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LA ADMISION DEL UERECHO ROMANO EN CATALUÑA (') 

En ninguno de  los Estados de  IR Peninsula Ibkrica, la admisión del 
Derecho romano fue tan rápida 6 intensa conlo en el de  Catalufia. 
Explicase este hecho por la situacidn geográfica del país, por su bis- 

1 S u  nccelira 1 ie.el.r.,ri<!i 'n . i r c  Rui r T i s  L.I i ctuul ~ ( a d 6 t n i c ~  ~ i i r ~ ~ > p o ~ ~ ~ i i ~ i ~ c e  <,ii,. 

<Iiiiuurc I r , i i p ' i d r i r .  l<ir  ii<.yinein h i p i ? .  l i s  f i<  dci.ui>ieio. D I . I i i i < ~ i I ~  Ir I i i i ir , ,rr> .Su 
r q u t ~ - . i h l l  de l ~ . . ~ o ~ ~ I ~ u L L  jul.¡ ltio e<me!.r6 ,riel :.¡lo i-nJ coi la / / .8!ori> di1 D s r e c a ~  roa c!zu 
segun l a s  mbe recienter <nusatigacioiies y so cimentó con el tomo 1 (único publicado) do la 
Hiotoria general del Derecho eapolloz y la hf luancia  pue twuicrori en el Deremo publico d e  su 
paina y Bingularmsnte on el Derecho penal las p168bfos 11 fe61ogos rapoflolaa anteriores d nuas- 
tro siglo. La elarivi<lenoin y autil criterio le inovieroo h cons&Brarse de  un modo especial 6 
LRS instituciones de C.~t*tslnna, pue, teiiienclo una fisonomia psrricular en lo  pbhlico y en lo 
privado. no habian sido ohjeto de serios y minueioras itiveatignciones y de exacto juicio. 
E1 disclirso de recepcióu en esta Academia vera6 sobre el Origeia y uicidtudulae d6 l a  Paga- 
ata d e  Rsmarzan en Catoluna, csboeo del g ran  trnlisrjo que intoncea escribia y cuya publiea- 
eidn, eoxi el titulo de El Ildgimem saflorial y l a  eueslidn avaria e?& Calaluna, fud un verdadero 
aeootecirnienlo. No di6 el Sr. Hioojosa por terminatoa sus trabnjris de historiador juridico 
h 10. maderriP. En los E8lz'dios sobra 10 historio del Derecha elpnflol, nos di6 cuatro l>i'ecioms 
monogi.rC¡as sobre el Origen del r ig inen m~atbieipal en Lsdnfl CosMllo, El Derecho en elpoema 
del O<#, Ln priuncidn d e  sspzillilra de los deudora  y Francisco de Vi toda y sus eeiritos jw"di- 
cos. Al ingresar en la Real Aen<lemiu do Ciencias Marziles y Politicas y ocuparse d e  la eandi- 
eido rle l a  mujar casada en I r  esferu del Derechp civil, hi7.o un* biillsnte sintesis de  los aia- 
t emas  sobre bienes matrirnoniiiles eo las distintos eomirciis do Espana, deteoiendose en cl 
esnmen de la dote en losl>rirneros tiempos de la Reconnuista en CataluEa, <le las donneionos 
y pactos que se estilan en Fero&., gran parte de I i  provincia de Tarragoou, en In ciudi~d de 
Tortosn y en el YUlle de Aran Finalniente, cuando para honrar al  gvso historiador juridicc 
Herman Fittiiig,contioundor de Snvigny enlna iovcatigacionas y lobestucliossob~ael Ueiecho 
romauo durau te l i~  Edad Media, al proreso:. dc 1ii UniYereidad de Moriti~eiicr, en la actualidad 
de la de Prris,  >f. hleynial, iiiici6 el yroyeeto de publicar, caii el titulo de Hglanges Fitting, 
u n a  eolecci6n de articulas de regiitsdos escrltoves, que erieuadrascn en el campo de los 
estudiosdcl jurisconsulto &quien serriidin olplelto homenaje, el Sr. Uinojoea contribuyd &La. 
empresn con una breve, pera substanciose, monoprafis con el titiilo de La rdcsytion dujDrait, 
r'omoin en Calalpgne. (Mdlangea XFttitrg, 11, 591-408). La preferencia PUB e1 Sr. Hiuojogn di6 h 
Cataluiiu esta legitimada Ilor el heclio que enuncia en primer tdrmioo: el de h ibe r  aldo Cata- 
loíia cl estado d i l a  Paninsula Iberier on que la admisidu delDcreeho romano Cudm&s rbpi- 
dbOinteosa. PreBents. Hiiiojosn. l a  siutesls de cuanto puede establecerse en vista de dacu- 
mentos de los siglos XI y XII, y pitsnndo al  aublisia del desenvolvimiento eientifico en los 
aiglos XlII  y XIV y su trascendencia 6 Las iostitueioues y en pcneral & 1% legislae16n de 
Catn1uR.z y de sus diversas comaioas, prosenta pruebas eo~ioluyentcii de sus asertos. Intere- 
santisimo el óltimo trabaja del Sr. Eioojosn, ha conaiderado estu Academia que debe ser 
populoriziido, y,  a l  efecto, forr In venia del autor y de M. Ileyniul, aeordd que fuose tradu- 
cido del frnoees y que la  traduceidn se insertase en sil Hcrr~iN.-G. M. DE B ~ o o i .  
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toria politica y por su extraordinario desirrollo industrial y co- 
mercial. 

Contigua 5 los, territorios del Mediodia de Francia en que, como el 
Languedoc g l ?  Provenza, el Breviario dc B l a ~ i c o  quedó en vigoraun 
despuesde la reunión de  est,os paises a l  Imperio Fixnco, y mayormente 
á la Septimania eii ,donde. el Derecho romano conservó quizás su  
vigor durante,  todo el periodo de 18. dominación visigoda y cuando 
menos fue aplicado desde el siglo VIII, habia de  sentir Cataluña, 
necesariamente, la influencia del qerecho romano antes y a  del 
renacimiento de  los estudios del justinianeo. La derogación delBre-  
viario de  Alarico por Recesvinto, que únicamente precedió en iiiedio 
siglo á la ruina de la monarquía visigoda, muy agitada por las gue- 
rras civiles, pudo ser eficaz para las regiones vecinas A la capital d e l a  
Monarquia, eii donde la acción del poder central se hacia sciitir con 
mayor fuerza; pero su efecto no fué ,seguramente tan intenso en las 
regiones más alejadas y en espccial en l a  Septimania, la cual, por su  

' '  

proxiniidad á 'las, comarcas en que continuaba la observancia del 
Breviaris, ta.voreció la cciiservación del Derecho romauo y espccinl- 
inente su difusióii cuando el pais fué  incorporado a l  Imperio Franco. 
Es, pues, probable que, á. pesar de la prescripción de  Kecesvinto, el 
Dcreclio romano contiuuura siendo observado por los visigodos de raza . 
roniaiia de la Septiiiiania, del niismo,niodo que en ciertas comarcas 
españolas el Derecho germánico consuetudinario continuó observán- 
dose .?. pesar de las teiitatives d e  romanización del LLber Judicum. 
E3 10 cierto que, después del siglo XI  se encuentran indudables testi- 
uionios de  la aplicación del I)erecho romano en In Septimania, y que 
los jueces romanos figuran a l  lado de los godos y salios en las asam- 
bleas judiciales (1). 

. La influencia del Derecho romano en aquella comarca es reveladora 
de  la causn dc  cxistir y difundirse en Catalufia desde el siglo XI l a  
institución de!usufructo d e  por vida de  la viudasobre  los bienes del 
marido, consignada Sri el Breviario (2). Esta iiistitución, que aparece 

11) Savigny, Storio d a  dirilto mal  medio evo. t. 1. (Torino, le%), 1,. 8.12-34G.-Violle~. 
H i ~ t o i ~ e  du droit civil fran~oiia, 3.* ed. (Piris, 190h), p. 15ti.-Dc Nretsolil<o, 0s zlau B~pv iar i i  
Alnticinni fo~ens i e l  aeholastico pcr iiiapaninm, Ualliom, Italiarn v ~ g i o t t e ~ q u e  OiEi"a8 (en 01 
tomo 1 de la edicidn dclcddigo Teodovinuo de hlommsen y Meyer (Berliu, i90i1, p. CCC\'II- 
CCCT,S, y ealiecinlmenre CCCXX-000XXI.-Respecto de In Provcnan, vease Kienei.; V67- 
fossungsqeschichte de7 Provence (Leipuig, 1900), p. 71-75 7 85-87, 

ne In gola, existencie. de manuscritos del Ilieviario c n  una coinui-eh, no iiueüe iriaiicirsa la 
npli&~eibu del Derecho romano. Riculfo, &bid de Elna, don6 on8156au Iglesir .libros 
Icgis 11, nlium Roinruiorum, alium Gothoruui (Ristoirs ds Lnngz'edoc, t. V. 2.' ed., 'Polosr- 
1875). doc. D. 42, e .  186.-El monasterio de Ripoll, en Cstnluiia, poseía tainbien un mmusci'ito 
del Brovii~rio iLegem romanam. en tiempos del Aliad OliV& (1088-1016). Beor, Die Ifa~iil- 
scliriflen des  Rlortcra Si~nto  Maria de ilzyolt, 1, (\Tien, 1906, p. 107:. 

(2)  C. Th. 111, 8. 3, II1,9, L.-E~mein,  Le teatameiit du mayi el  la donatto ante nuptiaa. en  
sus .$lalangm d'liiatoire di& droit et de crilipiie(Pnri8, 1878), p. íJ-56.-Tnmassin. II teelomento 
del mndla. (Bologna, 1903, y. l l-26. 
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e n  el último tercio del siglo X en l a  Septimania (1). se encuentra á me- 
diados del  siglo XI en el Rosellbn (a) y se generaliza en el Condado de  
Barcelona por su inserción en los Usajes (3), y á fines del siglo XII pasa 
A Aragbn y & Navarra, en donde, inserta en 108 Códigos generales d6 la 
,mitad del siglo'XIII, arraiga tan profundqmente conio que constituye, 
nún ,  la institución más caraoteristica del Dérecho privado de  estos 
territorbs. 

Adenihs, el Dcrccho visigodo subsistió como legisláción general en, 
todo el territorio d e  Cataluña hasta fines del siglo XII, a l  lado de  los 
Usajes que lo suplian especialmente e n  lo referente á las relaciones 
feudales, y del Derecho consuetudinario nacido de nuevas circuusta.n- 
cias económicas y sociales en el orden d e  las relaciones civiles. 

La  admisidn del Derecho de  Justiniano en las iiaciones europens 
medioevales, ofrece caracteres comunes á todas ellas y otros peculia- 
res de  cada una. Los factores generales de  l a  admisión fueron la con- 
ciirrencia á las Iinivcrsidades italiariasy la importación del conoci. 
uiiento y de  la aplicación del Derecho romano que fue su consecuencia, 
l a  creación de Universidades nacionales consagradas á l a  enseñanza 
d e  este Derecho y la influencia de  los jurisconsultos que interviniendo 
en la administración de  justicia, tomando parte en los trabajos legisla- 
iivos, y siendo,al  par, comentaristas, abogados y notarios, iutroduje- 

e 

ron las nuevas doctrinas y les dieron arraigo en l a s  leyes y,  espe- 
cialmente, en la práctica (4). 

(1) 966. Hic es t  brevis diyisionaiis quom Iecit MiitIreduB \ ~ i e e ~ o m e s  e t  uaor aun Adalai. 
a d  diem quo cupiuut liersore Rornom, de omuihu8 rsrum illoru~iimobiiibus et iuimobilibus. 
H a e c  omnia superius scripta quandiu vivimus iiuiter teiionkiius et  possideei~ius, ct  si uror 
mes, mo superuixerit, ipsa omtiia tenent et possident, si  v i rumnon rccepit. Post nostros 
qiioque disceskos ... sicpermancat Rliisiioatris. Hiatoíre general de Languedoq,,t. Y,col866-231. 

(i) 10G7. CEO A r n a i l ~ 8  Bernurdi ... iuheo omnes meos nlailios que Iiabeo ici cunclisquc 
locis ... rem%neis ad integrum u inm d i e t i  uxor mes Guiocdelii i n v i t a  sua, sine blandiiueuto 
(de] u110 Iiominc ve1 femino, et sine blaudiinento de uilo 61io ve1 tilia, ai viduitstem teiiue- 
r i t . . .  ln tnli ordino ut teiieat tiiios suoe e t  suuutrint siciit muter 6iios decct. Alart.  Cnrlu- 
loa're Rolas8illoiina>a ií'erpiguiiri, 1880), p. 70-71. TambiBii en los tastameutos de Bernardo dc 
Corneila en 1087 (Marca HispBniin, col. 1183.i184) y del viaeonda Hugo en 1106. (Carlul<iire 
iio<ise?iloi&na<s, p. ii7-118). 

( 3 ) .  Usnjc 147. Vidua si iioocste et ehste post morrein viri  Jui i n  su0 honore bene ii"tricn- 
do filiia BUOJ vixsrit ,  h í b c i ~ t  siibstancinlli v i r i  eui, quaiodiu steterit  siuc mnrito- d. de 
Helfferich, E~ts tahung su&d Q~achlchla dss Weslgotii~n Acrhte. (Berlin, 1858), p. 611. 

(4) La iiistoria de 1% udmisidn del Ilerccho roinario ea Alemonis y <lql prileediiniento 
candnieo-iomano eri Boliemin, ofrece una gran semejnnzil con La marella de la admisidn eii 

Catala". Stobbe, Oescliidie de8 dsuiscaen ReehUquellcn. t. 1. (Brauoscliwcig, lano), phgi- 
nns 6OP-G55.-v. Below, Uie  Lirsachan ber Reaeption dsa ramlschan Rechta iii Dsuls!l$~nd 
(U~oeheli, i905).-0tt. Beitrege sur Rseeptions-GesclUehtedesrom<chs-eaiioniarhen Ploresaes in 
den tahmiashar Lander". (Leipzig, l811>, p. ~ 1 2 1 0 .  1Cri I n ~ l a t e r r a ,  donde e l  Demclio rouiiino 
PUB eultivndo cisotiiienineute y ensefisdo en las Uuiveiaiduaes du i rn te  los sih.10~ ZI I i  y XiV 
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Las  relaciones comerciales y politicas con Italia y la  dominación 
de  l a  casa d e  Barcelona en l a  Provenza bajo los reinados de  Ramón 
Berenguer 111 y Ramnn Berenguer IV, pusieron en contacto & Cata- 
luiia con l a  regi6n en que el Derecho romano no había cesado nunca 
de ser conocido y aplicado (l) ,  y el hecho de suceder Don Jaime 1 9. s u  
madre en el seiiorio de Montpeller 9. principios del siglo XIII, contri- 
huyó lanibien 9. Pavorccer l a  admisión de  este Derecho en Cataluiia. 

Es verosímil qne de  las relaciones de  los Condes de  Barcelona con 
Pisa y Genova, proceda el contacto de  Cataluña con las Escuelas d e  
Derecho de Italia. Aunque Pisa no tuvo Universidad hasta el siglo XIV, 
poseía y a  9. flne's del siglo XI I  una Escuela de  Derecho y de  juriscon- 
sultos celebres (2). En esta epoca se empczó 5 estudiar metódicamente 
el COVUR iuris en la escuela de Bolonia bajo la direcci6n de Irnerio, 
y poco despues acudieron 6. Italia j6veoes de  toda Europa, ávidos de  
consa&arce al estudio del Derecho, siendo los catalanes los primeros 
qne tomaron parte e n  este movimiento. 

Un jurisconsulto, natural de  Lerida, llamado Pons (Pontius) y co- 
mentarista del Arbov actionum de  Juan  Uassiauo, era profesor d e  la 
Universidad de  Bolonia en el aiio 1213 (3). Este hecho abona la creeu- 
cia de q u e ,  desde el siglo XII ,  los escolares eatalancs frecuentaban. 
dicha escuela. De las diez y ocho naciones que A mediados del si- 
glo XIII formaban l a  Universidad de los extra,njeros en Bolonia, u n a  
era d e  los catalanes, lo cual pruebaque el número de  estudiantes d e  
tal  origen era considerable (4). 

Cataluiia no tardó en teocr Escuelas nacionales de  Derecho. En el , 
siglo XIII  se enseiiaba y a  en Barcelona el Derecho romario. En la res- 
puesta negativa de  los coucellers barceloneses á la petición qne les 
habían dirigido los.pahevs de  Lérida, en 1356, de publicar el anuncio 
del curso de la Universidad de  esta ciudad, decian que, antes y des- 
pués de l a  fundación de la  Universidad, muchas personas y entre ellas 
doctores y licenciados en Derecho civil y canónico, se habían dedica- 
do en Barcelona & l a  enseiianza de  ambas ramas del Derecho, y citn- 
han los nombres de algunos de  estos profesores (5). 

(Palloek y IIaitland, Eistory af Engliah Low, t.  1, Osford, 1895, p. 96.104), 1% ndmisidn fué 
completamente detcnide en su camina por el estudio y la enssñnnaa del Derecho nacional en 
las Cot.poraeio"os ido abogados ( b n r o f  Courl), como ha demostrado Dlaitlnnd, Englinlr Law 
and lhe Rs?~aissance (Cambridge, 19Oi), p. 83-28. 

(1) Yehupfer, hIanlrale & aloria del divilto (toliana. Ls fonli. (Cittn di Castello, 1892, 
p. SZ-%.-Xeyoial, Dc l'applica<$'on du droit r o ~ a i n  don* re regios de Xalontprllie~ au .YIZc el 
XIIIo  dieclei, inserto enlas Altd da1 mngrsiso internasionulc di scianlre atoricke, t .  IX. (Roina, 
1901), p. 147-149). 

(2 )  nenifle, Dia Eiitatekuiig del Univereztilien des ilft16alol:ers bis 2400. (Berlili, 1885, 
p. 317-318. 

:3) Se nombra al dn de su obia: Pontiue de  nerde,  Bonnonice reaidana, samamm layvrn 
ints~pre8. Snvlgny, t.  11, p. 315. 

(4) S~viguy, t.  1, p. 315. 
(6) ~ i c  est neustumt e usnt ans del tema de vastre priuilegi, e en apres, qiie diverses 
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Ayudó d la difusión del Derecho romano y al progreso de su apli- 
cación práctica, la fundación de la Universidad de Lerida en 1300, 
sumamente frecuentada por catalanes, aragoneses y valencianos, que 
constituían naciones distintas. La Facultad de Derecho fué,. desde 
el principio, la más importante de esta Universidad. El rector y los. 
consejeros eran elegidos por sus miembros. El plan de 'estudios adop- 
tado en Lerida se inspiraba en el de Bolonia (1). La Universidad de 
Perpiñán, fundada por Pedro 111 en 1349 pero que no existió en rea- 
lidad hasta 1379, fue tambien un centro importante de enseiianza del 
Derecho y reclutaba e~pecialmsnte sus alumn0.s en las diócesis de 
Elna, Gerona y Urge1 (2). 

La fundación de Universidades nacionales no fub óbice á .que los 
catalanes anduvieran al  extranjero en busca de la ciencia juridica. 
En Montpeller,.dondo el estudio del Derecho estaba floreciente ya  9. 
fines del siglo XII, los catalanes constituian una de las tres naciones 
privilegiadas de cuyo seno debía ser elegido el rector (3), y un juris- 
consulto catalán, Franciscode Menla 6 Mella, ejercia el cargo de rec- 
tor de los juristas en la Universidad de Padua á fines del sig!o XIV (4); 

A1 par de los seglares, los eclesiBsticos frecuentaron las Universi- 
dades extranjeras para estudiar los Derechos canónico y romano. Por 
virtud de un ncucrdo del obispo Jaime de Monell y el Cabildo de Gero- 
na, en 1171 se daba 4 los elbrigos que ee ausentaban para estudiar en 
las Universid~des, una asignaci6n anual y una suma para gastos de 
viaje, conservando ademhs sus beneficios (5). Guillermo de Tavertet, 
obispo de Vicli, y su Cabildo resolvieron en 1229 que se entregase, 
durante tres aiios, la porción cauonical d los clérigos que se auseuta- 
ran para estudiar en Lom'oardia ó en Francia (6). Otras corporacio- 
nes eclesiásticas, como la Iglesia Colegiata de San FBlix de Gerona, 
facilitaron, tambibn, durante el siglo XIV los estudios del Derecho á 

persones, axi-doctor8 com altres en dret oanonic a en civil, hagon e harn lest eo aquesta Ciu- 
tat  gagons ques volen o que pregats ne ean nen bsn aportunltat de logn, &ni dret csnonich 
eom oivi1.e entre los altres doetors, Miaser P. Comte, Mieer Jacme Colbet e blieer Praneeseh 
de. Puig d'r lhes molts: entre los altres qu i  doetors no el-n hi han lest n2Argilegues qui 
lnvors era canonee de Bemhinona e n'hrnau des X a s  e en Pasoual de Mores e en Domingo - 
Eymerieh e en Borguot dc Scrria e en Flraneesch de Agrea e en Bereoguer de Oliverdar, e 
Mieer P. sa Plana qui lavars cm bntrnllor en leys.. Archivas comunales de Barcelona. Libm 
de Deliberaeions, &%os 136-18t6; fol. 116. Debo una. copia de dicho documento mi amigo 
~~ ~ 

Alfonso ~ a m i a n s ;  archivero da 18 ciudad de ~nrceloos.  
(1) Denifle, p. 499-508. 
(e) nonifle, p. 499408. 
(31 Sauigny, t. 111, p. 23.5. 
(9 Savigoy, t. 1, p. 801-603. 
(6) Eapane Sagrado, t. XLIII (Madrid, 1319!, p. 473-174. 
(6) Vtllanuevn, Vceje literano 6. las Iglesioi de Eppnna, t. VI1 (Valencia, l821), P. 2l 
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En el primer tercio del siglo XIII aparecen reglas j u r í d i c a s  toma- 
das del Derecho romano, y snteriorriiente se encuentra rastro dc! co- 
nocimiento de este Derecho en algunos Usajes para los cuales fueron 
utilizados el Breviario de Alarico y el Libro dc Tcbinja (1). 

Las Consuetudines ~~erdeases, redactadas por el cónsul Guilleimo 
Botet en 1226, acusan ya netamente la influencia del Derecho romano 
en el f a m i l i a r  y sucesorio; bien, que A veces, con las modificaciones 
introducidas porel Derecho c:~nóuico. Eri taiito es esto cierto cuanto 
que declaran validoel testamento t i u n q u e  no contenga la i i i s t i t u c i ó n  de 
heredero y no exigen para su validez más que tres testigos en vez de 
cinco, y tienen por validas las e n a j e u a c i o n c s  de bienes dotoles hechas 
por el marido cuando la mujer las ha aprobado bajo juraniento. Puede 
colegirse la e x t e n s i ó n  con~iderable que en esta época habin alcanzado 
rl Derecho romano, de la siguiente cl~usula .de la citada c o l e c c i ó i i :  

Ds lege 9,ornann; Legibns quidem. romanis pluribus utimur, plurihus 
non, ut cotidianus tractatibis cautelarum liquere p o i e s t  (?). . . 

La más antigua di~posición del Derecho catalán sobre los bieiies 
parafernales se halla en la c o m p i l a c i ó i i  de Derecho feudal f o r m a d a  

omnin predietn ... observaturam e t  numquam continrentoramnomine dotis e l  sponsi~iicii ve¡ 
alteriuaeausne, rsnonieians Vellegnno e t  lege roinaoe et omni inri e t  golice. Arcliiro de l a  Co. 
ronade Aragon, Documento D.' ~ ~ l d e  Jaime 1.-izi2. Predicta omiiin i~ l ido  c t  firma et quail- 
tum ad hce ex crrta seieiitii rcnuntio, meo sponawlieio e t  auxilio Senntus eonsuiti Yelleiaui 
e t  iuriygot&e oeu obligrtionie quod mihi oomyetit in omiiibua prerlieti3 ratiooe dotisinee 
e t  spoiisaiieii. Ibid Documento n." 380 del aloiiasterio do b10ntnlegre.-18x2. Tactis noeti'is 
propiiu manibus sactis 1V.Dei evaogcliis, iuramoa e t  tibi predicto emptori iurnndo prami- 
timus quoü riitione dotis iiostre sen sponsalitii nuucuum reniemus ve1 vanire fnciemus ali- 
qus raoioue. Renuocinntej benefleio t:elleiaiii et iuri doris oostrs e t  81,ausnlieii e t  omni alii 
iorl quu muiieree ad-iuvantur. Archivos de la Catedral de Urge1 Sobre lae renuocias dorante 
la  Edad Media, vease los eatudios de Ed. Mcgnial en la Arouu. re". Iiist. dlc dvoit. 1888, gigs. 

(1) Fieker, Usber dle Us&tiri Bmrchinonae *ii&d d w e m  Zuaamriie8$hiiny mit da?& E~ceprionea 
legunm Ramoiio~sim. InosbruCk, 1385). Conrat, Cesrhiclila dar Uiiellsrirind L i l l e ~ a l s r  deevomis- 
chen Rachla <m f?ilA1678n Miltalaller, t .  1 (Leilizig. 18911, 1,. 466-411. 

(e) El  texto de las Conouctudines Ilerdeoses Iia eldo publicado poi' Villanueva, t. XVI 
Aladrid,lBM), p. 160-195. 

Un ju~ is ta  del siglo XY hace notar, neortndumentc, que el Derecho romino ha sido iu- 
traducido en Catnluüu. p o r  l a  via ooniiuetudinnria.-Marquilles, Commetatnlia in Uaalicos 
Barchinonre (Bnreeloon, 151h), Coi. CCXXXV: D~fleientibus usaticos sd legas romanas reou- 
rr i tnr  de eon6uetuKine tamsn e t  non alias, cnm ad illas servnudas noti toncatur domi::es ren 
e t  come8 R;~rchinone. Esta iniama obscrvaeidn ha sido iieehn respecto B Alemania por algu- 
nas juriseonsoltas del sig'o XVII. Bria, D8eStsllungdu deutschen Bechlsgalahrldn doi. Rrccp- 
t i o n ~ i l ~ i l  swm &wohnheitarecht (Breslau, 190e), p. 137, eitii. el texto siguiente dc  Iliichoft voo 
(ieth: Iure romroum, quod commune voeamus, non tam propia auctoritate, quum quasi ex 
usa v ~ l e t .  CE. Stiotnin-. Q~~chichce de, deutechrn Rechteuiaienschofc, t. 11 (Munieh, 1881), 
p. 178-1881 

Msrqiiiiles, por otra pai,te, combato Iii idea favorita. de. Los juristas ituiianas (StobDe, 
u. 616-GIS), de hacer derivar le foersn obligatoria oniversal del Derecho mmaoo, de la. supe- 
rloridhd politiea del li.,ngorador de Alemania, eorisiderndo como Dominus totius mnndi. 
Resl~eeto del Usaje Iudirium incuria  dalum, fol. CDXXXIV: sed  numquid Rex A r h ~ o n e  Ca- 
mesque Baroliinone cst astrictus a d  seivaiidum leges romanas. E t  videtur quod sic de iure 
eommunt quia imnerator dumioua est totiusrounti, , ,  c t  omnesreges suhsunL imperatoxi iuri 
probent ni> eo  se (ore enemptos... sed ... rcges Pspaniae cum non sul,esseot imperio regnn a 
faueibus hostium habueruiit ... Quodlil>ct eoim tugurium et quilibct civitas Psprrnie aibi 
~ e n < i i ~ & t  dominiUm e t  eum Iinpevio dc pari eootendlt 
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por. el canónigo de  Barcelona Pedro Albert hacia l a  mitad del si- 
glo XIII, bajo el titulo de  Consuetudines Cathalonim intev dominos et 
vasallos, que establece claramente la diferencia entre l a  dote y los 
bienes parafernales y reconoce B la mujer el derecho d e  administrar 
por si los úitimos 6 d e  confiar su administración a l  marido (1 I. 

E n  el texto oficial d e  las Costumbres de Tortosa, redactado cu 
e l  siglo XIII  por Arnaldo, Obispo d e  esta ciudad, el Arcediano de  
~ e i r a n t o n a  (dibcesis d e  LOridal, Ram6n de  Besalú y el maestro DoL 
mingo de  Terol, la mayor parte de las prescripciones que contiene 
referentes 5 los derechos reales, obligaciones, familia y sucesiones, 
estan tomadas del Derecho romano (2). A falta de Costumbres se debia 
juzga!' según los Usajes  de Barcelona, y,  si ninguno de  estos fuese 
aplicable a l  caso litigioso, pev dret com&. Pedro 1V establecib en 1380 
que las  Constituciones generales dc Cataluila debian ser preferidas al 
Derecho común en el concepto de  supletorio. 

-Las Costumbres de Barcelona, elevadas en 1283 á la categoria de  
compilación legal por Pedro 111 on v i h d  del privilegio Recognouevzmt 
pvbceves, revelan la influencia del Derecho romano, especialmente en 
algunos capitulas que tratan de  la dote, el Veleyano y el testamento (3). 

Al lado de  las reglas del Derecho consuetudinario nacional se eu- 
cuentran otras que inepiró el Derecho romano, en l a  conipilacibn que 
reglamenta las servidumbres y otras relaciones entre inniuebles. re- 
dactada en el siglo XIII  y conocida con el nomljre. de  Ordinacions de 
Sanctaci l ia (4) .  

Las más ciracteristicas instituciones civiles del Dérecho consuetu- 
dinario d e  Gerona, compiladas por Mieres en 1420 e n  sus Consuetudi- 
nes diocesis Gerundensis ,  la donación, por parte del marido, de  una 
cantidad igual d la dote aportada por la mujer (Tantun<Eem, donatio 
pvoptev nupt ias) ,  la igualdad de  los lucva nupt ia l ia ,  provienen del 
Derecho del Bajo Imperio (6 ) .  

Encuentranse tambibn huellas de  esta influencia en las costumbres 
locales del Condadu de  Perelada, de  la mifma diócesis, redactadas 
probablemente en el siglo XI I I  (6). 

La actitud de  los soberanos fu8, en general, favorable á la admisi6n. 

(11 Conataicione e ollrea drets da Catholun~a.  Lib. EV, tit. so.-8oearrats In lraclaluln 
Pelri A lb~r l i . . .  de EOn8uriuráinib~b Calhalonire inter dominos el vasallo8 oc nonladlie elifs qum 
Camm~mo~ationca Pelri Alberti appslentur ... Commentaria (Rarceloua, 15511, p .  83M36. 

(2) Oliuer, El C6digo de Zoe'Coetpimbree do T o ~ t o s a ,  t.  1 (Madrid, 1878), p. 341-355. 
(31 Constitun'ona e altres d ~ e t s  de Cathalunvo. Lib. 1, tit. 13.-Brac& y Ame% Inntitucio- 

nee del Derecho doil rataldn, 2: ed. (Barcelona, 1838), p. 41-42 y 56-58. 
(4) Pella, Tratado da las vdociones y aeluddumbres entre los pni:as. Ezamen eapecial d a  

laa Orddnaeianer llamado8 da Sanctacilio (Barcelona, 1901), ps. 61-10, 7881, 87 y 127. 
( 5 )  Rubr. XXIV. De dota et donations pvoptrr nuptias. cap. 4: In.dotibiis danntionibus 

propter nuptiai, lueris et nugmeiitia noptialibua sen-atur aequalitas inter caniuges Pells 
Riatovia de1 AmpurdGn (Barcelona, l883), p. 98, n.O l .  

6) Pella, Ristoria dcl Ampuvdan. ps. 561.571 y 515.516. 



No obstante, Jainie 1 ,  considerando peligrosapara el Derecho nacio- 
nal la irivasión del romano, se esforzó en contenerla, adoptando medi- 
das restrictivas. Esta reacción se manifiesta claramente en su  Consti- 
tución de 1243 (1) por la cual prohibió & los abogados la alegación 
dc leyes. =criando hubiese costumbres aplicribles*, y ,  en la de 1251 (2), 
prohibitiva de  l a  aplicación de los derechos romano y canónico. 

En defecto de  los preceptos de  los Usajes, Constituciones y Coctuiii- 
bres, los Tribunales tiabian de juzgar según l a  razón natural, y ,  ade.  
mSs, el ejercicio de la profesión de aboxado fué prohibido A los legis- 
tas, quienes conservaron tan s61oelderecho de  defender sus propias 
causas;, pero estas disposiciones resultaron ineficaces para contener 
los crecientes progresos del Derecho romano. Algunos aiios mSs tarde, 
el mismo soberano que las había dictado, ordenó la aplicación del 
Derecho romano, juntamente con los Usajes, en las cuestiones pen- 
dientes entre el Real Patrin~onio y el Clero del Rosellón (3). No parece 
h&ber logrado niejor suerte la exclusión da los juristas del foro. A 
principios del siglo XIV, un legista, Jaime de  Montjuich, cn el prefa- 
cio de  SUS comentarios á los Ustijes, d a  su auto-biografia qn la siguien- 
te forma: . . . . 

Ego Jacobus d e  Monteisdayco qui trigintii annis et  amplius iudi- 
canti et  patrócinandi tam in curia regia quam in curiis civitntis Bar- 
chinonae et  alliis oficio et  practica usus fui (4) .  

AdemSs, una CoiiStitución del siglo XIV obligó á los abogados B 
que poseyeran ambos Corpus iuris (5). 

Algunas disposiciones referentes, cn sil mayoria. al Derecho snce- 
sorio, dictadas por los soberanos durante el inismo siglo, teetimo- 
nian igualmente la influencia del Derecho romano (G), y ,  finalmente, 

!l) OonstitlicGna s altrea drete de Catholunye, lib. 11, tit .  S. 
(2) Con~lftuclons e nitra8 dvsta da Cathaiunyn, lib.'.I, t i t .  8 .  
(3). En pleito entre el  P r io r  de Serrnbonn g el Patrimonio de l a  Corona, e l  l~ r imero  nse- 

xiim qiie Ja ime I l e  habla otoi.gqdo nquod ... iodex in  "egotio fundornm d:i.tiis iuclicnret se- 
cuoiluin Uaaticos Bsichinoone c t  i u r a  romana: quare, cum Uartiei  Barchinonae e t  i o r s  
iitiiinm presumlieianem inducant ...a Bruiails.'Elzidasuv la candiliori des po~rclata'onsr~~vlrals 
<lu Roussiilon nu M o y m A g e  ( P a r i ~ ;  1081), p. XXIV, n." a .  

14) Antiqzdo~ill BrrrcMnonensiun lagea, fol. 1. 
(6) Mieres.-Col. VI ,  cap. 17, =.O 90, t .  11, p. 90; Ut IdmitDitur quis  ad advocrtndum ]>cr 

hanc constitutianem requeritu?. tantum hodie, quorl ultra dicto8 libros iui.is ordinnrios 
hnbent l ibrii inUsaticor~im e t  eo"atitutionum Cnthaloniaa. Libi.i ordiriarii iur is  cnnonici suot  
( L I I I ~ U O I ;  seiiicet. Deeretum, Decrctnles, Scrtos e t  Clemeiitinre. Sed l ibr i  iu~. is  civilis siint 
qoinqcic, aciiicet, Co<lor, Volumen, Digesrum vetua, Inforti i tuoi c t  Dipestum novum. Cono- 
comos In Bibliotccn de uu jui.iseoosulto enta l in  del s ig lo  XIV por el inventario de lo6 bic- 

.=el de Bernardo Biegmt  ~ q u o n d a m  i~irisiiei.it,i I lerdui.  hecho en 1336. I t e m  invenimui 
n ~ a n d ~ m  ai.iham inqua invenirnus libro8 %ni sooiintur. Pr imo  Spsculnm inr i%.  t trm  nit ti- 
tnt&. Item Digestum oou%im. Irem iiniim librom inri9 antichum eom eohopertn ruben. l tem 
quasdnm l ibrum jur is  antiehum eiim eohoncrta rubea: l tem onum eodicein. Itoin Constttu- 

t i onea  Cathaloniae in  papiro sei.iptas. I tem ser tum l ibrum Deeretnlium i n  ~,niiiro. I t em 
uii"m knternum de i i be~ i i s  I t om duo  kaiorna i ib iorum iur is  in iicrpameno. I tem Prnscha de 
l i b r a ~ o s  snLieiia. Yiiinnuova. Viaje I<lararic, t. XXPII ,  1,. 281-289, 

( 6 )  Broek y Amell, t .  1. p. 42-44 
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en 1409, una Constitución del rey Martjn concedió al Derecho romano 
el carácter d e  supletorio general a l  ordenar a l  canciller y sus repre- 
sentantes que recurriesen a1 Derecho común (romano) e n  el caso de  
silencio de los Usajes, constituciones, costumbres y privilegios (1). 

E l  prestigio social de  que gozaban los graduados en Derecho civil 
ó canónico, se manifiesta en l a  preferencia con que se les conferian las 
dignidades civiles p eclesiásticas. En algiin tiempo se les reservaron 
los cargos de Canciller, Presidente del Tribunal de  la 'cor te  y Vice- 
Canciller (2) y los de  jn-es y asesores en todas las poblaciones impor- 
tantes de Cataluiia. 

Se exigía el ser graduado ó haber estudiado. al menos durante 
cinco años en unaunivers idad,  para ejercer la profesión de  Abogaqo. 

Los legistas intervinieron tambiin frecuentemente en la practica 
,judicial, ora como jueces delegados por los soberanos en los negocios 
qne surgian de  l a  jurisdicción real (3),  ora como jueces consti tuid~s por 
los señores en las diferenoias con sus arrendatarios, 6 bien como 
árbitros nombrados por las partes (4). 

La  penetración del Derecho romano en Cataluña £u6 tambiin favo- 
recida por l a  práctica de  los Tribunales eclesiAsticos, En efecto. 
el Derecho canónico de  la Edad Nedia estaba completamente imbui- 
do por el Devecho Tomano, pndiendo afirmarse que el ius civilis 
era el complcmcnto obligado del Derecho de l a  Iglesia. Atestigua l a  
iiitima relación entre el Derecho de los legistas y el de los canonistas, 
e( hecho, muy frecuente, del estudio simultáneo de ambas Faculta- 
des (5). Dc otra parte, los graduados en Derecho canónico estahan asi- 
milados en Cataluiia & l o s  graduados en Devecbo civil para su admi- 
sión en el foro y á las funciones judiciales. Los jurisconsultos catalanes 
de  los siglos XIV y XV mezclaban constantemente ambos derechos en 

(1) Conatltucions e alt ,ea dmte de Cathnlanyn, lib. 1, tit.. 38. 
(e) Canslitucz'o?iri e altres drets ds Cathalunva, lib. 11, tit. 6. 
( 3 )  1388. El Prineipe Juan orden8 al Yogiior de Bnrcelooa que resuelva el litigio entre 

Bereneuerde Sant Clement y sushomhres propios de Badalona ~unncumfidelibuscousiliilris 
et Vice-eaneellario nostris Jneobo de Mooellis et  Jacoiiode Vallesleea i n  legibus licenciato.. 
Arehbuo8 da1 .Uarquda d e  Barba76 en Barcelona.-133ii. Eo un asunto eoncernients d los dere- 
chosde jurisdicción que se atribuia el mismo Berengoer da Sant Cleineot, el Rey Pedro I V  
delegó el ocnocimiento del litigio en el ~ E d e l i  consiliario et promotori eurie nostie Beroardo 
Dfiehelii lieencihti i n  legibua,.-1100. Eoun litigio entre el Cnpitulo de San 1FBlix de Qirona 
g 189 1>8'.roquiaa de lee iudz~d,  el Rey Mart io  (lelega. In jurisdicción afideiibu8 nostris Qui- 
llermo Mnr innr i i  preshitero de eal>itulosedia Oerunde Jliiei~llnrio in Decretis e t  Potro de 
Saii~to nlrrlioo legurn i iootorii .  Esnana Sag~ado, t. XXIV, p. 253. 

(4) .R&ymuodus BRliistarii lieeociatii8 in les iby  et Spcrnodeu Cardona iurispe?itus. 
pronunciaron una qenteneia srbitrnl en una euesti6ci entre Hereoguer de Sant Cleirient y sus 
hoinhi'es de Badalona. Archirion del Marquda 46 Barhoril. 

( 5 )  Deniíie, g. aO7, 0.O 1141, R O b i r  los grndiiados in sit~oyus iure en ln Uoivorsid?d de 
L4rida 

9 . . 



sus obras. Los civilistas, como Jaime de  Nontjuich, Jáime Callis, Jai-  
me y Guillermo de  Vallseca y J u a n  de Socarrats, reforzabansus argu- 
mentaciones con citas canónicas, del mismo modo que canonistas, por 
ejemplo, Thoinis Mieses y Jaime Marquilles, aduciau de  buen gia -  
do el Digcsto y el Cúdigo. Unos y otros, insiguiendo 5 sus maestros 
italianos, atribuían A ambos Derechos cl caricter de Derecho subsi- 
diario (1) del ius commune, quc ellos oponían á las costumbres y esta- 
tutos nacionales, a l  ius municipale (2). En caso de conflicto entre el 
Derecho romano y el canónico, Mieres daba la preferencia a l  segundo 
por reputarlo más justo y equitativo (a) ,  y su opinión fu8 l a  que pre- 
valeció en Cataluííd de  & modo definitivo. 

La actividad cientifica de  los jurisconsultos catalanes se aplicó 
principalmente á la interpretación del Código de  Barcelona y las Cons- 
tituciones generales, y y a  los más antiguos comentaristae de  los Usojes 
utilizaron & este fin el Derecho romano (4); pues, al par de  los juristas 
italianos, estaban imbuidos en l a  concepción del Derecho romano como 
una especie de Derecho universal, como el Derecho por excelencia. 

De ignal suerte quc en Italia (5) fué elemento favorable á l a  admisión 

(1) Jsime de %lootjuich con referencia ni USaje Iudilin cu~a'aa: Non eoim utimur legibus 
nisi in paueis oasibus. Revai.tetur ergo ui>i Usstici no6 sufiiciunl, nd Prinoipia n rb i t~ iom 
e t  eius judiciom, qiiod er i t  seeuodum lcges romanas tanquam equas ct instas. Anlipuiores 
Aarchnioiicnaa'm lagrs, fol. CXXX.-Jaime de Vallseca, eomenta~io a l  mismo Usnje: Uodie 
in  dofecto usas (sic en voz de Ueatici) e t  eonstitutiouea ad leges romwnes et ius canonieom 
reuartimur ... c t  itavidimns ad oocnlum ficri et servnrl. Ibld-Goiilel.mo aevallaecn al mismo 
Uaaje. .Quando Usatici non sufficiunt, queritur ad quas leges s i t  reeurrendiim ..., i d  le~:,es 
rornanas tanquam Pqoaa ac iustas. Ibid Osilia al Usaje si p i e  d iqu id  criminnlam folliam: 
Arbitriilmet judicium Principis hadia reguiatur defficientibus U~aticiS et con~titutionibus, 
e t  itliis iuribus huius pirtriae per legw romanas, non gotieas, fol. XXXII. 

(2) Mferes, Col. VI, cap. 3, n.O 2 t. 1, p. $2; Leges romanae iu Cothaionia disponant in 
defectum iuris municipllis ... Le,qe<romoas debere aervari ln Cathaionia ... est verom in 
subsidium, ve1 ubi expresse cavetur in  .... constitutianlbus Cathilloniae Cal. IV, cap. 7." 
n.'9, tomo 11, p&g. i36: Coustitutio, quaa eat jua munieipaie, non eatenditur contra lus 
c o m m m .  

(3) Nieres. Col VI. cap. 17,n.O 77, t. 11, p. 90. Defieientihus Usatiois e l  eoostitutionibus 
et illiis iurlbus huius pntriao, hodie reeurrimus ad booum arbitrium, quod est iuatsiorrr 
cun6niea e t  civilia: ot obi ius oanonieurn saaet contra ius eiyile, potius esset iudicandum 
lcres i c i i a e  patria.-Coi. VIlI,  cap. 2, n. 4248 y 56-57, t. 11, p. 162.163: si ius canonieum e t  
civila aiiquo enso reperiantur eantrariic..., debet servsri illud quod maiorem continet oequi- 
tatem e t  retionem ... e t  in  dubio praesumatur los ulnooioum aeqdos  ... E t  ita magia debamus 
iudionre secundum iua eaiionicum quam elvils.. . e t  ita praoticainus in hao lmtria. 

!4) Guiliermo devallseca. en el comentario ari Usaje: r i  puta folliorn dirorit Criminolsni.. 
sed in isto cbsu est nd ius cammuuo recuri-endum. Aotiyuioree BorehioooCoaium Ieges, 
fol. mXI.-Oailili, al mismo Usaje: Uantiei reeipioot interpretatiooem caaminatiram e t  
restrictivernn iuie  eommuui, fol. XXX y XXXIII. 

En un litigio incoado en 1418 por el prior y el cnbildo de Alanresa en ~'oiviodieaeidn de 
un antigua edncriplicir<s llamado' Bernardo Ca Cuya, Bate, apoy8ndasc en el Edicto de 
Ciaudio (C. VII, 6, 3) pretendia linber adquirid6 la libertad desde el mainento en que, 
estando eorermo, el prior Ic hnbia expulsada de la casa; E mes, ear dret eomú e romS 
ha, que si lo seuyor son selnu de sa casga puhlic maiorment maialt #¡te es fet liber e fraiieh. 
Archivas de la Seo de Xanresa. Liber Pvoepositi, t .  X\', fol. 267.259. 

(5 )  Sehupfcr. Xanuale di atovio del dirilto italiniio. 1898, p. l6C162; LB l i m a  ~ i t n  com- 
memiale e industriale areva generato piu rieehi e eompiesi rnpporti di diritto; e anehe ver 
cia la influenza del ¡u3 cisfle romnno, e di coloro oiie vi  ernuo sperti, si era siesa ueceasaria. 
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del Derecho romano, el estado semiembrionario del Derecho nacional 
apropiado Alas necesidades de un pueblo agrJcola, peroinsuficiente para 

regular  las nuevas condiciones de la'vida, especialmente en las ciuda- 
des, en las cuales los progresos de la ind&tria y del comercio habían 
modificado notablemente el estado social y econbmico, , El Derecho ro. 
mano ofrecfa principios generales y reglas precisas y detalladas que . . 

satisfacian esta necesidad en muchos puntos. En efecto, el Derecho 
consuetudinario regulaba únicamente algunas instituciones importan- 
tes como la sucesión individual (heredamiento), el arrendamiento here- 
ditario y ciertas formas de comunidad de bienes entre esposos; los 
Usajes y las Constituciones sólo contenian un corto número de dispo- 
siciones relativas d los contratos privados y por otra parte el Derecho 
visigodo habia caído en desuso, y ,  en consecuencia, por los Derechos 
supletorios canónico y romano, especialmente el Último, tuvieron que 
regularse todas las demas instituciones del Derecho civil. 

Las instituciqnes nacionales sufrieron en muchos puntos la influen- 
cia del Derecho romano. La semejanza de la enflteusis romana con cl 
arrendamiento hereditario catalán (stabilinientum), semejanza que se 
explica porque ambas instituciones habían nacido do las mis~nas cir- 
cunstancias econ0micas, llevó d los jurisconsultos catalanes, irubuidos 
en las doctrinas romanas, á aplicar al stabilimentum las doctrinas jus- 
tinianens sobre la enfiteusis. De igual modo la dote visigoda, que 
subsiste en Cataluña hasta la segunda mitad del siglo XIII, fue asimi- 
lada d la donación proptes. nuptias y considerada como el medio de 
asegurar la dote de la mujer. 

De esta suerte el Derecho cataldn, al fin de la Edad Xcdia, aparece 
completamente ronlanizarlo. 

EDUARDO DE EIAOJOSA 

EL ARTE PLATERESCO EN HUESCA 
UN PATIO HISTÓRICO NOTABLE 

Exiate hoy en-el número 15.ie la calle de San Lorenzo de Euesca, 
una casa dc fachada de sencillo aspecto, de ladrillo, desnuda de ador- 
nos exteriores, con sólo un escudo nobiliario mutilado por mano igno- 
rante y despiadada sobre la puerta de ingreso. Este escudo debia ser el 
del monasterio de Montaragón, cuyas armas consistían cn campo azul 
un castillo d c  oro, significando la fundación del cenobio, y sobre aquel 

Ecco per ché intere eitt& abbr~ceiaaaero, in questi temyi, il gius romano, o almeoo abolis- 
ser0 qneSto o que1 istituto germkniea per surrugare i l  eorresnontlente isticulo romano.- 
Estaopinibn. sostcnid:~ por Stobbs, p. 636-6L0, reapceto de Aiemanis, fuB refutada con arRu- 
meotos decisivos por v. Below,  11. 149-160. 

. , 


