre-I(formariage et rrtainmorte)>-son aboli-
das ; se indica que lox habitantes pueden it y venir libremen-
te ; disponer de sus bienes, que esten fibres de impuestos arbi-
trario ; que pueden casar libremente a sus hijas, y que sus hi-

12 . MARCE:L GOGRON, Catalogue des chartes de franchises de la France,
11, I.es chartes des franchises de Gi~

-
venae et Gascogac, Paris, 1935.

13 . Para Ariege, por PASQUIex (Foix, 1882) ; para Tarn-et-Garonne, por
el abate POT}nER, en aBull, sic. archeol . . . Tarn-et-Garonnen, 1889 ; part
Comminges, per DUCAT, en aRevue du Commingesn, 1913, pig . 108-

14 . Charter des franchises du Lauraga.is (Recueil des documents Telat:f,
a I'histoire du droit municipal) . Paris, 1939 .

15 . Coutunbes mumicipales du departement, du Gcrs . Paris, 1864 .
16 . Charles de coatlnnes illediles de la Gascogne toulousaine, Par;s-Auch,

1884 (((Archives h:st . de la Gascogne V) .
17 . . Histoirc do to Gascognc dcplcis lcs temps lcs plus reculis, Audt;

1846-5o, siete vols .

18 . FRANCISQUF \Itcl-IFa . y Beno:NT : Roles Gaseous, 1885-1896-igo6,.tres
volinnenes y supls .

19. Coutiones dl? Parlement du Guyeune, Burdeos, 1769, dos vols .
20. PAUL OURLIAC, I.es sauvetes du Comminges, etudes et documents

sitr les villoge.s fondes par les Hospitaliers . 'rdulouse, 1947 (ertr. du aRecuea
.de 1'Academie de Legislation) . . . -



412 Paid Owrltiac

Jos pueden recibir ordenes sagradas . Otras disposiciones se
refieren a los autores de golpes y heridas, a los homicidias, a los

incendiarios, a los ladrones y ,a los adulteros .
Frecuentemente-sobre todo en el siglo XIII -, las cartas fl-

Jan los privilegios politicos o economicos de los habitantes . Se

imponen limites precisos a los derechos de los senores, los mo-
nopolios (a favor del senor), del horno y del molino son objeto
de disposiciones precisas, to misinp que los pastos de los gana-
dos . Aun en pueblos muy pequenos aparece una regulacion de
los oficios, especialmente de la carniceria y de la panaderia.

Incluso en los pueblos rods pequenos hay ((prud-hommes)) que
representan a los habitantes y asisten al baile senorial ; en otros
lugares estos ((prod-hommes)) llegaron a ser consules y ejer-
cieron, derechos de justicia y de policia mas o menos extensos :
el pueblo es entonces juridicarriente una ciudad libre-un consu-
lado-, incluso si su importancia sigue siendo minima .

A partir del siglo XIII, numerosas cartas contienen disposi-
ciones de derecho privado o de procediiniento, to cual constitu-
ye su mas grande originalidad .

Es muy claro el conflicto entre las reglas de procedimiento
contenidas en las cartas y las del procedimiento romano-canoni-
co . El duelo judicial es aun practicado y puede ser utilizado no
solamente por los nobles, sino tambien por los burgueses y los
villanos 2' ; el procedimiento de la ((gage de bataille)) (arrami-
da) no parece en absoluto diferente del que existia en el Norte
de Francia ; se citan frecuentemente las cauciones procesales .

En las. cartas m£s antiguas, el derecho de venganza de la
victima y de su familia es claramente admitido : en Saint Gau-
dens, por ejemplo, se indica que el que tome venganza del ma-
tador de tin pariente o de un amigo, no puede ser inquietado .
Eli. senor puede imponer por si mismo un rescate al ladron ; este
derecho de venganza encuentra su prolongacibn normal en el
derecho de marca por el hierro o de represalia . que mencionan
muchas costumbres .

21 . La grande charte de- Saint-Gaudens, ed . Mondon (igio), art. 1q-18 ;
Coutumes d'Auz411ar . ed . iagreze-Fossat (1868), art. io6.
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El privilegio del habeas corpus es reconocido : el delinevente
uo puede ser detenido si da las fianzas adecuadas 2z .

Al mismo tiempo se prevee una responsabilidad. del jefe de
la casa, por to menos si toma partido por los suyos .

Las cartas posteriores son menos explicitas sobre el derecho

de venganra privada : el delincuente debe ser detenido en la
casa comun y castigado por la justicia Z', to que sera, a partir
del siglo xiv, norma comttn que nos pone de manifiesto clara-
mente el progreso del poder real o senorial .

La exigeneia del sacramentum calumniae z', tomada del De-
recho can .6nico, el procedimiento de citacion en justicia cum
testibus vel /per nuntium 2', los plazos dilatorios por tres moni-
ciones con ocho dias de intervalo 21, rectterdan el derecho consue-
tudinario del norte de Francia'I, sin .que pueda establecerse
con certidumbre el origen de estas reglas en las capitulares caro-
lingias.

En todas parte5 podemos senalar alguna regla original : en
Condom, por ejemplo, el testimonio de una muler no era admi-
tido en rrateria criminal nada mas que cuando iba acompanado
de testimonios de hombres ; y, en todo caso, el testimonio de un
hombre equivale al testimonio de dos mujeres .

. En cuanto a las disposiciones del Derccho privado, hay que
notar que se refieren generalmente al derecho de familia.

La frecttencia de los testamentos es caracteristica de los pa:_

22 . Charte de Saint Rertrartd de Comminges (an . t9), en PASQUTFR, atn-
ventaire des arch . communalesm, pigs . 1-9 ; Coutiuues de Cahors, ed . Comba
rieu et Lacombe . en anull . de la Scc. des Etudes du Lots, t . II y X, pagi-
na 154.

23- En Auch, por ej ., donde ]as costumbres (ed . abate DuF-FOUR, l.i:rrc
rouge. . . de Sainte-14arie d'Auch, pig. 221), datan de 1301 .

24 . Coutione d'Auvillar (art . 64, ob . eit., pig. 162) : cfr. TiSSF.T, art . eit . .

pagina 8o .
25 . Coutumes d'Auch .

26. cHoueyt dias de comelh et VIII . dias de reposta et houeyt dias
per tenragardarn . Coutn,n.es d'Auvillar (art . 87), pig. 174 : Coutumes de Cas-
tera-Bouzet, 14cnlezun, t . VI, pig. 95 . ,

27 . Por cj ., F_tablissem.ents de Saust-Louis, lib. 1, cap. 28, ed . Viollet,
tomo II, pig. 38 ; Iostice et Plet, ed . Rapetti, pig. 113 : Assises de Ierusa-
lem : Ch . 116-220, ed . Reugnot, t . I, pags . .344-350.
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ses de derecho escrito, y la mayor parte de las costumbres del
sudoeste, sin duda bajo la influencia del Derecho canbnico, in-
dican que el testamento es valido, aunque las ccsolemnidades de
derecho» no hayan sido observadas . Ciertas costumbres admiten
incl_uso la institution del testamento'(doco defunti)), sobre la cual
M. Aubenas ha llamado recientemente la atencion Z" .

El derecho de mayorazgo es reconocido, generalmente, para
los feudos, aunque hay tradiciones diferentes, segun ]as familias,
surgidas to mas frecuentemente de un testamento antiguo que
habia filado la costumbre ; las mujeres tienen con mucha fre-
cuencia el derecho de poseer un feudo .

Para los demas bienes la distincion . entre los propios y los
adquiridos es, recibida en todo el sudoeste . En cuanto a la regla
paterna palerms, parece haber sido de aplicacion casi general
hasta el siglo x 1v en la Gascuna, el Agenais, el Perigord y el
Quercy 28 . I-a costumbre de Toulouse conoce un sistema muy ori_
ginal de devolution para los ascendientes y colaterales : el padre
y los de su linea heredan todos los bienes muebles e inmuebles
del difunto muerto sin descendencia'° . Otras costumbres ad-
miten la reserva consuetudinaria que limita la libertad de testar
en Lectoure, los del mismo linaje no tienen derecho mias que a
la cuarta parte de los inmuebles propios ; pero en el Agenais,
la indisponibilidad de los propios es generalmente recibida, por
In menos si existen parientes dentro del cuarto grado. En las
Landas la costumbre. es que el prirnero no debe <csuceder en
todo», sin que sus hermanos y hermanas no puedan pretender
nada a' .

Por doquiera las hijas dotadas estAn excluidas de la su-
cesion de sus padres sin que ellas puedan en muchos casos ni-
siquiera reivindicar sus legitimas .

28 . AUBENAs, Autour die, testament loco deluncti, en cAnrnales de la Fac .
de Droit d'Aixn, 1942 .

29. PAUL OURLIAC, Notes sur les coutiomes successorales de I'Agenais, en
los mismos cAnnales», 1950, pag. 253 (Etudes d'Histoire du Droit, dedicados
a. M. 4ug. Dumas) .

30 . Art . 124, Coudumes de Toulouse, ed . 'rardif (Paris, 1884) . Pig. 59 .
3i- Cfr. el muy curioso testamcnto de Bernard-Fzi d'Albret de 1341 .

publicado por R. BoUTtetJCtte, La crise d'une society ; seigneurs et payasas:s,
du Bordelais (Paris, T047)- :1);'19. 498.
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Los derechos de la familia se afirman en otra institution
consuetudinaria : e1 retracto de los parientes, del cual he tenido
recientemente ocasion de indicar su importancia asi como el area

de su aplicacidn en el sudoeste 3Z .

En cuanto a las relaciones economicas entre los esposos,
aunque regidas normalmente por las reglas dotales, llevan con-
sigo muchas diversidades locales : especialmente los derechos
de la mujer viuda varian en cada costumbre . Se le reconoce ge-
neralmente un aumento de dote, llamado algunas veces «doa-
riumrn, o udotaliciurnu u c(oscle)n, ora fijado por la costum-
bre en la mitad de la dote que Ia mujer hubiera aportado, ora
dejado a la voluntad de las partes . La restitution de la dote

esta unas veces asegurada por una hipoteca . privilegiada

otras, la muier debe pedir expresamente una garantia 3^ .
En los casos en que falleciera primero la mujer, los dere-

chos del marido son regulados en forma diversa . I-as dispo-
siciones mas originales aparecen en la costumbre de Lomagne
si el matrimonio duro un ano, el marido- tiene derecho a Ia
tercera parte de la dote ; si . . dos, - los dos tercios, y si mas de'
tres anos, le pertenecera toda la dote " . En otro caso, Ia dote
vuelve al padre que la constituvo o a sus herederos 36 .

Se puede tener por cierto que numerosas reglas consuetitdi-
dinarias no son recogidas por estas cartas . Solo tin estudio mi-*
nucioso de los diplomas permitiria conocer en toda su exten-
si6n el verdadero derecho, haciendo aparecer toda su origina-
lidad .

El estudio recientemente consagrado por el profesor Boyer a Ia
ejecucion testament aria, constituye a este respecto un excelente
ejempfo, : se puede en 6l comprender a to vivo la liistoria de Ia
institution, a la qtte la costumbre de Toulouse no dedica mas

32 . PAUL, OURIAAC. Le retrait lignager drrns le Sud-Ouest de la France .
en aRev . fiist . de Droitn . 10 .;2 . p,9. 328.

33' Copibu-vies de Lucech ea Quercy, (ed . Bessieres, 1837), art. .15 : de
Cahors, pag . 163.

34 . Coutimnes d'Atcs.allur, art . 120, pa� . 192.

35 . FFa:r) . CASSASSOLFS : Ue !'augment ou gain de survie selon la cow
tume de Lomagne, en .Rev . d'Aquitainen ; r. II (1857), pag. 281 .

,i6 . Ln Auch . por ej . . ob . tit. . pig. 229.
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que dos articulos ; tambien se puede penetrar en su profunda
originalidad, ya que el spondarios de Toulouse no es compara-

ble ni a c<un heredero fiduciario de tipo romano», ni al ejecutor
((a saisine)) del norte de Francia ; se trata mas bien de un de-
recho autonomo hecho necesario por las transformaciones que
en los siglos XIi y x111 sufrio el medic, social y economico 37 .

El mismo origen y la mislna evolucion tuvieron las garantias
reales practicadas en el Mediodia ; se pasa, al contrario de to
que habian afirmado Franken y Brunner, de (cla prenda pro-
piamente dicha con la p6rdida de la posesion por el constitu-
yente a la hipoteca)) .

El parecido con la evolution del derecho romano es cierto ;
pero la institution ha sido pulida por la prActica meridional
que asi creo f(un instrumento de credito extremadamente ma-
nejable para .la epoca)> 38 .

Para el Bearn, Pierre Luc ha . resaltado bien la importan-
cia de to que se puede sacar de un estudio minucioso de los
diplomas ; los fueros no regulaban expresamente mAs que las
sucesiones nobles que eran adjudicadas al primogenito de los
varones, o si no hubiera de estos, a la mayor de las hijas. Pero
los diplomas periniten establecer que existian en aquel tiempo
en el Bearn otros dos regirnenes que los fueros no mencionan
las ,sucesiones serviles eran adjudicadas al primogenito, tanto
si se trataba de varon como de hembra (primogenitura abso-
luta), .)' ]as .sucesiones en ]as casas francas no nobles eran ad-
judicadas id primogenito de los varones o, en defecto de var6n,
repartidas igualinrente entre los 'hijos . Debemos hater una excep-
cion para el .valle de Ossau, donde se practicaba el sistema de la
primogenitura absoluta 39 . a

Estas sorneras indicaciones no deben tomarse como 'afirma-
ciones definitivas ni del tan particular derecho de los valles

37 . GEORGEs BoYE.R : La nature juridique de 1'exenttion testamoataire
dans le tres ancien droit toulousain. (siglos X-XIII), y en aRecueil de 1'Acad .
de Legislation)), nueva serie, t . I, pigs . 1-r5,

38 . j- DE MALAFOSSR : Contribution a ('etude du Credit dins le Midi
en cAnales du Midi", t . 63, 1951, gags . 10s-148.

39 . PIERRE Luc : Vie nirate et pratique juridique en Xarn au.r XIVe
e( XVe siecles, Toulouse, 1943, lags . 36-63.
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pirenaicos, ni de las disposiciones que conciernen a la condition
de ]as personas, ni tampoco de las innumerables reglas origi-
nales, que revelan las cartas de costumbres y sobre todo los
diplomas . Pero si no es tema a discutir, en su conjunto, el de
las costumbres de Sudoeste, al menos permitasenos indicar los
diversos problemas que origina su existencia .

Las costumbres del Mediodia, . t son tan numerosas, tan di-
versas, de contenido tan general como el de las costumbres del
Norte ? z Existen costumbres provinciales ?

Todo incita a creerlo ; por imperfectas que Sean nuestras
fuentes, no dejan` de hater alusi6n a las costumbres generales
que existieron en cada una de las provincial meridionales . Asi
las del Arzobispado de Burdeos, de Fezensac y de Fezensaguet,
dc ; Labour, de Soule, de Marsan, de Lomagne, los fueros de
Pearn. . . cuyo texto ha sido conservado . A veces, la existencia
c~ la costumbre no nos consta mas que por las menciones que
de ella se hacen. Asi ocurre con las de Perigord, donde la cos-
tumbre es alegada en las actas de los siglos XV y XVI '° ; y tam-
bien en el Agenais, en el vizcondado de Brulhois, y en la dib-
cesis de Bazas "' .

Es muy dificil precisar el contenido de estas costumbres
provinciales, ya .que la mayoria no fueron redactadas ; pero sus
trazos esenciales se encuentran, sin ninguna duda, en las car-
tas de la misma region ; podemos citar, como ejemplo, las de
Quercy y ]as de Comminges, en las cuales las costumbres loca-
les contienen disposiciones casi identical .

Pero mientras que ]as costumbres del Norte han sido estu-
diadas desde el siglo XIII, las del Mediodia no han tenido 1a
misma sucrte . Nadie se ha preocupado de comentarlas, como
hacia Beaumanoir para las de Beauvaisis ; y este olvido-agra-
vado sin duda por la hostilidad de los practicos alimentados en
las fuentes del Derecho romano "Z-hizo degenerar las costum-
bres provinciales en simples hechos locales.

40 . Aucusre DUMAS : La corutition des gees maries duns la famille pe-
rigourdine arc XVe et au XVIe siescle, Paris, t9oS, p5gs . 13 y i22.

41 . Notes sur. ., 1'Ageuais, P:ig. 21].
42 . La Reaction populaire contre 1'invasion du droit romain en France,

seualada por MEYNIAL, en Melanges Ckabaneau, Romanische Forschungen

27
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Sin embargo, el recuerdo del antiguo ambito de aplicacion,
de esta o aquella costumbre persiste, y con 6l la mencion de-
las fronteras consuetudinarias : asi, los estatutos del vizconda-
do de Maremme que fijaba con precision los limites del derecho
de primogenitura absoluta " ; asi, tambien el testamento de
Bernard-Ezi d~Albret, ya citado, que distingue claramente -e1
Ambito de las costumbres de Agenais, de Bazadais y de Borde-
lais recordando sus disposiciones esenciales .

Una comparacion parece imponerse entre el derecho y el
lenguaje ; estos dos factores esenciales de toda vida social,
puesto que existen reglas juridicas al igual que palabras .

El mismo sonido latino ha sido diversamente trazado se-'
gun las regiones, y cada vocal y cada consonante tienen su pro-
pia historia que puede escribirse sobre una carta, como proba-
ron a haeerlo los autores del Atlas linguistique de la France .

La existencia en una misma region de modismos, que sin ser
absolutamente identicos presentan comunes particularidades, un
aire sensible de parecido, permite caracterizar un dialecto . Sin
duda, la scparacion de dos dialectos es, mas a menudo que una
linea, una zona o una capa donde use realizan tratos comunes °° ;
los limites de un caso no concuerdan con los de otro ; pero es-
tos limites se reagrupan en la carta en un haz apretado, que re-
cortandose- los unos a los otros quieren delimitar claramente la
zona fronteriza . Principalmente, la existencia del dialecto es
sentida por los indigenas ; este establece entre ellos una com-
prension reciproca que produce a menudo fenomenos geogra-
ficos, historicos o sociales, influencia del jefe administrativo
del lugar, relaciones comerciales, caminos, por ejemplo ; que
puede producir tambien predisposiciones etnicas o ha.bitos fo-
neticos, muy dificiles de determinar °5 .

von Karl I1ollmOler, t . \XIII, 1907, gags . 557-584, no se mantuvo has:a
pasado el siglo xrtt .

43 . Ed . Baron d'Olce, en Bull . de la Soc . de Borda, t . VII (I8R2) y
VIII (1883), art . 129 .

44 . Cfr. p. ej . las magistrales indicaciones de IVIEILLET : Introduction

a l'etaule comparative des langues indo-europeennes . 1922, p:ig 33, y Les
dialectes indo-europeennes, 1923, pig . 4.

.' 45 . Especialmente para el provenzal, las indicaciones esenciales son"
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Asi, existen costumbres, tanto en el Norte como en el Me=

diodia de Francia . Cada una de ellas se distingue de las cos-

tumbres vecinas por un conjunto de reglas que les da su .ca-

riz propio, y en las que han podido actuar los mismos facto-

res ; y asi, mientras que ]as antiguas maneras de pensar tuvie^

ron un papal tan cierto como indefinible, la influencia de la

capital, las carreteras, la justicia, la imitacion o las copias, crean-

do modos comunes que la repetici6n hizo costumbre °g .

En un'reciente articulo, M. Yver ha senalado admirablemen-
te los Caracleres originaux du groupe des coulumes de l'Ouesl
de la France " ; no es posible todavia entrar en el detalle de .la

geografia consuetudinaria del Mediodia, pero al mznos se pue-
de imaginar algunas lineas generales . Asi, respecto al retracto
de linaje, yo he creido considerar la frontera misma de la Nar-
bonnaise : en la antigua provincia, mas romana de espiritu, el
retracto no existia ; se le encuentra, al contrario, en Novempo-
pulanie y en Aquitania . Esto se explica facilmente porque las
tres Galias estaban menos romanizadas, como decia Jullian,

mis rtisticas, mas rurales que la Gallia toZala .
~ Podemos por la geografia de las costumbres esclarecer su

historia ?
Un primer rasgo aparece, en todos los casos, Ilamandonos

la atencion . La misma existencia de las costumbres del Sudoeste
no es apenas favorable a la idea de un origen germanico de
nuestro derecho '8 . Durante la 6poca merovingia, la Gascogne

dadas Por Jvt.es Ro~JAT : Grammaire historiyue des parlers provenfaux

modernes, t . I (1930), Pags . 10-25 y t. IV (1941), Fags . 2-55 . Sobre la in,

fluencia de los caminos romanos, que han pcdido ser determinados .

H . Moan : Zur spra,chlichen gliedenurg Frankreichs, en cAbhandl . der

Preuss . Ak . Wissenschafteno, tgtt .
46 . Cfr. las muy juiciosas observaciones hechas por un maestro de la

histor'a del derecho francis, R . GE\ESTAL : La fornwtion du droij d'ainese,

en Normanuia, 1928, pag. 157.
47 . En aRev . hilt . du droitio, 1952, pigs . t8-79.

48 . Citamos de memor'a el ultimo articulo sobre la cuestion, de Hein-

rich Mitteis, Die germantscheiL Grundlagen des fraiizosischen Rechtes, en

cZeitschrift der Savigny-Stift, German abt.n t . LXIII (1943), Piiginls
137-215.
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estuvo replegada sobre ella misma, indiferente u hostil . El si-
glo VII estia lleno de las luchas de los vascos contra los francos ;

el pais guard6 mis o menos intacta, la civilizacion galoromana ;
un-estado vasco. fue creado hacia el 66o. En la epoca carolingia,
la Vasconia llevo ttna vida cada vez mas independiente.

El derecho del pais parecia revelar el mismo particularismo
un ejemplo tornado de la historia del retracto de linaje parece
establecerlo ; sabemos que este debe generalmente ser ejercido
en el plazo de un ano y un dia, y este plazo, unido a-la institu-
cion de la saisine, le ha parecido a Ficker la mejor prueba del
origen gerniAnico de la instituci6q . Ahora bien, los textos mas
antiguos revelan que este plazo de un ano y un d-a no existia ;
el plazo originario parece ser el de sit-te o catorce dias, el cual
to encontramos esporadicamente en algunas costumbres del
Norte.

El derecho del Sudoeste parece haber sido, al inenos en al-
gunos de sus partes, un derecho aut6nomo, nacido ; puede ser
de las costumbres locales que existian en el Bajo Imperio ro-
mano y del cual nos han Ilegado numerosos vestigios . Que es-
tas costumbres . continuaran los usos mas antiguos es posible,
pero imaginarselo es entrar en el campo de las hipotesis inde-
mostrables, porque nada permite decidirse en favor de los celtas,
iberos, ligures o vascos "9 .

Otro campo se abre a la curiosidad de los historiadores.
2 Que parentesco une al Derecho frances con el Derecho espa-
tiol o portugues ?

49 . No podemos evidentemente pretender aqui abordar el terra tratadc+
con tanta autoridad por HINOJOSA en su c6lebre trabajo Lt elemeuto . ger-
mdnico en el derecko espaieol (Madrid, 1915- ; cfr. ?gualmente los articulos
de E. WOHLHA[SPTER : Das Germ . Element in altspenischen Recht y, Doi
Privatrecht der Fueros de Aragda, en aZ. des Savigny-Stift, German Abt.s,
1942, Pa9s . 89-178 ; 1943, Pigs . 214-250 ; 1944, Pigs . 173-222 ; el excelente
enfoque de GARCiA GALLO : Hist- del derecho espaieol, t. I, pig. 377 y las
tan ju:ciosas reservas de PAULO MEREA : Lstudos de Diredo Hispnico
41edieval t. I, pig. ii, que se han preocupado del problema presentado pox
las costumbres del Mediod :a de Francia, especialmente p5g. XXII . ; pigi
nas 45-47, =o7-zo8.
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Un parecido exterior hay entre los fueros espanoles o por-

tugueses y las costumbres del Sudoeste de Francia. La clasi-

ficacion de las fuentes del Derecho espanol que propose el se-

nor Galo Sanchez es, por ejemplo, aplicable punto por punto a

[as costumbres meridionales bo .

Pero aun pueden encontrarse parecidos mas profundos. Asi,

la condicion de las poblaciones rura'.es parece presentar nume-

rosas analogias en los dos lados de los Pirineos " ; la historia

de las ciudades libres de Toulouse, recuerdan a menudo la evo-

lucion de las ccbehetriasl> castellanas . Igualmente, to 'que diji-

mos antes del plazo de ano y dia a proposito del retracto de

linaje, se debe poner en relac16n con los notables estudios que

los hi-storiadores portugueses has hecho sobre este mismo pla-
zo 52 : M. 'Braga da Cruz indica que la institucion fue impor-

tada de Francia y aparece en el Norte de Espana justamente

con la influencia francesa, hacia el final del siglo XI, y el sis-
tema de propagation que 6l senala es de los mas sugestivos .

El mismo autor ha tenido ocasion en la obra que 6l ha con-
sagrado a la regla c<paterna paternisl> de resaltar el parentesco
de las disposiciones de uno y otro derecho. Tratando siempre

del retracto de los del mismo linaje, las disposiciones de los
fueros de Teruel y Cuenca son identicas a las reglas seguidas

en Auch '' . El plazo de cuatro o seis anos de los fueros de Sa-
lamanca y de Ledesma o de las costumbres de Guarda, st< en-
cuentran en algunas costumbres pirenaicas. El plazo de nueve

dias es seguido en Alcala de Henares, Zamora y Bayona. La

50. Curso de Historia del Dereclio, 7.a ed ., 1949, pag. 64 .
fit . PAUL OURLIAC : Les villages de la region Toulousaine, en cAnna-

lesD, 1949, pag. 268.

52 . GUILIIFRmr BRAGA DA CRUZ : A posse de alto c Dla no Direlto his-

Qanico medieval, Coimbra, 1949 (Lxtr. del aBol . d;1 Facultade de Direitor .

tomo XXV), Y CABRAL DE N'IONCADA : Esh(dos de Historic do Dircito
tomo I. A posse de ano e dia nos Costumes municipais portugueses, pa-

ginas z-'7-2Go (Coimbra, 1949) Vosotros sentimos no conecer el trabajo
consagrado- al mismo tema por M. PAULO MEREA, en el eBol . de la Uni-

versidad de Santiago de Ccmpostelan, sum . 49,

53 . BRAGA DA CRUZ : O', dlreito de troncalidade e o regime jaridico do
patrimonio familiar, t . I (Braga, 1941), pag. 271 .
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oferta a los parientes se practico en Lebn, Castilla, Portugal,
asi como en algunas costumbres del Agenais .

Se puede evidentemente admitir que se trata de coinciden-
cias fortuitas que no implica ningun origen comun . Esto no
impide que el problema exista y que la confrontacion de los
dos dereehos se imponga .

Durante mucho tiempo todavia los . historiadores franceses
tendran que seguir utilizando los fecundos descubrimientos de
Hinojosa y los que posteriores eruditos espanoles y portugue-
ses han 'dedicado a sus leyes nacionales . Esperemos que la
historia de las costumbres del Sudoeste de Francia podra en
algun modo aclarar la de los fueros, justificar o contradecir las
hipotesis falsas y confirmar las ciertas, y que los esfuerzos he-
chos en los dos lados de los Pirineos permitan, a los historia-
dores de cada parte, captar irejor la originalidad y la verda-
dera figura de sus derechos .

Paul OURLTAC
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