
AcADE¡{r CBII-EN^ DE rÁ HrsroR¡A, Re¿, /udieñcia de Concepción 15ót1573. hcumen@t
para su Etutdio (gntiago de Chilc 192), 344 Égs.

lá6 Éalcs audicn ie¡ constitr¡yeron una picza cl¿ve cn la adúinist¡-ació¡r amc¡icana indiana. En
Chile hubo do6, u¡ra cn C-oncepción c¡r¡rc 106 años 15ó5 y 1573, y otr¿ en Santiago dcsdc princi-
pio6 dc la centu¡ia siguicntc, quc sc ma¡rtuvo c¡ actiüdad hasta producida la indcpcndcn ia.
De las do6, la primcra cs la mcno6 conocida, de allí que co¡lsti¡u)'a un acicno d¿ la Acadcmia
Chilcna dc la Histo¡ia l¡ cdición dc c6tc corpus documcntal.

La ob¡a e9 p¡c,senlada por c¡ prcsidentc dc la Ac¿dcmia, Fcma¡do Campos Har¡ict con un
p¡ólogo del académico de númc¡o Javicr Go¡ziá¡cz F¡hcdiquc quicn ponc dc rclicrc los aspcc-
to6 todaüa ro aclaradod dc esta audicncia, como cl poco conocimicdto dcl proccso quc condujo
a su establccimicnlo, por c¡tar a¡guno.

Sc publica un to¡al dc 20ó docu¡ncntos, rccogidoc casi cr su to¡alidad dcl Archño de ¡ndias
dc Sevilla, que son prcscntadc en cinco bloqucs: cl p¡imero inclüyc sólo las Otdc¡anz¿s dc la
Real Audicncia dc Corccpción de 18 dc malo dc 15ó5; cl scgu¡do co¡ticnc 143 ¡calcs cédulas;
cl tcrccro, 22 Éalcs provision€s, c¿si tod¿s nombramicntG y tfulos conccmicntes a la audicn-
cia pc¡quista; el cuano 37 cafas dc funciona¡ios dc la audicncia dc Conccpció¡ y dcl ürrcy del
Pe¡rl conccmicrtcs a ella; y el quinto tres docuñentoc ya¡ios.

I¡s documcntoG sc prrscntan numcradod cor¡clativamcÍte, tmnsaritoc c¡t castcllano actual,
sin lomar cn cucnla las normas usuales para l¡ tf¿nscripció¡¡ de cstc tipo dc fuentcs. No hay
Íota algun¿ aclaratoda de 106 tcxtos quc facilitc su coñpfcnsión o su uso, como cuando aparc-
ccn cn las cédulas rcfer€ncias a cédulas sobrEcatadas dc las quc no sc indica v.gr., su posiblc
publicaciór cn otr¡ scdc.

Irs cédulas y rcalcs provisiones i"n p¡€ccdidas dc una brcvc suma, con indicación de su
conteoido, lo quc f¡cilit¡ su ñancjo, pcrc ¿sta no cxistc cn cl cáso de las ca¡tas c¡! cu)ra suma
sólo s¿ indica cl lugar dc c¡p€dició¡, la fccha y el autoÍ un brcve resumcn i¡dicando 106 temás
lratados cn las c¡las hubier-a facilitado el úso dc la vafi¡da inlormación cortcnida cn cllas,
carcoci¡ quc sc hacr scntir aún más al comp¡obar, no sin sorp¡csa por partc dcl lcctor, que no
hay ning'ín índice que pcrmita cl má¡ cxpedito acceso a l¡ rica inforfiac¡ór publicada.

Es notmal quc cr obras como la quc co¡trentamG sc inclulsn índiccs dc matcria, dc per-
sonas, d€ lugarcs y dc fucntcs, quc aonstituycñ un auxilia¡ de primcra impo¡tancia para cl
investigador quc usa la documcntación. Pcro nada dc csto sc incluyc; tan sólo sc reproduccn al
final, cr el índicc las su¡Das quc prccealcr a c¿da documcrto, algunas dc las cuales, como Ias de
las cartás, no ofr€ccn ningwa info.mación. Siñ,a como atcnuantc la r¡pidcz con quc ¡c prcparó
la cdición.

Sc tr¡t¡, cn todo caso, dc una cncorniablc iniciati\¡¿ quc ponc al ¡lc¡ncc dc 16 inv€stigado-
Ícs u¡la panc muy impofantc dc la documcnlación disponiblc sobrc la Rcal Audicncia dc Cor-
ccpción. l¡mcntablcmcntc, al csfucr¿o quc sc ha hc¡ho qucd¿ cri bucn¿ pañc disminuido por
la6 dcficicncia¡ ¡not¿das, lo quc sc obviada si sc hacan 106 índiccs iÍdicados y sc publican cn cl
Bo¡etín dc la Aa¿dcmia.

C. SAIIN s
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ALTUs¡o, Ju¡¡r (Joha¡rcs ALTllU$us), l^a Poltica m¿tódbat Etu coñcebida e ihstada con
.j.rnplg s¿ga¿os_y FoÍanos Cfrad. dcl hltt, int¡oducció¡ t not!6 crírica¡ dc p, Marir¡o; pre-
6c¡trcióri dc A" Tru,,ol y Sltr¡¡. C-.nt!o dc E6tudi6 Con¡tiaucion¡t.5. Mad¡id 1990), XLñ +
ñ3 páSF.

H¡st¡ ahor¡ ro s. cana¿b! co¡t un¡ tr¡duccióo complctr dc la polític¡ da J, Althusius a una
Lngu¿ modcm¡. Eo cfccto, la6 cd¡cioncs dc E Wolacn ¡lcmán (1964, 194g) y la ingcs¿ dc F.
S. Cancy (19ó4) son wtsion.s parcialcs dc .stc tr"¡t¡do. l¡ pÉscntc cdición cl castéIano, con
ini¡9$ccióo y r¡otas c¡íticr dc P, Ma¡ino, prc.ldida dc un bi.crc y docto p¡ólogo d€ A. Trulol,
cs la primcr'¿ cdició¡ cornplci¡ dc la Políticr dc Althusius cn una lcngua modJrna, basada a la
wz cn la cdición latina public.da por C. J, F¡icd¡ich cn Hañ¡ard cn 1 2.

. lÉfnta9o¡ l-rad!¡ctor, rcspcctivamcnrc, dcstacan tópicoc ya clásico6 c¡ la filoGof,ia polí-
iico-jurídica dc Althusius. Así po¡ cjcmplo, scñalan tcúa¡ como la tcoía de la sobc;nía,
¡eprcscrtación polític¡, c!¡rt¡actualismo, fcdcralismo, dcr€cho natufal, la c¡ítica dc la tiranía v
la formul¡ción dc uo dcrccho dc Fsi6tcícia, ctc. Cicrtamcntc la co¡iribución de A.lthusius á
csto6 tcñ¡rs ha sido capit.l. Pcro toda obra quc deücnc cn un clásico del Dcnsamicrto cs¡á
lntimamcntc ligada corl ur contc¡to histórico cspcclfi$. En las Ínc¡s que s¡É!cn, cnfocal mi
comcnta¡io dcst¡catdo cl ámbito cultur¿l c¡ cl quc Althusius concibc su obra.

_ C. J. Frird¡ich.n cl ptólogo ¡ su edición dc la polft¡c¡ (1932) s€ rcfic¡c cn 106 siguientes
térm¡no6-e Althusius: "..t 8 ,ñost ptofound potilha! thi *¿t ttetwecn Bodin and Hobb¿s. I; fact, ifI N,era dskd wl@rn I reoud cau E j, e gea,ú Wcutsots of modem potüical science in tñ¿ cei-
ilty juf narne4 I sbud sa! Machiaw , Bodi4 Aktutsitlt Gtotit\t an¿ Hobbes", Si álcndcmos a
la opinión dc F¡icddch, podcmd complobar quc 106 autorcs quc éstc cita ju¡to con Althusius,
10¡r-106 máxiios rcprcscntantcs dcl Absolutismo curofrco. En afccto, cntrc Maquiavclo (1532)
y Hobb.s (1651) cs foirulad¿ la doct¡ina clásica dcl Absolutismo. y prccisa;enrc cn csre
punto r"adica, a mi ju¡cio, cl talo¡ histórim dc la obr¿ dcl Ijcn6ador atcmán, pues su tratado es
una dc las más ¡'¿dic¿lcs p¡opuesias doal¡inalcs cn contra dc¡ Absoh¡rismo. E¡ la raíz de csta
cor¡ientc contestata¡ia al Ab6olutismo dcstaca principalmcntc la tco¡ogía polfica de J. C¿Mn,
con la lalor-ación positiv-¿ dcl r€ino tcmpo¡al -tema quc lo separa susra;ciámente de Lutero- y
la fonnulación dc- una ¡cola f'olítico-jurídica quc ticnc como base la lcy diüna (=derechó
natural, lcy moral) y la teologfa fcdcral. E$to6 tcmas, quc C¿lün sólo formuló en sus líneas
general€s, scátt dcsar¡ol¡ados por cl calünismo político pqsteriofi Bcza, Hotoman, Althusius,
Lockc. Estos autoEs contribuFron de un ¡¡odo cscncial cn la formulación dc la teoría de los
dercchoc y libcrtadcs fundamcntalcs modcmas. Althusius cs Datc impotante cn csta coriente
calviñisJa ¡ntcm¿cional, quc jugará tambiér un papct princip;t cn b6;ro,/imien106 cmancipato_
ric dc las Prci,incias U¡idas y scrvirá dc inspiración a la Ravoluciór Arnericana.

- Ahor"a bicn, Al-thusius fuc ¡Dicmbm y u¡ro dc 106 i¡ltclectuales más b¡illantcs dc ta pléyade
dc tcólogo6, filócofG, juristas y pcdagogod quc confo¡marcn la llamada Escucla dc Hi¡bom.
La Escr¡cla dc Hctbom c6 uto dc 106 frutod más cspléndido6 dc la Rcforma calvinista alcrnana
y-constitulr u¡o dc 106 movimicnto6 cspiítuales clavcs para comprcndc¡ la cultu¡a modema.
Coño mo\¡imictto tcológico conró con teólogoo como pistor, pi¿aror, Z.pperi, Alsted. Esre
último fuc uno dc 16 grandcs tcólogos quc paricipó cn ct sínodo dc Dordicchr (1619), que
viene a sar una cspecic dc Trcnto par¿ la lgles¡a rciormada calünisra. Como movi;iento filG
sófico dcstaca la monuñc¡tal obra dcl m¡mo Alsted, Enc¡tlopedia, gcnial a¡ticipo dc lo que
seÉ la obra cultural dc síntcsis dcl movimic¡lto fitocófico dc ia llust?ación francisa, un siglo
más tardc. En cl ámbito pedagógico la obra dc Comcn¡us inaugu¡¡ la cicncia dc la F¡ucación
modcma. El impacto dc la obra dc Comcnius cn ta Filocofía d; h Educación aontcmpolnea:
Piagct, _Dcwcy, Schallc¡, Patocka, ctc,, as mérito suficicntc para dcstacar la impofancia dc la
tc!ía dc la cducaciór dc Comcnius, a quicn sc lc ha conccd¡do cl jusro títub d; ,prcccptor de
E¡¡ropa", y sobrc cl cüal l¡ tcoría althusiana tuvo gr-an e¡ccndcrciá.

li¡almcntc, la Escucla políti.o-jurídica dc Hcrüom. y¡ hc¡n6 cilado las palabras de Frie-
drich robÉ Althusius como tcórico dc la Cicncia política modcma. pe¡o Áthusius también
dcbc ser aons¡dcr.ado como uno dc 106 pÉcutEoras dct dcrecho públ¡co constirucional
modcmo, ámbito cn cl cual @ntribuyó dccid¡damcntc c¡ la fo¡mulación dc la dogmática jurí-
dica pública. t¡ ¡ólid¡ ba6c romanisk dc 6u s¡sr.ña jurídi(o, adquirida cn sus añ& dc forma-
ción cr L E6.ucl¡ dcl homanisño jurídico cn Bascl, lc proporcionó 106 clcmentoc tcó¡icog
r¡cccs¡riod lrara €laborar uria o¡iginal doctrina ius puúico. Esti pnc Oc su contribución, como
¡omanista al dcr¡ho público modcmo, aútt r¡o ha sido 6uficient¡mcntc investigada. Basic aquí
scñalar, ¡_ rnodo dc cjcñplo, la fo¡mulación dc la tcola co¡tmctual dc Alth;ius a pafir del
dcrccho dc obligcioncs romanoi cspccialmcntc dcl .{,n¡mto del monda¿¿¡rr, (G.3, 16)). Sob¡e
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la tcoría cortr¡ctual althusian¡ construirán su6 raspccti\¡¿¡ la4¡íes ta¡lo Lockc como Rousrcáu.
Dc cst. modo Althusiu6 concib. una tcorí¡ polític. -la dcl cortralo social- quc 5ig¡ific¿ ¡ólo ¡a
cornirión óa un6 dcrr¡h6, d6do6 por la coñunid¿d a título da pftcatio o ,nuaro, vohtntaf!.a-
mcrac, y quc pucdcn scr ¡¿ra¡¿r¡Aor a sus cxclusivG ducño6: la coñunidad, cn c¡so dc quc la
aüto¡id¡d no obsarvc las cordtioncs quc a través da cláusr¡las y cstipülacioncs h¡ ftado cl
m¿ndántc. E5t¡ tcoría contractual dc Al¡husius aigificó la crítica más r¿dical y oriSinal cn con-
t¡a dc la6 prclcncioncs dc 106 tcó¡ic6 dcl Ab6olulismo quicrcs, lamb¡ér a palir dcl dcr€cho
rornaro privado, csF{ialmcnic dcl dc propicdad, cdgían Ia rañsfc¡edcia Sotal da los dc¡tchoG

@a¿ino) d. la coÍruridad 6 la pc¡sona dcl plncipcr Bod¡n, Tol6¿nus, Ba¡clay, A¡¡isacus,
Obrccht, Anto¡ir¡s, ctc. Olro i¡nto c¡bc dccir dc ls rrccFión dc fiSur¡s dcl dcrccho pcnal
rcnano:.lnducllio, oincn loata¿ ñajelotg s¿dilio, la¡ quc tcñdrán 8r¿¡ impo¡tancia par"a cla-
bor¿r una tcorfa dcl dcliao político cn las lcgislacioncs Fmlcs modcmas.

Eñ stt ñonognf.a Ia Íormalion de la pensee juddiquc nodonz M. Villey, al r€fcriña a la
obra dc Althusius, scñalat 'Ce rétulrat est un¿ prramide dct no,iarLt de 14 sci¿nae juridiqua, pout
qui sai! lie, d'ua¿ gand¿ clat¿ ¿t oú chaqu¿ torn¿ es! d¿Íni ave unc palaiu précision.

Abppoñc Althatius? Un langage. Ce qui est intAettant pour Rous, comñ¿ dans tous ks slstérrEs
de droit qui mqqueN la ftn du WI, ¿ñ¿ siéck, ett de wit datLt celui dAklurtiut tiomphzt
l'optiqu¿ moden¿". Es cstc un tcma, como hcmo6 scñalado, aún por i¡twstiga¡.

El aportc de Althusius a la teoí¿ política modcrra podla scr definido con la siguiente
exprcsión: Althusius, padrc dcl libcralismo clásico curopco. En €fccto, lcmas como la cítica al
Absolutismo, lcoría cont¡actual, ¡cp¡eséntación polírica, tcoría dcl dcrccho dc rasistencia, tolc-
r¡ncia confcsional, fcdcralismo mmo tcorí¿ dc la constitución, tienen cn la Política althusiana
un grado dc fomulació¡r definitivo. A todo6 csto6 ¡ópico6 quc corstituycr la basc doctnnal de
la tcoría del libcr¡lismo clás¡co había quc ag¡cgar la tcoría dcl comcrcio como basc del inteÉs
priv"ado y fund¿ñcnto dc la vidá social dc 106 siñbióricos; um daú y bicr fundada teoría del
mercado coíro rcSulado¡ de 106 nc8ocio6, conharia a 106 principiod dc una concepción cconó
mico m¿rca tilitta-ñonoñlicd, basa doctrinal dcl ¡istcma cco[ómic! dcl Absolurisño. Esta
teoía dcl ¡ncrcado c5 un gcnial articipo a las fomulacioncs de l-ockc y Smith sobrc el ñisr¡o
tema. Adcmár la teo¡h aalnór¡ica libcral al:husia¡a pucde constitüir una impolanlc matiza-
ción a la tcoría cítica dc MacPhcrson sobrc cl individualismo po6csivo dcl libcr¡lismo clásico.

En cl contcxto dc la política alcmana, Althusius paliciÉ en una pc.manentc conl¡o!'€rsia
co¡ el filódofo lutcrano y p¡ofcsor dc la Escucla dc Hclmstcdt H- Amisácus. Estc último cor-
cibió toda su obra política como una cítica a 106 principoc sustentadod porAlthusius. Sus ob¡as
Politica (1ñ6); De Jwe Majestotis (1610) son 106 l¡atadG dc doctrina político-juídica más
imponantes a favor de una cst¡uctufi¡ ¿bsolutisla del anliguo Reich alemán.

Althusius también fuc protagonista dc una duísima controlr¡sia tcológico-política en el
intcrior dc la Escucla dc Hcrbom. lá disputa giró cr tomo al fsradigna dc l¿ República
Hebrca: ¿es la lcy mosaica solo un código élico-teológico, o sus p¡ctcpto6 ticncn también \alor
como nonnas pooiti\¡¿s? EÍ estc tema Ahhusius scñaló cl¿ñmcntc que el Decálogo tiene un
ialor élico-noínativo, perc quc cienos principios dcs¡inadoG a Égular la üda dc la clmu¡idad
judía ta no tenían vigcncia cn la socicdad dc su época. Frcnte ¡ cstas opiniones r€accionó la
Facultad dc TcoloÉ dc Herbom cn pl€no: Piscator, Mariinius, Zcppc¡i. Althus¡us fuc acusado
ircluso dc at€ísmo. l,a mi6ma acusación y por el mismo tem¿, claro quc con consecucncias dis-
tintas, ¿fcctal décadas más tardc ¿ Spinoza. I¡ posición dc Althusius fuc defendida por s¡¡

colcga y amigo Alstcd, quicn soctuvo ¡a tcsisr "Politi¿o non p/gno! curn sacrosancto Thzologia..."
En csta pcición dc Althusiüs frEntc al fundamcnto tcológico dcl ordc¡ social s¿ aprecia una
modcmísima coñcFiór dc la justicia dc inspiración crist¡ana c\¡angélic¿ y quc anuncia tesis
fundamcnt¡lcs ¡rcién defendidas por Ia leología política prctesaarlc (J. Moltmann: Pori¡¡rcrr¿
Th¿olosie - Politiíl€ E hik l9{t4),

En rcsumcn, la obra dc Atthusius cs uno dc Ios pilaÉs furdadcntalcs cr cl p{gceso dc
cma¡cip¿ción polític¡ dc la socicdad modcrna. Por csta Ézór, y olras má¡ cspc.ífic¿s, c¿bc
dcstacal cl a.icno quc har tcnido A. Tn¡,ol, P. Madno y cl Ccntrc dc Estudi6 C-onstilucio-
nalcs dc traducir y publicsr cstc clásico dcl pcnsamicrto político ñodcmo. Adcmás cs dc des-
tacar la clcg¿rcia dcl formato dc la cdiciór. Sin dud¡ csta cñpÉsa dcbc consti¡uir ñotivo dc
gcnuino o¡gullo psra cl cdilo¡ aspañol. E9 da cspcr¡r quc cst¡ vlfsió¡ c¡stclla¡a constitula un
€stímulo par¡ cl dasaÍollo dc loa Gi¡udi6 ¡lthusianG, tan¡o cn l¿ panfnsula coño cr Hispa¡rc
sméric¡, dondc próctic¡úcnte oád¡ ¡c ha cscrito robrc cstc tcó¡ico polLk! c¿Mnirtá y su obr¿.

473

Parflclo CaRvar [ A



474 BIBLToGRAFIA

AREnN. KO. FRaJHEaR voN - K tI¡Rr¡¡ (Hg.), R*olution and KoateNdtirEs Belat n. DLt
Aka Reich und dia Ftantósiscrg Revolution Nctüf ¡tlichu¡gcr dcs Institr¡s fur Europaischc
Cqrchichtc. Abtcilüng Univ€rsalg¿s.hhhrc. Bcihcli 32, Maiñz 190), 2m págs.

El prcsantc volumcn conticDé I¡s monog¡afisÁ prcse¡ladas al Colquiot Deultchland und die
Frcraósis.clv ñldurian, cclcbiado cn cl Institüt I Eurofüis.hc Gc6.hichtc (abril 1989). Quizás
no Gxistr uD c¡ítulo cn la hioto¡ia dcl ¡ntiguo Rcich 6lcñán, apa¡tc dc la rcvolución lutcrana,
quc p¡oróquc l¡¡ m¡s opucstas opiniorcs cntÉ 16 cspccialist.r quc cl influio dcl id¿ario ¡ran-
c¿s cn Alemanir. B¿¡t¿¡í¡ aqúf ci¡ar lss ob¡as dc K¡nt, Hcgcl, y Fichtc, corño auto¡ts dc primcr
o¡d¿n quc ¡a¡lFion¡ton la Rclolución, para probar quc ésta tuvo ur impacto sinSülaf cn l¿

intclcctualidad alcmana; incluso, fa podrí¡ dacir que cl ldcalismo gcr¡nano ahondó cn temas
quc la llustr¡ción y la Rc\olución habíao dcjado cn cie¡rc. Pcto todo esto acontcció cn cl
ca¡npo dc L cspcculación f¡16óf¡c¡, dc bs idc¡s. l-¿ Eacció¡ quc pro\ó.ó la Róoludón cn cl
ár¡bito práctiao fuc, por dccir lo ñcno6, dc üna aspcctantc cautclar la cual s€ tmnsfoamaría
paulatinamcrtc cn una ¡bicrt¡ opocición que bicn pr¡cdc ser clasificada cor¡o conscrvadora,
scgún proponcn 16 psriicipenlcs cr cl C-oloquio. Dc aslc r¡rodo sosticnc Arctin, rcsuñicndo la
p¡rñisa dcl C-olq\tiot "Die Beuneilung det Fnnzót6chen Revolution N'at irn deutschzn Kaise-
Íeich selt viel ncgativer".

Exc¿pt!¿ndo cl liab¡jo dc A¡€tin. sobre el cual volver.do6 más ¿delanle, en él rcsto de lo€
cstudio6 sc analizan aspectos tales cor¡o las bibliotccas en Aiemania y el contenido de obras
frañ..sas (E^ Botsch); cl papcl simbólico del 14 dc.iulio de l?89 y la Bastilla (H. J. Lüsen-
brinl); l¡ furció¡r dcl le¡guaj€ políIico yd. la propat¿nda cr Stra8burg (E. Pelzcr); cl eco de la
Rcvolución Frances¿ cn la publicísIica y en la prcnsa de Brau¡schw.ig (U. M6lhcy); las refor-
mas cn cl principado d€ l¡inirger (E" Kcll); tas cliic¡ comuncs ¿¡ Sp€,rr y Kob¡cnz durante la
época dc Nepolcón (J. Mülle¡); cl influjo de la R.voluciór Francesa er la ciudad de l-andau
(W. Müllcr); 106 cambioo inslitr¡c¡onales cn el p¡o¡cstantismo de la ¡cgión de Palfz duranle la
Revolución (E. Schurt); los camb¡os socioculluralcs clr Dcnt¡rg (C. Ulbrich); l. crisis cn 106

tc¡ritoriG ocupado6 (J. EngclbEchl); la política alcmana dc Ia Revolució¡ Frarces¡ (E. Bud-
dñ¡ss); la Dictr fñpcdal cn cl año dc la rcvolució¡ (K Háncr); loc caÍrbios csl¡r¡ct\¡ralcs del
Estado y la lglc,si¡ cn Nassau (W. Jágcr); testimonios üsualcs dc los aleñanes sobrc la rcvolu-
ción F¡a0ccss (A. Ruiz).

Et ¡dículo dc( Prof. A¡crin rcsur¡¿ el coÍler¡ido dcl lítulo de cstc coloquio mainzcrino:
'Deltschland und die Franzó6ische Rcvolútion'. A¡etin distingue dos crapas en el proceso de
rcccpción dc la Rcvolucióri cn Alcmania: primcra fasc (1789¡793), hasla la ejccución dc Luis
XVI. Est€ parío¿o sc caracteriza por al €rtusiasmo gcneralizado, co$ro afirma Arctir, eñ los
círculos intelcctuales organizados en apoyo y para la diu¡lgación de la Revolución. Pruaba de
cstc cnlusi¡smo cs la Rcvo¡ución dc Maioz y cl consiguicnlc eslablccimicnto de üna República
jacoOina. El papel dcl cücrpo de profcsores dc la Univ.rsidád Maguntina fuc eséncial el esra

Proc€so. Sin crúbalgo cl jüicio en Alcmania sobre csla cxpcriencia rcvoluc¡ona.ia fue negari'o:
"DU Autt i.kangen dcr moilzel Reeoluion waftn iñ Sinne einer Rerotua¡onierung De tschlands
nw izgatie". C-on la €iccución dc Luis XVI sc inaugura la segvnda fas. (17931801), p€íodo
caraclerüado por la cautcla, tcmor y, ñíalmenle, réchazo de la üolcncia jacobina y del poder
c¡ecicntc dc Robcspicr¡c. Estc ctapa taúbi¿o s. distingue por la gucrra abicrta declarada por
Baycm a l¿ rcvoluciór. Inlcrrsarlc cs pa¡a destacar la opi¡ión de A¡etin sobr€ el porqué la
Rcvolución F¡anccaa y su idcario no p¡orDcarDn una crisis políliccsoaial g¡obal en Alemania
dc la magnilüd dc la ácaccida an Fr¿¡cia. Sosticne Aretin que la Crnstitución del Rcich siwió
hasta cicño punto dc amofiguador dc la Rclolución. En cfecto, cl Rcich como sisleña poli
tico, aunquc iambién habí& tcñido una forma dc orgeDización ,bsolulisra, rcali¿ó cmpcro un
proc€so paul¿tino dc ¡cform¿s bajo cl idcario del Absolulisrno llus!.ado (P¡!sia, Austria).
Adcñás cl Absoluti¡¡no cn Alcmania jaúás alcanzó, sc8lín Arcrin, cl grado dc arbitraricdad
que cn FÉnc¡a. O(ro punto cs cl guc s. ¡Eficrr a la libctad. t¡ Constitució$ dcl Rci.h csrable-
cía, dcsdc la C-onstilución aurca dc 135ó un conjunto dc libertad€s cstamcílalcs y corporativas
que irnpcdíaD u¡ alto gr¿do dc lcnsión cntrc la comunid¡d y 106 príncipcs. Por el contra¡io,
est¡ libclad csiamcntal cs l¡ quc faltó cn Prarcia. Por otro iado, csta scgünda ctapa (179'
lml) abrió un dcbatc sob.c la Constitr¡ción dcl Rcich, hccho quc indudablemcntc favorcció
un¡ potítia¡ dc Rcforñ¡s y ño dc RcvolDciór, ¡ccotjcrdo algünas ¡dcas f¡ancc6as.

Sin duda la ltlonogüfle aquí comcntada constitut€ u¡ apotc impofantc para cl co¡oci-
nicnto dcl pr!.lso dc Ia Eccpció¡ del idcario [rancés cn Alcman¡a. Pcro falta cn las poncncias
u¡ c¡tudio sobrc h rc<€pciór c impacto, por cjcmplo, dc la Dcclaracióñ dc Dcrecho6 dc 1129 y
dc l¿ Éccpciót constitucional postcrior cn la públicística gcmana. Un cstudio sobrc cstc p¡o-
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c.so habrí¡ co¡tribuido . ur. mcjor .oñprcñió¡ dcl propósito dcl Coloquio: h Rcvolución
Fr¡nccsa y cl dominio cotsctwdor. Co¡ todo, la auscncia dc cstc tópico no dcsmcrcac cl
apolc dc c6tr ñorogñrfre pera tucst¡o conocimictto dc la fasc firal dcl Sac¡o Romano ¡mpa-
ío Ccnnano dc la Nación alc¡nana.

P. C-Aav^JA!

CARCEL ORn, Marfa Mila9¡c6, Relaciones tobrc el estado da las diócesis valenciaias (Gcn rali-
tat Valcnc¡ana, Valcncia 1989) I (Orihucl¿), ll (Valcncia), III (Scgorb€), 1958 Égl
Crda c¡nco año6 los obispo6 dc la lglesia C¡tó¡ica cstán obligados a visitar Roma para inforñar
al Pap¿ sob¡c cl cstado dc sus diócesis cn lo cspiritual y matcrial, a ta vcz quc vcncrar las ¡um-
bas dc 106 apó6tolcs Pcdro y Pablo mnscr!'adas, s¿grín la tradición, cn cada una dc cstas dos
ba$ílicas romanas. Esta circu¡stancia hacc quc csra visit¿ rcciba cl nombrc dc üsita ad limina
Apotolorurn Peti er Pauri o, simplcmcntc, üsita ad limina.bE ralacioncs que los obipos haccn
cn cada oportunidad sc consarvan, cn su gran mayoía, d€sdc cl sigo XVI en cl Archivo
Secrcto VaIicaro. l¡ obra quc rrs.ñamo6 da a conocc¡ las ¡claciones que los ar¿obispo6 de
Valcncia y 106 obispoG dc Segorbc y Orihucla p¡es€ntarot cn Roma dcsde finalcs dcl siglo XVI
hasta comicnzG dcl XX sobr€ cl cstado da sus rcspcctilas dióccsis al cuñplir sus ü¡itas ad
ümina. Croñológicañcnlc csta cdición va dcsdc 1589, fccha dc la p¡imcra relación dc Scgorbe,
hasta 1900, fccha de la última de Valcrcia.

l¡ cdición dc c¡tas rclacioncs \¡a prcccdida de trcs estudio6: el p¡imcro, esarito por Vicente
Cárccl cs una amplia i¡vestigaciór hisrórico-jurídica sobrE ta cvot¡rción d.las isitis ad timina
desdc sus orígencs h¿sta nucstras días. El scgundo, obra dc la cditora dc estas rclaciones, es un
cxtenso estudio diplomático de la abundantc y riada documcntación que acompaña las ¡¿l¿-
tiones ad ümina óc 16 obispos valcnciaro6 y, cn general, españoles. En cl rer.ero, Ia misma a.
estudia mn dctallc la población válcnciana dcsdc finalcs dcl s. XVI hasta finales d€t s. XIX d
palir dc los datoc proporcionados por las relacio¡cs de estos tres obispados.

Scguidamcntc sa cdilan las relaciones, presentadas en ¡¡cs volúmencs, declicando cada uno
a cada una dc Ias dióccsis dc Orihuela, Valencia y Segorbe; en cada dióccsis la documentación
se prcsenta cronológic¡mente, tanto la Élación misma como la documentación complemcnta-
ria, cada uno dc 106 cua¡cs \¡¿ numcrado y dcscrito antes de su ¡fanscripción. [¡s rex¡os se edi-
tan en su lengüa origin¡1, casi sieñprc el latín, aun cuando hay algunos exlensos e importanles
en castellano; un buen ejeñp¡o cs €l amplio informe que en 1ó10 hizo San Juan de Rjvera.
entonccs ar¿obisf,o dc Valenciz (w1.2, pá8 714-779). A lo la¡go de toda la extensa edición que
reseñamoc sc aglega una abu¡¡dantísima bibliografía sobre los más €riados aspectos tratados
en la docuñcntación transcrita lo quc cnriquece en gran medida cstc lrabajo el que, por este
h€cho constituye, adeñás, u¡a úuy completa y actualizada bibl¡og¡aña de los ¡¡es obispados.
t¡ p¡opio sc pucdc dccir de 106 tres cslud¡os ¡ntroductorios. Complelan esra magna obra, y
facilitar el ñanejo de la abundantísima información recogida. dos índices: onomásrico y topg-
ním¡co.

'l-as r€laciones dc las visitas ad l¡mina así como las acras de las visilas pasroralcs de los
obispos son dos fuentcs primordia¡es que la historiografía ha dcscubieno ñace pocos años.
poniendo de rclicve quc s€ trata de una docu¡nentación fundamental no sólo para conocer la
üda y organización de l¡ lgesia en las dioccsis, sino ¡ambié¡ para aoalizar asp€dos poco es¡u-
d¡ados dc la hisloria social'. Es cicto quc esto6 documenlos por sí solo6 no baslan y han de set
complenrentados; Fro también es cieto que constit¡¡yen una basc documental sólida para tnt-
ciar cualquier invcstigación. En nuestra patria cste t¡po dc fucntes no es dcsconocido g¡.acias a
los tr"abajo6 dc Fcmando Aliága Rojas quc ha cditado las rclacioncs enüadas a la Santa Sede
por 106 obispoc chilcnG dcl pcríodo indiano (1975). Es dc esperar quc cl mismo a€ amplíe a
todo el sigo XIX ahor¿ quc, desdc 19U, Juan Pablo tt dispuso sc abricran 106 fondos dct
Archivo Secrclo Vaticano hasta cl final dcl pontificado dc Lón XIII (1903), y dcsdc lql5 él
m¡smo autorüó la spcrtu¡a dc los fondod r.tal¡!o6 s los portificado6 dc Sán Pío X (f9olf914)
y Bcncd¡cto XV (191+1922). Hay, sin ¿mbargo, dificultadcs técnic¿s quc impiden rodavía la
consulta dc las ¡clacioriF ad litnina óc las d6 primcras décadas dc cstc siglo.

Sc trata, pucs, dc una obra ¡Íodélic¿, hcmosañcnlc prcs€n¡ada y quc constitu),c la mayor
colccción doo¡mcntal dc la historia cclcsiástica \¡alcnciana Éalizada h;stá ahora. -

c.s.
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IX Congreso del Instiuto Inaemacional de H¿ oria del Derccha Indiano (Maúid, S a 10 d¿
feb@o de 1W). Actas ! estud¡os. (EAito'i^t de la Universidad Crmptutensc, Maddd fgl), 2
volúmcnes.

Desde que cn 1965 fue furdado el Instituto Internacional de Histo¡ia del Derecho Indiano. su
labor principal ha consistido en la celebración de congreso6 inteñacionales que, en España o
en Hispanoaméric¡, han ¡cunido pe¡i&¡camente a los cult¡vadorcs de csta dis¿ipliDa. Di¿z con_
gresos de_esla natumlcza han significado un apote sustancial al Derecho Indian;, y el conjunto
de 106 trabajos publicados constituye un apone que no liene parangón en olr¿s dis¿iplinas.

l-os dos lolumenes que reseñamos contienen las actas del nov€no congreso celebrado en
Mad¡id en 1990. Se encuent¡an en publicacidn las del décimo congreso ceÉbrado en 1992 en
México.

Eslas actas se publican en rccuerdo de D. Alamim de Aüla Manel, quien fuera cofunda-
dor y codircctor del Instituto, recientemenle fallecido; es por eso que, después de la informa-
ción general y de las actas del congrcso contenidas en el primer voiumen, ie inicia la publica_
ción de_ los estudios con un homena.je dirigido al profesor de Avila por Ricardo Zorraquín Becú
(p. 55-59). El resto de los estudios contenidos en esle primer volumen aparecen distribuidos en
cualro-secciones, Ia primera de las cuales se dedica al horeco de Recopitació,t de LEes (le
León Pínelo, obia localizada en 1986 po¡ Ismael Sánchez Bella después de años de búsqueda.
Bajo.el títnlo Cotejo de las Recopilaciones de 1635 ! de lóE, et prctesor Sánchez Bella hac; una
brevisima ¡ntroducción (p. ó3) a los l¡es estudios sigu¡entes que, en foffna pormenorizada,
hacen el co¡ejo de los diversos libros de la recopilación pinel¡ana: Mercedes calán el de los
pdmeros cuatro libros (p.65-85), de ¡os que nlás del 807t dc su contenido pasa a la Recopila-
ción de 1680;Joaquín Salcedo el de los t¡bros 5 y 6 (p. 87-95)i y el profesor Sánchez Bella ¿¡ de
los libros 7, 8 y 9 (p. 97-107), quie concluye que puede afirnrarse que conro nu€slro cotejo ha
demoslmdo la Recopilación de trón Pinelo de 1635 fue ¡a firenre fundamentat de ¡a R€copita_
.ión definirrva de 1680 y que el nlérito principal de la lábor recopiladora co¡responde al licen-
ciado Antonio de [¡ón y no a Fe¡nando Jiménez paniagua.

El sigu¡en¡e bloque de estudios se dedica a la formación y fuentes del Derecho Indiano. el
p¡imero de los cuales es de Víctor Tau Anzoa¡egui, El Derectn Municipal det perú. Apunrcs
sobe su_confguración (p. 111-13), al que le siguen diversos t¡abajos referidrx a jurisrai y sus
obras: Femando de A|riz'r. El pensamiento juríd¡co del p. Díego de Avendaño, S.l. Notas dt
mrcrés para el.Derecho Indiano (p. 137-tS0); Alfonso carcía caito, Dot rilgo de Soto y et Det.e-
<ho Indíano (p. 151-157); Ma¡ía Margarita Rospide,l-¿s ',Comenta¡ios,' di Corrat Catvo de Id
TgIe cgno c:d a\? (p. 159-184); Daisy Rípod as Atdanaz, Manuet S¡tveste Manínez ! sus dos
"Librctías". De la "L¡brería de jueces" a la übhoreco p vada lp. I85-203J, y Roberto peña

l:!-L",8! d:á! ry Grcgoio Funes: Teótogo de Códobo y Junsrá de Atcatá dZ Hetlares (j1i9-
1829/ (p. 205-218). Todaüa en este bloque orros dos esludios: Aníbat Abadie-Aicañi, La ,radi_
ción i$tüuc¡onal salmonlina en los libtos de clausttos de la IJnive$idad de Mé.tico de Ia \fustrc-
ción a la independenc¡a (1701-1821) (p. 2t9-23j), en que el a. compila las diveNas ¡eferencias
en que el Cl¿ustro universitario ¡ecu.re o alude de algún nrodo at modelo salmantino; y Jainle
del Arena¡ Ferrochio, rl estudio de los derechos real e ihdiano en el Colegio de Sa ltde¡onso de
Méico a principios del sigo nX (p.239-2ló).

A los anteiores sigüen nueve estud¡os dedicados al gobierno y administración: el prinrero
es de Ricardo Zorraquín Becú, Et sisrema monótEt¡co di Cas¡í a'! de t4, Indias G). i6g-288),
análisisde las peculiarid¿dcs que pres€n¡a uno y otro en la cvolución que las <los giandes por_
ciones del impcrio hispánico üüeron hasta las'inconsultas ¡enuncias de Carlos iV v de Fer_
nardo VIfi. Hugo Han¡sch Eapí¡dola, IdecLt polít¡cat de ,luan de Mqaienm en su obÁ sobre ct
''Gobierno del.Peru" (p.289-313). obra que no se publicó en su época y sólo lo fu€ esle siglo por
Irhmann Vil¡ena. Edua¡do Mafl;¡¡é, Los Ind¡os en la constiución de Barona, IJn nu*o ñereiho
Indiano (1.315-350), sagin el a. se trazó en Bayon€ un nuevo De¡echó lndiano, sujeto a prin_
cipios liberales inéditos cn la adminis¡Éción del Nue\o Mundo que respondía a la hlosofia de
6u tiempo, 

_liberaf constitucionalista y codificadora. Mariano de Echazú lazica. El fundamentojutídko-polít¡co de autogobíemo omericano según el pensaniento de Manuel Betgráno (p. 351-
56). para el.quc cnrendía que debían aplicaÉe los princip¡os que emanaban dc I'os originarios
tirulos h¡stóricos dc la corona dc C¿.stilla sob¡e América, cslablecidos en ¡06 siglos XV i XVf y
que constituyero¡ cl ve¡dadero pu¡lo dc partida del Dcrecho ¡ndiano. J-osé M. Marilui
Utguijo, hoyectos de Andús de Pes sobrc ta orSanización det Consejo de Indias (p.3':,_ S),
prcsc,ntado6 a comicnzs del siglo XVIII por quicn fuera presidcntc de dicho org;isño. San-
to6 M. Crror¡as ConáL4 El Consejo garanae de la j& íc¡a y legalídad en Indias: Áultas, conec-
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ciones ! apercib¡míento a úinistros de la Aud¡enc¡a de Lirna y del gobiemo del üÍq del Peru
(1761-1nD @. 3ó7-38l), ¡elación de un totuoso proceso seguido cn cl Supc¡ior cobicmo dct
Virrey del Peni du¡ante algo más de dos años y del que conoció cl Cons€jo, rcsultado del cual
declaró la nulidad de lo acttüdo, multas, y públicas correcciones, proceso que, cn su conjunlo,
ñuest¡a un cuadrc üvo de la práctica judicial indiana. Pila¡ Arreg]ui Zamoftno, EI alcolde
mayot del adelantam¡ento de Castilla en el morfl¿rlto de la conqukta del Nueeo Mundo (p. *t
403), una de las mejores comunicaciones de este congteso, s€gún la cual fue el reforrnado
alcalde mayo¡ del adelanlamienlo, surgido en cl tránsiio del s¡glo XV al XVI, y no el bajo-
rnedieval, el que p¡incipalmente se prcyecló a lndias. István Szasdi l¡ón-Borja, Guatiao, los
priñ¡eros úatados de Ind¡ar (p. 405438), nuevoG argurDentos a favor de la existenciá de un tra-
¡ado entre el cac¡que Guacanagarí y Colón, a pesar del cons.iente silencio de Colón sobre este
acuerdo. Fefnando Campos Harr¡el, Mercedes de tieras por c¿tusas remuneratorios, Primera
ntidd del siglo XWL Obkpado de Concepción (p.439-454), esludio que insisle en la caus¿
remune¡atoria de servicios, estudiando c¡nco mercedes de tierras otorgadas en el siglo XVII en
el anliguo Obispado de Concepción de Chile.

tsinaliza este priñer volumen coí cidco comunicaciones referidas a minería y hacienda:
Antonio Dougnac Rúrígvez, Regulac¡ón de la disciplina laborul m¡nera en Chile indiano (p.
457-{87), para lo que el a. estud¡a el ampam y la disc¡plina laboral m¡ne¡a, y los obstácu¡os a la
misma (negativa a ¡rabajar, desobediencia, hurtos, deslealtad labo¡al, embriaguez y libertinaje
sexual). Pedro Sanlos Maflíne\ Normas legales de la m¡nería ioplatense en el siglo W1¡1. Sus
antecedentes y el coso de Mendoza (p. 489-5U)), vis¡ón global de la regulac¡ón jurídrca mrnera
que España aplicó en América, con esp€c¡al referencia al ürreinato del fuo de la Plata a través
de lo o(uffido er ¡a región de Mendoza. María Es¡her Carcía de Verón, ¿oJ 'tanos" de Real
Hacíenda en Bue os Aires (siglo WI ). Apote docunrc¡úat (p.511-520), lectura de un docu-
mento otorgado en l?ó9 por los oficiáles rcales de Buenos A¡res, de donde se obtiene un pano-
ráma del rég¡men impo6ilivo de esas proüncias. Gisela Morazzani PércL Enciso, El nanejo
doloso de los fondos rcales: Ia c sis de¡ dieciocho y los ofciales reales de hacienda (p. 521-555),
aíículo que ciera es¡e pimer volum€n.

l,as comunicaciones publicadas en este segundo volumen aparecen dis¡ribuidas en cuatro
secciones, la primera de las cuales se dedica al régimen ¡ndígena y las pcrsonas: Horst Piersch-
n\ann, Consideruciones e tomo al probleno del es¡udio del derccho indígena colonial G,1-17),
sug€rente estudio que insiste en un problema sólo t¡arado ocasionalmente y de forma ¡nuy glo-
bal: la pervivencia del de¡echo ¡ndígena en la época colonial. Charles R Cúíe\ Et indio ltonte-
rizo a E la justic¡a española: la creacióñ de una hegenronía conseñsual (p. 19-28), prcsentando
el a. el argumento dc que aún siendo un elemento subordinado del mundo co¡onial, tomaron
106 indígenas un papel acti\¡o en la formáción y desa¡rollo del derecho indiano, contribuyendo a
la crcación de unas norrnas legales que efan mu¡uamenle aceptadas, Edbano Oscar Acevedo,
El ptutectot de indios en el Alto Perú (hac¡a ines del úgihten español) kt. 29-:A); título d. esta
comunicación como el de las ¡es¡antes de esla sección, son clammenle e¡presilos del coftenido
de las mismas: Jorge Basadre AWlo, Algu as consideraciones sob¡e el yanaconaje en la legísla-
ción indiana peruona (p. 55-64); Carlos Díaz Rement€ría, ¿d adninittación de los b¡enes de
co unidades indigenas en Chorcas, nrcunúh y ño de la Plara (p.65-105); cuitle¡mi¡a Mar-
tínez Casado de Fuschi¡i Melia, Ias inválidos eñ el Río de lo Plaaa: una foma de prevltión
social en el siglo W I @. 107-126); José Martínez cljón, Peculiaddodes de la tutela de los
menores hu¿lanos en el I>recho índiano (p. 127-160); María lsabcl Seoane, Críanza ve'sts
ado¡tción en el Buenos Aies colon¡al. Esfitdio rcalizado sobre lo base de prctocolos notaiales (p-
rór-r79).

b siguiente sccción, dedicada a las instirucioncs cconómicas, comprendc seis comunica-
cion€s: Artum Sotoma)or Jim¿nez y Femando Alej¿ndro Vásquez Panóo, ¿fuistió uñ dereaho
monetario novohispt aoz G. f8!f95), pregunta quc cs rcspondida ¡fiñnativ¡mette al sostener
106 aa. quc un acc¡camicnto mayor a¡ tcma pen¡ite dcscubrir dato6 quc justifican afimar la
cxislencia dc un dcrccho monclario, claramcnlc difcrÉnciablc del pcninsula¡. A¡b€to García
UlcNia,IA explotoción de los coneduiat de Lanja por lat ciudades de India.s: el cqco de Merico-
Tenochliúan Gt. ln-?f,D rcsuñet de esta historia a parti¡ dc los libro6 dc actas del cabildo
complementados con otro6 tcstimonios documentalcs. Mafald¿ Victoria Díaz Mclián, Eíudio
sobre conúatos rclüiws a la navegación pot Pedro M¿lgarejo Manñque de lara, nglo XW (p.
211238) comunicaciód quc sc hacc a patit dc la obra dc estc aulor 'C.ompcndio dc Conlralos
Púbfico6" efr la cdición madrilcña dc 17ó. Dcmetrio Farncx, La petensión de egablecer
Consulado G¿neral en la Cone, parc el comercio de Anúrica y el rctao dc úercadot en época de
Carbs ry y sus prec¿dentes (p, 239-Ni1). Ca¡lo6 M. Stomi, Una concordia ñoplatense sobre lo
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dplot4ción d.l gorado citnoión Gt. W.?93), cclcbrad¡ po¡ cl cabildo dc Bucnoc Ai¡c$, el dc
Sa¡ta Fc y 106 padFs dc la Coñpañía dc Jcsús cntt 172í1721, lo quc pc¡mite al a., adcmás,
b¡ccr conóidc¡acionc6 gsrétslcs robrr lss co¡cordias coño fucntes dc dcrccho.

E¡ siguicntc bl(quc dc trucvc a!ñuoic¿ciones 6c agrupa bajo cl comúd rcma de just¡cia y
régirrcn loc.l RonÁn Piñ¡ ttornÉ, Cobiano y odtnin¡ttación d. jt sticio .n la génesi, de la
Nu¿ea Colifoñi4: d popel del misionao en Ia dirciplind da los indlgenat y la admi istracíón de
lo.t mkiorcs G'87-*l), cl r. prc¡crdc dcliDi¡ si l¡ coron¡ dcjó cr mano6 dcl ¡nisioncro cieras
clrnpetcncias cn o¡den a lá clr¡ección y c¡stigo dc los indígcnas somct¡do6 en su labo¡ cvangc-
(iz¡dor"a, y si cl ñi6i,o$cro llcgó a cjcrccr actMdadc-s tcmpor¿lcs dc adDinistf¡ción de los ccr-
t¡os misioñalar somc¡idoc a su dirccción cspi¡itüal. I,a docuñcn(ación ñancjada le pe¡mite
rrspoñdcr alinnativ¡rnertc ambas iñtc¡rogantcs. Jo6é Rcit SatoÍts, La Reol Audiencia de

Quito defeide su dlttito (p. 305-328), cstudio dcl primcr interto dc la c¡udad de Oualaquil de
desmcmbra¡sc del Viircinalo dc Nuc\¡¡ Cranada para inlcgr¿rsc e¡ cl dcl Pcru. C¡rme¡
Purroy y Tur¡jllas, Ur¿ pesquíso a la Audiencia de Pañarná (&.329-y4), cstudio hecho a partir
dc ur lcgajo conscrv¡do cn cl Archi\o Hislórico Nacioñal dc Eap6ña quc dara dc 1749. Luis
N¿varm Ga&ía, ¿/ mdniFesto de la Audiencia de Satua Fe en l7ló tobe la det,itución del pres¡-
dente Meneses (1,, yS-350), brcve pre6cítación dc una picza documc¡tal con ¡a quc la Audien-
cia de Santa Fc infoma yiustifica la deslitución y arresto de su presidente el 24 de septiembr€
de 1715. Abcl¿rdo f,cv¿8jj, Elccci6n üanual y confmación de lot alcaldes ordinaños bajo la
Otdenanza de Intendentet del Río de la Plara (p. 351-3?9), intento de ¡espues¡a, desde la pers-
pec(i!"¿ dcl ürrcinalo dcl Río dc Ia Plata, a l¿ inquictud dc 16 histodadores sob¡e los cfectos
que la rcfo¡ma de intcndcnte¡ tuvo en ¡a administración de justicia desde el punlo de üsla de
la idoneidad dc 106 juccts y de la libcn¿d dc los apntamicnlos ?n su clección. Maía Rosa
Puglicse lálalle, E ¿resor letrado del alcalde en el viteinato del Río de la Plata <p. *1403),
estudio irstiiucional de c6ta figr¡ra en el vificinato ¡ndicado. Aguslín B€rfiúóez Azna| Los bie-
nes de propios eñ el Derecho Indiano del si$lo 

^W 
(p- ,105-421), cstudio que tra¡a de analizar los

bien€s de plopioc cr la mccánica i¡ridica quc p¡csidió su dináDica cn tienas americanas.
Raquel Bisio de O¡lando, Propios y atuitios d¿l caüldo de Buenos Abes ha$a el oño l8l0 (p.
423-440), análisis quc le péñitc a la a. afi¡ma¡ quc cl cabildo poneño fue un adminislrador
austero dc ¡ecursos limitados, lds que empiezan a aumc¡llar haci¿ 1785. Frá¡¡cisco de lcaza
Dttfo\tt, El duc¿.|o, seño¡{D de hlixco (p. 441-457), ccnlrado c¡ ¡a conccsión que hacia l?m
Fclipe V hizo a don Jo6é Sarmiento de Vallada¡es, quicn fuer¿ ürrcy de Nuev¿ España, de los
iítulos de duquc y scñor de Atlixco.

l¡ última sección compMde las comunicaciorcs, que en númem dc seis, se ¡cfieren a la
gobcmasión cspiritüal: Mónica Palricia Mátini, lrr rírodot de Toib¡o de Mogovejo (15E3-

1ó04), Enúe la kgMación conciliat y la realidad antrícaha Gl461483); Ro6a Maía Martínez
dc Codes, I-o.r dbperna'notimoniales ! tu problenúri.a en los úhimos oños del doñino espa-
ñol en Indiat GL 489-5M); C¿rlcr Salinas Aran da, El malrimonio se8ún los slrlodos chile,tos d¿
los sigros XWI y XWI Gt 505-519); Bcmardino BravoLira, El estado mitional. Uno insrihtció¡t
popia d¿l Derccho indiano (p. 521-539); Albcfo dc la H.ú, L4 rcñovación conciliar de la lgle-
sio iidiono bojo Cottos lrl (p. f1-5(¡), astudio con cl quc sc cicrra cl volumen y las actas.

c.s.

H. DRFT¿EL, Absolutisntut und Standisch¿ Veíatsu¡tg in DeutsúIand. Ein Be¡trag zu Kontinui-
t¿it und DiskontiñuúA der Politíschen Thaoñe in dzr Fñhen Neuzeir. (Vcroffcnlkichungcn des
Instituts für EuroÉischc Ccschichrc. Abtcilung Universalgeschichtc , B/eiheft 24, Mainz 1992r,
ra¿úgs.

lá prcs$lc morografía clns¡a de loc siguientc6 8 capítutos: C.l. lnlroducción; c. 2. Allhusius
1614; c. 3. I¡ época de c.onring: c. 4. Interlud¡o; [a monarquía ¿bso¡uta de Franci¿, un
modclo?; c. 5. Trcucf 17lq c. ó, Justi l?59; c. 7. Ma,¡cr l?99; c. 8. Tcs¡s 6nslcs.

En la histo¡ia modema cu¡opca son poco6 los sistcmas polilicoc quc han tcnido una cons-
ta¡tc pcrDc¡bilidad a la ¡tctpció¡ dc idca3 cxógenas como cl sistcma político dcl ant¡guo
Reich alcfnán. lá r¡onogr"afla dc Dreitzcl abarca cn 106 8 capít¡¡los scñaladoc los lcmas más
irnpoñantcs dc l¡ lcoría políticr alernÁ¡a dc ¡06 6igo6 XVI¡ y XVUI: la pcnnancntc clnt¡ovcr-
sia cnttl Ab6olutirmo y &p¡rscnaacióo .onrtituc¡ooal. El título dc la ob¡a .s sug€E¡rtc, pues c¡
a. polemiza cü tod. u¡a coricDtc dc historiadorcs dcl dc'r ho públic! y dcl dcrccio coñstitu-
cional corno histo¡iadocs gcrc¡alcs, al scñala¡ la cístcncia dcl Absoluti6ño cn Alcrnani¡ cor
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aíterioridad a la segunda mirad del s. XVII. Sin cmba¡go cl a. no prcporciona un conccpro
cla¡o de Absolutismo,lo que dif¡cultad en ciefo modo la comprcnsión dc la hipóresis de intes-
tigación. El a. ha concebido su. Donografía no codro una historia insrirucional, sino como una
historia de las controversias político-juídic¡s. Cienamentc cste es un mérito del a. que püede
ser considerado como uno dc los ñás emincntcs historiadores alemanes de la gesc¡icttlich€
Grundbeg¡iffe en el áñbito de la histo¡ia polít¡ca dc la lemprana Edad Modcrna y de la Reich-
publizistik.

l, primera fase dc esta co¡lroversia cstá ar¡alizada dcsde Ia tcoría política dc 2 dc los más
represenrarivos tratad¡stas del siglo xvll: J. Althusit¡s (catünisra) y H. coníng (¡utcrano). El
a. deslaca fundamentalmcntc cn la tcoría política dc Althusius cl debatc cntrc monarquía
absoluta y monarquía liñilada, polémica quc sc había suscitado tcmpranamente en la época de
la Reforma y con Ia fomulación dc la tcoría po¡ítico.jufidica dc Bodin, quc cr cl s. XVII con
Althusius será exlcnsamente refurada. Tanrbién dcstaca el a. la it¡ponancia dc la cítica althu-
siana a la romanística dc la época -Airhusius fuc un dcstacado mmanista y p¡ofcsor de Dcie-
cho Romario en Herborn-, especialmcntc contra Dua¡cmus, Donellus, Cujaccius. A patir de
esta crírica contra la rornanística del período fofinulañá Althusius una teoía dcl derccho
público g€rmano. Esta crílica romanistá anlccedc a la fonnulación dc la Política, y forma pate
del p¡$eso de conc€pcióñ de la misma. El a. des¡aca con ñzón las diferencias que e¡isten
entre la priñera edición de la Polí¡¡ca (1ó03) y la definir¡va (1614). Así el a. afirma que solo en
la edición de ló14 está formulada una de¡allada lcoría dc la rcpres€ntación polfica! con la teo-
ría del eforato, que €n la Constituc¡ón del Rcich -Bula de Oro de 1356 corrcsporde a los prín-
cipcs electores tanto eclesiásticos como ciüles.

Como reacción a la tcoría políiico-iuídica de Allhr¡sius, y fruro dc la rcccpción de la polí-
tica y Elica de Aristóte¡es, analiza cl a. las doctínas de Grocio, Amisaeus, CrÍring y Besold,
bajo el epígrafe comúr 'la época dc Conrirg'. Estos auto¡cs pertctecen a la co¡ieÍre absolu-
tista lutemna, especialnrc¡tc Amisacus y C-otring. tt rcccpción de A¡istótelcs rcfiéres€ princi-
pal¡ne¡¡te a las categorías analíticas de 'República mixta" y 'ley fundamcntali. El a. s€ñala que
la ¡ecepción de estas catcgorías aristotélicas sirvieron de bas¿ a 106 dcfensorcs del Absolutismo
para proponei una contra tcoía a 106 p¡incipio6 dc la doctrina formulada por Althusius dc la
¡eprcsentación política. El uso dc categoías clmo "monarquía o República mixta' y '[¡yes
fundanre¡tales'sitúa a las teoías dc cslos autor€s en el mismo nivel dc a¡¡b¡v-¿lencia doctrinal
de Aristóteles. En cfecto, 'monarquí¡ müta'y'l€y fundametlal' bien pueden servi¡ ¡anto a
una doctrina quc defierdc cl autocratismo coño una quc po6(ula la rcprcs€ntación, Y precisa-
mentc csa fue la po6ición quc sustcn¡a¡on G¡otir¡s, Añisaeus, C.orring y Bcso¡d durante lar
mntrovcrsias constitucionales et el s. XVII- También señala cl a. la imponancia del neoesloi-
cismo -Lipsiusrczcption- y la formulación dc una tco¡ía de la razón dc Estadq espccialmenre
con C.onrin& como una 'pragmatischc Handlungslchr!', a favor dc la legitirnación del Absolu-
tismo. Sin embargo ¡o dcstaca aquí el a. cl papcl jugado por Amisacur cn cl dcsarrollo dc uns
teoía absolulista en Alemania. Tampoco scñala que un túmero importantc de matcías quc
Conring ar¡al¿a, éstc las ha tomado casi liter¿lmcntc dc la obra de su an¡cccso¡ en la cátcdra
en Helmstedt: H. Amisacus. Ciertamcntc es aorr€cto hsbla¡ dc la época dc Con¡ing, pcro debe
haccrs€ mención también a 16 fundamcrtoc quc hicicron pogiblc su doctrina.

Eri rclación al Absolutismo fratués coño rnodclo cstatal clásico, cl a. analiza dctenida-
mente tas interpr€taciones dc la publiclstica alc¡naía dc la época: Lim¡acus, Conri¡& Gastcl,
Pufcndo4 Gundling. Todo6 cstc tratadistas cli¡lcidcn cn la dcsc¡iFión dcl Absolutisño fr¡n-
cés aomo dcspotisn¡o y tiranía. En cfccto, la política fianclsa inaugu!"ada por Richelicu y lle-
r¡ada a su rnáxima expÍesión dc podcr po¡ Luis X.lV tuvo ur iirpacto cspccialñcntc ¡cgativo ct
Alemani¡. l¡ crít¡c¿ al cxpansionismo y a las aspiÉcio¡tcs dc fundar una 'mona¡quía univcrsal'
(= impcrialismo) so¡ argumcntos una y otta v€z Éitcradog cn la cíticr alcma¡e. Pcto csta cí-
tica dc la publiclstica gcrmata ticrc otro mérito, quc DÉitzcl no scñala, pcro que no6ot¡6
qucr€dros agrrgar a esta rcccnsión: la dcsc¡ipciór dcl Absolutisrho fra¡a{s corno paradigma
po¡ítico cu¡opco despótico y tiránico. En c6tc scntido la crítica dc 106 icória!6 ¿lemancs qs
mucho más prcci¡a y co¡sccucntc quc le crítica d. la lluslreción franccsa misma, sicmprc
añbigu¡ y 6crvicirl m¡ cl podc¡ y quc sólo rrcorocfr cl dcspo¡ismo y l¡ timnía c!¡no fo¡ñas
com¡pl6s dc gobicrno cÍracuropcas (turcoq mogolcs, j¡poncscs).

E¡ 16 rt5a¡¡tcs capítulo6 robrc Tr€ucr, Justi y Mrjcr, ¡n¿liza cl r. l¡ contiruidad y Éccp
ción clt¡ca cn la publicktic¡ rlcñan. alc 106 tcm¡s formuhdc por 106 ¡utor6 prcc.¿dcn¿-
mcotc c¡tud¡¡d6 y l¡ ¡!-crpció[ dc l¿s idc¡6 l¡ Ault4¡n¡ng y dc l¡ Rcvolucióo f!¿nc!s.. Eo
8c[cral, sc tratari dc cscritG d,¿ .íntcsiq cr¡t!! la tradi..ión coñstitucioMl dcl Rc¡ch y lc p¡iÍci-
pio6 quc vicncr dc l¡ publidstic¿ flan !6a, p.ro .icñprÉ tlcctcion.d6 crfticamcntc. Por cst¡
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mzón c¡ las tcsis fi¡¡lcs cl ¡. p¡oponc uÍa irtcqrrGtació¡ )¿ rópic¡ co l¡ hilto¡iogmfÍa ale-
draú: cl dcutschc¡ Sondcrder& Estr Va csp.¡i¿|" cn l¡ tco.í¡ polítia!-ju¡ld¡cs alemaía cn la
t€mgran¡ E<l¡d Modcrrr c6ú np¿rartad¡ por h lsbor r5rúcialmcrtc dc sínrcsis quc ricnc la
cicnci, jurfdic¡ y lr cicoci. política c! cl .ntiguo Rcich ¡ p¡ttir dc la scgünda mitad dcl s. XVII.
Esto o(E llcvr, finalrnc¡¡c, ¡l problcrn¡ dc l¡ cortinúidad y di¡continuid¿d ¿r cl pcísamiento
poúaico ¡tc6úr modcrnq. Bl a, rcñsl¡ ao¡r ¡oda ri¡ón quc 16 térna¡ priDcipalcs dc la lcoía
políticcju¡iric¡ cn cl Rc¡ch han sido fo¡mulados tcñp¡ana¡ncntc, dura¡tc el sigo XVll, csp€-
ci¡lmcntc c!Í lss E¡cuchs dc Hctbor¡ (Althusiú) t Hcl¡Í¡t.dt (A¡nisacus, Conring) y con la
Éfontn¡hción pctcrior ¡lc 16 ñismo6: T¡rucr, Just¡, M6c¡. En cstc scrtialo cebc h¡bla¡ dc
o¡tinukt¡d rcóric.. Ahor¡ bicn, cn Él¡ción rl problcm¡ dc la disaonti¡uidad, csta cstá repre-
scrtsü por b rc..pció¡ y cfltir¡ dcl ñodclo fi'¿¡cés -Absolutis¡no, Ilustración, Rcvolución-,
rÉrFíó,n cautalG¡ pri¡cipal¡ncÍtc dabido ¡l lcmor dc 106 ¡lcma¡cs f¡entc ¡ las p¡ctcnsioncs
dcl hcgamo¡imo ¡unca disintul¡do dcl pod?r fr¿¡c¿s. Pcro no qucda¡ aquí suficicntamente
cxplic¿das la6 cont¡úrÉfsie6 político-júrídica6 ¿n cl Rcich, cspccialmantc cn l¿ p¡imcÉ mitad
dcl siglo XVU. En cfcciq l¡ .o¡t¡ov.r¡ie cntrÉ Althusir¡s (Hciüorñ/C¡Mnisño) y Amisacus
(HcünÁtcdtAtc¡¿nismo) no cstá aoaliz¡da. Tampoa! tr¿t¡ cl a. dc las co¡trovcrsias en el
irtcrior dc csas Escualas. Asi fb¡ cjcr¡plo, las dispütas cn Hcrbor¡ antrc Althusius, HrEno-
rius, ZÉppcri, Kcckc¡rnann, clc.

Para concluir podcmoc s¿ñalar quc la monografia de Drc¡tzcl, aunquc brcve, consliruye
po¡ un lado ur aportc fundam.ntal a la Vcl¿rsungsgcschichtc slcmanajunto a 106 trabajos clá-
6ico6 dc Hsnun& Oeslrrich, Hintzc, Brunnc¡, Kimm¡nich, W¡lloweil y A¡etir. Por ot¡o lado es
un apolc i¡n!úla¡tc a 106 caludio6 sobÉ el Ab$olutisño jr¡¡lto a los cscritos dc Baumgart,
Fu¡ch¡, Hinrichs, Vicrha¡¡6, lrhmann, Kunish y Duchhardt. Finalncnr€ debc ser dcsracado €l
mé¡ilo dc csta monog¡áf¡a dc D¡eitzcl cn cl campo dc la Rcichpubliz¡slik, dondc junto a histo-
riadors como Stollei6, Duchhardt y Ha¡ñmcrstcin, cootribuye a amplie¡ nuestro hoizonre
sobrc una lcm¡tice qu€ aún astá cn cicrnc cn cuanto a ¡nvcsrigación histórico-jurídic¿.

P. C'{RVAJAL

H. DuctffiARm, D¿¡r6c¿¿ Vela.$uhgsgcschictue 1495-.¡E0ó (Sturtgar 1991), 270 págs.

La p&$cntc r¡ooogr¿fia sc eslructur¿ cn 106 siguientes capítulos: I. 1495. Cenrralización ¡nsritu-
cional; II. 1555. Refonna Imperial y Paz rcligiosa; III. ló48. Tc¡ritorialización e rnrernacionati-
zacióri; lV. l74O- d¡¡alismo c llsst¡aciót; V. 1806. Revolución y anriguo ¡ñpeno.

C¿p. l. El a. proponc un análisis c¡onológj.o dc ¡a Constitución dcl anriguo Reich alemán,
quc sc cxticnd¿ dcsde 149J hasla la re¡uncia for¿ada po¡ Nafroleón, de Francisco Il en 180ó. a
la mrona impcrial. l¡s rcforñas dc 1495 tiencn un anr¿cedentc directo en una l€y imp€rial del
año 1486 quc rnodilicó cl tílulo dcl sislcma polirico ügente: Sactu in pqio ¡omano te ¡ánrco,
pt cl dci Sacro ronúio imperio de la nación alem¿r¡d (Hcilitcs Rdmischcs Reich dcr Deuls-
chcr Nat¡on). Para el ¡. ¿s(a modilicación cn cl título dcl fmpcrio cs ún priñer y d€cisrvo Faso
cn cl proccso dcl nácio¡alismo crÉcieílc y la aúación de una nr¡ew instirucionalidad. Cap. ll.
1555. l,a ¡uptur¡ confcsion¡l dc la cristiandad y ¡a bipolaridad rcligiosa marcan esle período,
quc rc{onocc cn cl año 1555 la eceplación dc dcrccho d€ la partició[ confcsional dcl lmpcflo,
Itada cn la farnosa fó¡Dula: cujus rrgjus cjus rrligio. Cap. U¡. ló48. Ir Paz dc Weslfalia, que
pone t¿rmino ¿ la Cu€rra de 106 Treirla Aio6, co¡dujo al proceso de terrilor¡alización del
Iñpcrio (= tcndcnci¡ al Absolutismo) y la in!¿mac¡otali¿ación de una polítrca inrpcrial dcsu-
nada a scwir dc cquilib¡io en las relaciorcs intcmacionalcs dc los Estados del sistema curop€o.
que sc mantuvo hasta la disolución del Imf,erio cn f806. Cap. IV. 17¿10. Esta fecha ntarca la
aceleracióí dc ur procaso dc rcformas comcnz^do cn cl sigo XVlt por los Hoher¿ollcrD eñ
Prusia y quc a partir dal año cirado, con Fedcrico II cl Crandc, scrá llcvado a su má¡rnra pcÍ-
fccció¡. Todo6 estos cambios institucionales s¿ realiz¡¡ sc$in el páradigma del Absolurismo
Ilustrado (Auftcklá(cf Absolulismus). Adcñás a patir dc csa fecha sc acrccicñra el pro(eso
dc dual¡6¡¡o tctrito¡ial cntrc Pru6ia (Fcderico cl Grandc) y Ar¡srda (Ma¡ía Tercsa, José Il).
C¿p. v. 1806. Fin dcl lrnpcrio [n¡ la política cxpansionista y hcgemónica d€ Napoleón. El anti-
guo Rlich cs ¡lcrnptaz¿do, bajo cl prgtcctor¡do dc N¡polcóD, tor una Confcdcráción.

En dcfinitiva, sc t¡¡ta dc una monogÉfia rc¡atñ"mcntc brcvc, quc aborda por un lado crí-
ticamcntc 106 aponcs dc la Vcla6sungsgcschiahtc clás¡ca del R.iab: Hatun& Hintze, Brunner,
Oart¡€ich; por otro lado, conriituye un¡ iñpo¡tattc cott¡ibución a la historiograña ac¡ual dc la
Vc¡fassugsgcscbichtc: Bold, Kim¡ninich, Willowcit, Arcti¡. El mérito más dcstacable de esta
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obra, a mi juiciq a¡ Ia propucsla quc cl a. formula para un¿ lucv¡ historia cont¡itucional' no
sólo l¡mitad¡ d antiguo ImF¡io, sino c¡ una parspcctiva curcPaa dc snáli5is comp¡rado. Crmo
bicr lo scñ¡la cl a. hasta ¡hor¿ no cxistcn cstudiG cr asta ditE¡ción. l¡ obr¡ dc Duchhardt
abÉ pucs cl cañi¡o a contribucionar histórico-iurídica6 dc csta géncro.

P.C

A. ER!E& B. K^UFM^NN (HE), HaituoneTbuch zur deuttcheñ Rech$geschklre, Mand (Bcr-
lín 1990).

Obra colcctiva cr curso dc publicación, comcnz¿da cÍ 1971. Estc cua¡to voluttrcn coÍcspo¡ldc
al pcnúltimo dc la 6cric. Ei tltulo dc cslc diccionario juídico cs un tanto cquívoco' Pucs 106

te;as quc abordan 106 autotcs dc 16 distillt6 ¿lículoc son matcrias quc abarca¡r toda la cul-
tura ju;dica curopca, y ¡o sc liÍrit¿' cn corisccucncia, al ámbito cspccíñao dc la hi6to¡ia jurí-
dica alcmaria, coño cl noñbt! lo ¡ndic¿. Los cdito¡cs hm aoÍtatbido catc dicc¡ona¡io como
ñcdio auxiliar (Hifsmittcl) pa¡a cl cstudio dc la h¡storia dcl dcrccho gcrrnano. Cicrta¡tlcntc csc

objctiio cstá logrado an plenitud por la excclencia dc cada afículo y por la detallada y actual
iniormación bibliog¡áfica, quc comprcndc lanto las fuentar Priñarias como las sccundarias' lo
quc pcrmitc ura rápida co¡rsr¡lta y propotciona valio6a información para la investigaciór cspc_

cífica dc cada tcma. Sc tmta, cn dcfinitiva, dc un nrcdio auxilia¡ imPrcscindiblc Par"a abordar las

distintas malcrias quc fonnan la hi¡to¡ia dcl dc¡€cho alcmán, tanto privado, coño público.

P.C.

Estuatios cn Hono¡ de Alanriro de Avila Malel, cnAnal¿í dc lo Universidod de CNle,5lz. *fle
No 20 (Agosto 1989), 8ó1 págs.

l, figura y pcrson¿lidad cicntífica dc Alañiro dc Aüls Martcl son \¡astarncnte conocidas en la

Hist;ria dci Dc¡r.ho. Estando aún vivo, la Univcrsid¡d dc Chilc proy€ctó cstc homcnaje;

lamcntablcmcntc 6u mucrte currida afltes dc su Public¡ción lo convinió. a nucslro Pcsa¡, c¡t

homcnajc pó6tumo. El aprccio y cstima dc quc gc¿¡ba cl homcnaicado sc manifcst¡ron cn cl
gnn númcro dc allabomcioncs quc sc p¡rscnla¡o¡l dc las quc cl volumcn quc cotlcntamoc
rcaogc tan sólo los csludi6 histórico-jurídico6.

El libro sc diüdc cn c¡Íco scccioncs cn las que sc disrribuycr los 39 ir"sbajoc rccogidos: la

pri¡[cra, dcstirada a prcscnta¡ al homcnajcado, cs abicla con cl homctaic q¡)c 
-hacc 

cl Ptcsi-
dcntc dc la Ac.dcrrit Chilcra dc la Histotia, Femando C¿mPo6 HaÍiet (p. 1t22); scguido de

otro6 cstudiod quc complctan su iñagco: Juan Ricardo Cruyoumdjian cr*tibc aobra Alamiro de

Aeita Mdrel y-t4 AbUogafu chilana (p. 2!37), HuSo Hani¡ch Espíídola sobre ¡l p¡oler¿¡
Afamito d4 Ai¡la Marut y a oereao aonan 6,. 39-48), Manucl Salvaa sÑft Alanti¡o de Avila
v lo Histotia del Derecru, (p. ó5-?4) y Antonia Rcbollcdo prcsc¡ta 5u bibliogafia O. 49ó4).
' Un scgurdo bloquc d-c c-studíá rccogc lc ¡r¡bajoc ¿c Dcrccho Romado dc Alvaro D'ors,
La so¡ciói pq oniti et d¿b.t dc pqfi¡ uot pa¡a t¿n parient¿ iñPubq .r Daecla Rona o (O

n{9) y dc Attonio G uad¡o, I¡.ptiac lu¡is Romati: IX (p. 91'101). t siguc cl 8rüPo dc cstu-

dio6 sobft d Dcrtcho ñcdicval cn ct quc sc cncucnlmtt laÁ dc Ana Maña BúÍcro' El derecho

locd eñ ta Edad madía y $ f@nutac¡ón Pot lot r€l¿s casellanot G). 105-1'!0), dordc tr¿z. las

lft¡cas fundarncntalcs d; SEuras cucstio;cs ¡panas plantcadas cn h no asc¡s¿ hisroriogfaña

iuídic¡ hispana mcdicval: cl p.Fl dc 16 rÉy€¡ cn l. fomación dcl dcrÉ.ho local, ¿simplc accF
iación y raiific¡ción ncdianlc aonfirmación dc unas dctcamin¿das s¡tuacioncs iurídic¡s o con_

tribucién a marar las pautas dc su dcaarollo? Rslaal Gilbcí' Bl4sfenid an el a igYo DaectÚ

españot G). 131-146), úm¡ soscitado por la condcn dcl imán Jomcin¡ .o¡rtt¿ un cscritor britá-

níco, Oc-origcn juáío y dc rrligión musulmaria Por habct csc¡ito y publicado un libro dc

supucslo co;tcnido hcr¿tico o biasfcmo. Hitda Gras.sotli' "Batott s" .n 14 ta.rni,tologlq iu¡ldica
ae l-eón y Canua @gbs n-nu O 14?-187), vo¿ culo óootl habrí¡ dur¡do cn C'stilla alrc-

dcdo¡ d; dicz ¡ñ06 y ¿uto uro c!¡sliluirla un ¡llc\¡¿ntc atgurncnto Gn ¡Polio dc l¡ hipófcsis quc

at¡ibuyr ¡l crncilc;dc Fcrnardo lll cl santo, Juan Díaz, l¡ .utorí¡ dc l^ crónüo latina de los

¡.,l/Js d¿ Castilla. r¡¡a dc las do6 únicss fucnlcs n¡íaliva6 dcl s. XIl. l'lo¡m¡ Moba¡e Asfura,
Li obniniwación & justic¡. cn la Etpoña muJutntana (p. 189f99), dqcriFktn dc l¡ función

judici¿l cntF 106 musúlmancs hispanoc, ussndo como fucntc cl Ilol¿do d. Hitbo 
'ldactado 

Pt
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cl ju¡i¡t¡ 6cviU¡oo lbri Abdun a fi¡cs dcl siglo XI o principioc dcl )(I1. Nclly R- Potto, Un conde
palaliao @t la corc da luan lI (p. frl-zJ7), rtotas ecctrs dc doo Gonzalo dc Cuzmáo, scñor dc
Torij¡, tltulo quc cn cl rcirio dc Ju¡¡ l¡ fuc único o cesi único.

El cualo bloquc dc cstudic¡s, cl ¡trá.6 numcrGo, cstá dcdicádo al Dcrccho indiano. l,06 ini-
cia cl trabajo dc Edbcto O6car Accvcdo, Policla ! bu¿n gobi¿t to en Ch4rcas G,2tt-231.),
usándo coño fucntc 16 ba¡rd6 dc bücn gobicfiro dc la época intcndcncial cn rclación con la
causr dc policí¡ ctr al Alto Pcr,j. Jaücr Ba¡¡icnt$ Gñn¿lóñ. Los oidores hoñoraños, Nolos paro
ga audio @, At247), cn quc sc proporcionan algünas noticias accrca dc cstc tipo dc oidorcs,
l¡ ¡atur¿lcz¿ dc sus plaza6, car¿ctcÉs, honras, honoÉs y p¡cemincÍrcias. Bcñardino B¡avo

llaña la atcnción sob& el papcl quc la monarquía asig¡ó a l¿ c\¡angclización dentrc de sus p¡o-
pias t¡ra¿r, cs dcci¡, la inclus¡ón dc la difusión dc la fc cnt¡c 106 fincs dc gobiemo. Albcrtó de
la Hc¡a, Los "Justos Tlaalos" a la conquifa de América ante ¿l pensamiento europeo anteriot a
Uuoda (p. 9-285), eíalizando a John Maior o Ma)or, Jacobo Almain y Tomás de Vio, carde-
nal CaFtano. Lcwis Harkc, BaÍolorñ¿ de las Cotct en el quiñto centenario del descub miento
dz Amhi.o (p.X7-A6), dondc cste gran lasc¿sista plantca las líncás general€s dc un plan para
public¡r un volumcn con una s€lección cquilibr-¿da y rrtati!"mentc b¡eve dc los copiosos escri-
tos de lls C¡sas dcstirado al lcctor en gencral. Abelardo t¡!"¿ggi,.4 specot del Derecho penat
iadiano segí¿n José M&quez d¿ la Plata y Manuet Genaro de Wota (lt. 297-333), usando como
fucntcs les üstas fiscalcs dc cstG dos fiscalcs dc la Audiencia dc Buctos Aires, que actuaron
cntr€ 1?E4 y 1E(X cl primco y cnrre 18m y 1810 et segurdo. Luis Lira Mont¡. La ¿reación de ta
Conpañía Ane¡ieaaa de Reales Guatdias de Co¡ps Gr. 335-349), ent.cgando el a. los anteceden-
tcs documcntalcs quc $obr€ cste l€ma se custodia¡ en el Archivo Nacional de Chile. cisela
Mo¡a?zani-Pércz Enciso. El manejo doloso de los fonalos rcates: ta ctisís det diec¡ocho ! los of-
cioles rcoles de haciendo (51-371), cn la que a. sc centra en uno de los puntos neurálgicos dc
las ¡cfomas borbonas, esto es, c¡ manejo de recursos del reino y la cuestión fiscal, en lo que
atañc a 106 agcntes dc la adminisrración d€ la real hacicnda. Edmundo M. Narancio y Gréla,
Mercedes obtgados a los poblado¡es de la cíudad de Monteyideo at riempo de su fundación (p.
37!39), cxaminando el a. la afimación s€gún la cual el conjunto de mircedes ororgado a lós
pob-lado¡qs constitr¡yc¡on una especic de régimen for¿l incipiente al cual se acogió la población
de Monteüdco. Rú.fo l. P.ña, Ia ¡eoría teocútica de Iroy Banoloñé de Las-Casas O,p. y el
rcgnuit indiarum (401424), para moslr"ar la cual a. usá como fuertcs el "Imtado comprobato-
rio dcl lmpcrio ¡obcrano' (Scülla 1553) y ¡06 'Principia' Clratado ooveno) donde Lás Casas
p1F{lsa con más rigor juídim conceproG defendidos en la primera. Maía Rosa pugl¡ese, ¿r1
pdtión pot deudat ¿n el No de la Plara a fnates det período hispánico (p. 425472),-donde se
cstudian la aplic¡ción del instituto, las excepciones que obstan a aquella, los mecanismos pcr¿
eütar su incumplimiento, las formas que pucde revestir y los recaudos estab¡ecidos p¿ra_eü-
ta¡la, todo cllo a parti¡ dc cxpcdiertes judici¡les existentes en el Archivo Gene.al de l; Nación
(Atgentina) y cl Archivo dc la Pro\dnc¡a de Buenos Aires. José Rcig Satorres, Uno grove ext,.a
limiracióL del einey Aboscal G' 47t512), esrudio circunscrito al p€ríodo l8o3-l8l-9 sobre un
teña r€fcddo a la ju¡isdicción de Gua)¿quil antes de la independencia solucionado finalmente
por una cédula dc 1819 quc salvó para el futuro Ecuador la integridad de la cosra ecuaronana.
C¡rlo6 Safnas Ar¿neda , Los corregidotes en Inüas descitos pot sus contenporáneos (siglos 

^'I/lXZü) (p. 51331), cstudio insri¡ucional de esra importante figu¡a de ta adminisrracjón indiana a
paÍir dc rclaciones y desaripciones de 106 dos siglos apuntados. Ismael Sánchez Bella, ¿ar
Ofdananzas de Felipe II sobrc nuevos descubrimientos (1573) consolidación de ta potítica de
penettación pacífca Qr. 533549), cn la que el a. analiza la actitud de la monarquía anre la con-
quista dc Aíréricá ¿ partii dcl dcbate sobrc Ia ética en dicha mnquista reflejadá en hs famosas
O¡dcnan4s p¡oñulgadas por Felipe Il cn 1573. Maía Isabel Seoáíe, Las óldenes religiosas ! el
derecho-de tepuhurc en el Baenos Aircs det siglo WII (p. 551-583), trabaio cn el que ta a. tra¡a
d€ vcrificar cl irflujo quc las órdcnes rcl¡gioGas -franciscanos, dominicos, merced_arios y jcsui-
tas. tuüeron cn las dccisioncs dc 106 testadorcs poncños del riglo XVll al tiempo de elegir el
lugar y la forma.dc s€pult!¡a y los sufragios postedo¡es a la muene. Víctor Táu Anzoatlegui,
¿Human¿tmo juridico eh el mundo hispón¡co? A ptoúsito de unas reJtsiones de Helmut Cáng
0t.585-594), cstímulo para dcscnrolvir uo tcmá nuctea¡ en ruest; disciplina quc está recta-
mando una profundá irvcst¡g¿ción; de allí cl títu¡o dcl trabajo cntrc signos dc 

_inreÍogacidn.

Rodolfo Urtrina BlJ¡g(x, Apun,es sobre encomíendas ! encomaderos a7 Cnlot 1yt. SS3-'ZO¡,

lotas.pbf unlcria cn la zona de la que el a. cs bucn conocedor. Alejandro Vergara Blanco,
Contibución a lo hittoría del Derccho mine¡o III: Íuenet t pdnc¡p¡ot del Derecho miierc indiano
b, 621{56), cl último tEbajo de csre btoquc mnsrituyc párte d; h tcsis doctorat del a. riu¡ada
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Recorstucción hittótíca ) dagmátka del derecho mi\etu (Parñplona 1988), dc la que ha Publi
cado otfas partcs.

H úld;b bloquc dc trabajoo s¿ dedica a 106 de¡cchoo nacionalcs hisPanoamericanos- El
primcro cs dc A¡gcla Catta¡ Alala, Abolición del Derccho de r¿tacto en la legisloción chilena
-úr. 

ó59{ó4) cstudio sobre la historia dc la aboliciór dc csta institución, c¡l cspecial la dis.usión
h;bida cr cl crng¡cso Nacional, Fcmando FueyoLar,c'i, Hacia un nuevo códiqo Civil bajo la
it sp ación de Betto (p. 6ó5{86), exposición si6tcmática dc las idcas dcl a. sobrc un tema del

que üene e¡cribiendo dcsdc 1965 que postula una reforma horda o incluso la sustitución del
Cidigo vigpnte po¡ uro ruevo aunquc rcscatando algo o mucho dcl ügcntc. Alejandro Guz-

rñ^í Bnto, BibliagoÍa de las ptiñeras ediciones de los ptoy*tos de Códigos para Ciile, de las

actas de s¿s¡ones de sut comisiones redactoras o rceiso¡as y de los códigos prcmulgados hasta

19c6 6, fÁ7-113), trabajo €strictamente bibliográfico que llega hasta lq)6, año en que Puede
dars€ por concluido cl pcríodo clásico dc la codificación cn Chile; el título acota bien el tema'
pues nb se trata de una bibliografta de todoc los impreso6 que sc han relacionado con los c&i_
gos o sus prol'cctos. Sc tgjo Mal.ítrcz Baeza, la traslación al Estado de los censos y otras obliSa'
ciones e¡rlculanles de ptupie¿lades paniculaftt en 1865 (p. ?15-727), cstudio del proyecto de ley
aprobado cn 18ó5 quc trasladaba los censos de las proPiedades paliculares al Estado de Chilc
como una mancra dc proporcionar rccursos que pcrmitieran al gobiemo financia¡ la gueüa con

Esp¿ña. Pedro Santos Martínez, .4¡ol¿ciones históñcas sobre el ñego en Mendoza duranle la
dédtda 1652-1862 (Su réginen juídico-ecofómico) (p. 729-7ó), esludio del tema en cl período
señalado, y quc para péríodos anterior€s el a. ha lrabajado en olras opofuriidades. Italo Mere-
llo Atecco, Cod@ación. Sobre los olgeñes ! alcances de un término, Sus primeros usos ! sign¡f'
cados en to historia del derecho nacional (1822-1833) Gt. n7A0D, tfiulo extcnso y comPleto qr¡e

da precisa cuenta del contenido de este lrabajo referido al uso que s€ hañá en Chile po! pri_

nrera vez dc una cxpresión de origen Benthamiana. Eduardo Soto Koss, I'a rcgla de oro del
Derecho públíco chileno. sobre los orígenes histórícos del añícülo 160 de la consaitución de 1833

(p.801843), norma según la cual ninguna magislratura, F¡soú ni reunión de Pc¡sonas podía
atribuirse, ni aún a pretexto de citunstancias extraofdinarias, otra autoridad o derechos que
106 que expresamcntc les confedan las lc)rcs, siendo nulo todo acto contrario. Marcelo Urbano
Salerno, Consideraciones histórícas sobre la unidod del derccho cottún en Lotinooméica (p.
835-845), breves notas, a partir de la historia, sobre uno dc loc teñas itlPortantes que deberá
enfrentar el futuro dc ¡rucst¡o continenle: la integ¡ación también cn cl ámbito jurídico Ranlón
Pedro Yanzi Fe¡rcir¡,I-¿ enseñanza del derecho eR la Universidad Nacional de Córdoba (185J'
l6E0) (p. 847456), cstudio con cl cual s€ cier¡a estc home¡¡aje-

Co¡no toda obr¿ colccli de homcnaje, cn la qüe cada a. es libre Para presentar su trabajo,
la gama y temática de 106 mismos es lariada, aunque todos ellos s€ ¡efie¡en a te¡nas que fueron
tratadoG por cl homenajcado. Ha sido un acielo de los encarg¡dos dc esta Publicacrón, reu_

nirlos y p¡cscnt¿rlo6 cn la forma que ha quedado cxpuesta. Por su pale, cl clenco de sus au¡o_
rcs, entrc 106 quc s€ cucntan los mcjorcs cxponcntes de la historia del derecho indiano y ch!
leno, es muestra del ap¡ecio y cstim¿ de que gozaba el profesor dc Aüla entre qu¡enes cultiva_
ban estas disciplinas. En suma, un homenaje netccido, que hot¡a a la Universidad de Chile,
institución que por lo dcmás, contó duñnte tantos años con cl magisterio y labo¡ de ¡an ilus¡re
homenajeado.

c.s.

MARTNEZ IIERNINDEZ Fdva¡do, Akide de Gasperi: anífce de ta Repúbtíca holiana y del lus
p blicunt europaeun (B¡bliotheca Salmanticensis, E¡tudioc 125, Salamanca 190), 240 págs.

Quicn busque cr¡ cstc libro ura biog¡afra de Alcide de Gasperi qucdará añpliame¡te defrau_

dado. El a. conslientemcnte no ha pretendido haccrlo a pesaa quc la figgra del dcstacado csta-
dista t¡cnlino proporcioÍabá ricas facctas pa¡a cllo. Más bicn s€ trata dc una h¡sto¡ia polílica
italiana dc la p¡imcra mitad dc cstc sig¡o con cspecial refercncia a la actiüdad que cn ella cupo
a 106 grupo6 católicoc. I¡ figlra dc Alcide de Gasp€ri es una csPccic de hilo conductor y perso-
nalidad rccurrcntc de todo cl estudio, aunque, en ocasiones, el a. se alcja de él para mejor
explicar ewntos politicoc qu€ i¡ustran las actitudcs políticas y actuaciones Públicas de De Cas-
peri y dc los paridos políticoc católicos.
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El libro se cst¡uctura en sietc capítulos, a los que precedc un p¡ólogo dc pablo Lucas
Vcrdú y u¡a intrcducción; al frnsl u¡a cronología dcgaspc¡ian¿, la bibliografía gcncr¿¡ y una
bibliografia cspcífica sobrc De Gaspcri. El p¡ime¡o dc c¡1o6, cn quc 6e estudia la fo¡mación de
la personalidad de Dc Casperi y su primc¡a acliüdad públ¡ca es quizá el que ñás directamenl€
trata dc su üda y más sc acerce a r¡na biog¡aña. A partir del 6egundo, su figura se diluye; en
éslc sc araliz¿ la participaciór dc 106 aaiólicos an la üd¡ polílica iralia¡a dcsdc la unidad hastá
ef nacimicnto del Pd¡ti¿o Popolarc,pata ocüf€.tsc er el sigüicnte del nacimicnto de este partido
en el que Dc Gasp€¡iocupará u¡ rol dcstacado. Pronto llcga la década de los años veinte y con
ella cl fascismo italiano sl que se ded¡ca ¡n e(-¡¿¿ro el c¿pílulo cuato. l,a postura del pdlrio
Popolare anlc cl b^6lmcno fasaista cs cl lerna del capírulo qDinro. S. gün el a., el Pa ¡@ Popo-
lare, a exceqión de rÉÉas personalid¡des aisladas, no supo estar a la altura d€ las circunstan-
cias; el nascimiento del f¿scismo'lo contempló el Partito Popolare con perplejidad y sin alre-
versc a lomar ura postura clara y precisa'. En l9Z De Gaspeí era nornbrado S€crelario Polí-
tico del palido pcro esaasoc dos años dcspDés, cn 1926 la tcy dc Dcfcnsa dcl Eslado disotvía
todos los pafidos. C-o¡venido en c¡ blanco dc las amc¡razas fasc¡stas, De Gasperi rraró dc
escapa¡ al cxtranjero cn la primavera de 1927 pero fue captuftdo y acusado de tentariva de
ex?alriación clandeslina. D¿spués de un p¡oceso en que no tuvo gárantías fue conden¿do a
cuatro años de prisión y vcintc ñil liras de multa, pcna reducida posleriorDentc a dos años y
seis mcs€s por inlcrvenciór del obispo de T¡cnto ante el Éy. Se iniciába paü el estadista tren-
lino un gran parénlesis e¡ su actiüdad polírica. Una vez salido de p¡isión trabajó en la Biblio-
tcca Vaticana, manteniendo durantc cste período discrelos pero constantes conlactos con los
¡!ás ficles compaicrG dcl paíido; la nccesidad dé organizar un panido alcmocrálico inspirado
en la ética c¡istiana s€ hacía cada vez más üva. De Gaspcri y otros antiguoG m¡litantes p;pol¿,
res des¿rrollalon un papcl de primer plano en la constilución y en la primera acl¡vidad de la
Deh@cnz¡a Cñstiana lo que ha induc¡do a algunos historiado¡es a considemrla como una con-
tinuació$ del üc.¡o Pdrito Popolarc, s)n paftr micn¡cs cn las profunalas difercncias enrre uDo y

b caída del fascisño y el ¡einicio de la actiüdad de pa¡lidos cierra el parentesis en la vida
dc Dc Gasperi qu¡en a patir de ese r¡omenlo será uno de los princ¡palcs proragonistas dc ¡a
Ricosruzioíe, Wícdo al qúc se dcdica cl extcnso capítulo scxto. Su actuación, sjn embargo, no
se limiló al intcrio¡ de llalia; fue también protagonista, junto a Jea¡ Monnel, Robert Schuntan
y Konrad Ad€nauer, del inicio de la larga batalla pam promover la unidad europea. Es el te la
del séptimo y últir¡o capítulo.

l¡ fgur¿ dcl csiadista trcntino ocüpa un lugar destacado no sólo cntre los políucos euro-
pcos dc estc siglo sino cspecialmenlc cnt¡e los pólílicos católicos que pretenden que los vatorcs
cvang¿lico6 pueden tener una s€ria pro,'ccción política. Iánrcntablemente este ¡¡bro a frcsaf del
tí¡ulo, cs_más bicn una c¡ónica extcma del acontcccr polí(ico italiano dc la primcra mi¡ad de
cste siglo y, dc ¡Darcra u¡ tanlo ina¡dcntal, dcl acluar quc en csc escenario lc cupo a Alcide De
Gasperi. Muy poco cs lo quc sc habla de su f'ersamietto, dc sus inquictudes; ie le ve actuar,
pcro no sc le vc disculi¡ en defensa de los va¡ores y vcrdades en los que cr€ía con pasión_ En
ocasioncs da la iñprcsió¡ dc €stat conlcmplando una película muda ct qu€ los protagonrstas se
ituevcñ pcro ro sc sabc lo qDc diccr,. Si cl nortbrc dc A¡cidc De Gaspcn sc borra¡a del título
no son muchos los cañbios q¡¡e había que haccr cn c¡ contenido dcl libro quc, no obsrante
esto, lesulta intercsantc cn cuanto mueslra el actuar polÍtico de 106 c¿tó¡icos italianos de fines
del XIX y primer¿ mitad dcl )<X.

C.S.

MAyoRo^ GARC¡^, Fcmando. l,a Audiencio de Santafé en tos sigto¡ Xm y Xt / (lnsllulo
Crlon¡biano de Cu¡tura HisÉnica, Bogotá, 1991), 601 págs.

El prcscnte \oluñen cstá dcdicado al cstudio dc uno de los tcmas más i¡rportantcs quc con-
foÍ¡raD cl Dcrcaho tndiano, como lo cs la admin¡stración dc ju¡ticia cr¡ l¡dias, a lr¡vés dcl aná-
lisii dc la estrudüra y furc¡ones dc la Audicncia dcl Noclo Rcino dc Gratada, cstudio, el cual
const¡tuye la tcs¡s, cón la que su autor oblulo cl grado dc Docto¡ en la Facultad de Derecho de
la UnivÉrsidad dc Na\¡¿¡ra.

[¡ obñ cstá cslructuraC¡ cn cuatro capitulo6 principalcs, corsl¡ndo adcm¡ás dc una intrcF
ducción del propio a. y ura saccióri dcdicada a formulaa las conclusioncs gcn€ralcs a las cuales
llcga. Prcterdc da¡ ftspucsta a la intcrogantc Ei las no¡m¡s quc codponcn cl ordenanricnto
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jurídico indiano, particülarmcntc las quc dicen rclación con la admilistraciór dc justicia, tuvic-
fon efectils ügencia; así a tmvés dcl cxamcn, ta¡to dc las nofnas leSalcs quc o¡ganizaron la

act¡üdad de la Audiencia de Santafé como la6 actuaciones rcaliz¿das por los intcg¡antcs dc

dicho Tribunal, el pretende dar la respucsta.
Como se irdicó, cl volumen consta dc cuat¡o c¿pítulos; el pri¡¡erc dc ellos aborda el dcsa-

rrollo his!órico dc la Audicncia desdc su fundac¡ón en abril, de 1550 hasla fincs del siglo XVll.
En él se cstud¡a los distintos aspectos que dicron oligen a su crccción y las distintas etapas que

conformaron la evolución hislórica de dicha institución. De esra forma, s€ analizan trcs pcío-
dos principales de la historia de la Audicncia: €l primero de ellos quc abarca desde su funda_

ción el año t55O hasta la llcgada del p¡imer Presidente lelrado cn cl año 1563, p€ríodo que se

caracreriza por que cn él la Audiencia, además dc adñi¡listra¡ iust¡cia, des€ñpeñaba funciones

de gobemación. Un segunalo período cs el constituido Por el de los Presidentes Letrados y

cuyó carácler principal cs cl hecho de que la A¡¡dicncie ya se cncuentla organizada dc foúna
plena y dentro de dicho período se lle!'a a cfecto la Primcra üsita gcncral al T¡ibunal- Final_

rnente la lerceÉ etapa que comprende la evolució¡l hisló¡ica de e.tta institución cs la de los

Presidentes de Capa y Espada. Es mencster señalar quc an cada una de cstas etaPas se hace

ura retación deta'lada de tas p€rsonas quc int€graron la Audiencia, cn cada peíodo, oidores y

fiscales.
El segundo capílulo corstiluye el análisis de la Audiencia dc Santafé coño insti¡ución; en

él se examina las dive6as disposiciones legales (Ordenes, Proüsioñes, Cédulas e lnslrucciones)
que regularon la üda de la Audiencia y su coñpctencia, tanto €n maleria iurisdicciorel coño
en asuntos de carácler adminislmtivo.

Esla part€ es una de las más importantes de la ob¡a, ya que en clla, cl a abo¡da €n forma
detallada el ámbito juisdiccional de la Audiencia lanlo en maleria ciül como cr¡m¡nal y des_

cribe en forma acabada loc elernentos y ctapas que confomran cl Proccdimiento ante dicho
órgano. Denlro de csle mismo capílulo sc aborda además todo lo relativo al ámbito o dislrito
de la jurisdicción del Tribunal, la composición y régiñen de sus funcionarios y de forma espe_

c¡al sus facultades y obligaciones.
En el terccr capítulo se esludia el dcsarrollo dc las scis üsilas gcÍeralcs que sc cfcctuaron

al ¡ribunal ordenadas por la Corona, €ltrc los año6 l5ó8 hasta 16?1. Visitas cuyo objelo Princi-
pal era el contrcl de la administración de justicia, Prcocupación constante de los Reyes dc la

C-asa de Auslria. En csta pane dc la obra sc hacc una descriPción comPlcta dc csda una de las

se¡s üsitas realizadas, indicándos€ las causas quc moti\/"¡ron la inspección, su desarrollo y con_

clusión, así como sus cfectos pocteóorcs.
EÍ el capílulo final, cl cual sc encüeitm cstrcchamentc rclacionado con cl anlcrior, s€

recoge¡ los cargo6 quc fueron hechos a 106 miembros dc la Audiencia por los difcrenles üsila_
dores y el parecer del C-onsejo dc lrdias sobrc ello6. Finalmcnle tÉs las co¡lclusiones filtalcs
del trabajo, sc ñcncionan las fuentes utilizadas y la b¡bliografía consul¡ada.

El tibro que res€ñaños cs el p.oducto dc una larga y fal¡gosa invcsligación, la cual frente a
la problemát¡ca planteada por cl a. circunscíbe cl marco de su análisis al Período quc abarcan

loJ añoe que median enlre la instauración dcl Tribu¡al y la fiscalizaciór dcl gobic¡no dc lá clsa
de Aust¡ia ct España. De forma quc el rcsultado ha sido un libro quc ProPorcionará una visión
completa y acabada acerca de la efed¡va ügencia dcl ordenamiento ju¡ídico Indiano a Partir dcl
a¡rálisis de u¡a institüción de tanta rclcvancia tanlo his!ó¡ica como jurídica como lo es la Rcal
Audiencia y espccíficamerlc la Audicncia del Nuelo Rcino dc Granada

A nucstro juicio, mcrcccn espccial relicve los situicntcs punlo6: cn pri¡tcr lugar, lodo lo
¡eferente a la función iurisdiccional que dcscmpeñó cstc ó¡garo así como la compctencia que

sc le atdbuyó en asunlG dc caiácter adoinistrativo, ¡nateria quc cl a. dcsaÍolla cn forma aca_

bada y de mancra ctara y prccisa, lo quc pcrúitc al lcctor fo¡ma¡s€ una üsión aomPlcta dc ceda

uno dc to6 á¡nbilos dentro dc los cualcs la Audiencia dc Sar¡tafé c.¡ercía las atibucioncs y Prc-
nogativas que lc cñn pñpias. C-omo otro Punto digno dc s€r dcslacado lo constituyc cl h€cho

de que el a. aborda la vida dcl T¡ibunal a lrat{s dcl csludiodc uno dc los PrinciPales mcdioc dc

conarcl de la C.omna Española sobre süs funcionarios, las Visitas Gcncralcs, ya quc a tmvcs dc

este rrcdio dc cortrol es posiblc obscÍvar la üda dcl Tribuñ¿l Por dentro' la forma como los

m¡embros dc dicha institución cumplen con sus furcioncs y ade¡nás los casoc cn quc faltan a

En suma, alcndicndo a 106 rñéritoc intírsccoc quc he¡no6 sañal¡do, cl libñ quc tlscñamG
rcsulta scr un matcrial dc csludio indispcnsablc Para quicncs sc dcdican al Derccho Indiaúo,
pucs su a. logra desa¡rollar con clarid¿d y prccisióri uno dc 16 p¡oblcmas quc más lleña la
itc¡ción del histoiador, como es la ügcncia cfccti\¡a del ordcnamicnto juídico Indiano, cn
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Ao¿¡ic¡. Todo lo antc¡io¡ unido a una cxallcnIc y cuidada p¡cientación dc la obra, haccn de
éstc ur übro rovcdoco, útil y dc fácil l€¿tula.

J.C. S.

MuRG,r, Vicc¡tc - Hurnc4 Alvaro, ¿piscopowo de Pue4o RJ¡o (Udivc¡sidad c-atólica de
Pucño Rico, Pon . 1987-190).

Fuc Pucrto Riao la priñcra lga¡¡a local üvs quc en Aménc¿ fue habitada y paslor€ada pe¡so-
nalnrcrtc po¡ u¡ obispo, 'cl p¡iñcr obiapo quc . trdias pa6ó', don Alotaó Manso (1511-153t).
A él se dcd¡ca cl primc¡ voluñrn dc cstc cpiscopologio quc Ecogc cr forma eíeísa su biog¡a-
ña. Diüdid¡ cn do6 pa.tc6i sc analiza su üda en España antcs dc su nombramiento como
obispo dc Pucno Rico y dcsF¡és dcl úismo, csta scgurda bast¡ntc más cxtc¡rsa y detallada.
Figüra cortrovcfida y, quizás, mal tratada por la historia, los aa. la reiündicar para pod¿¡
dcair dc él quc fuc hoñbrc dc bicn, obispo lcstoni¿blc c iriquisidor miscícordio6o. Un
cxtcnso aÉnd¡cc docuñcntal complct¡ estc primcr volumen.

El scgundo (omprcnde la biog¡afia de 106 scis obispos sigrricntes: Rodrigo de Bastidas
(154G15ó8), Maúucl dc Mcrcado, OSH (15ó&1576), Dicgo de Salamanca, OSA (15?C1587),
Nicolás R¿moq OFM (158&159), Antonio Calderon (1592-1597) y Martín váLzqvez de Arce,
OP (15991ó09). No sc hacc mucho hi0capié cñ la cfr¡cció¡r social dc lc obispos, ni en sus
lccciones política¡, sino, más bicn e¡ su figura dc pastorcs. Son, como cs lógico, figums desi-
guales c¡ talla y tcmpeÉmento, p€ro todas dc personalidad rclcvanlc. En úta co6uua del
Cor6cjo dc hdias incluyrndo Do¡nb¡es par¡ provcer divcrsas scdc6 wcanlcs cn lndias, se p¡o-
poEio¡ra un 'modclo' dc obispo para csas islas: "pof lo poco que ¡¡alc fcortoG ing¡csos del obis-
padol y por las dificultadcs dc visitadc fla gr"an extcnsiónl cnticnde cl Crnscjo qu. s€ dcb€
buscar pcrso¡ta dc mucha ülDd y dcs¡nterés, quc sc contcntc por cl scrvicio dc Dios de anda¡
con su brwiario cn la cinta de isla en isla ydc puefo cr puerto". Como cn el volumen antedor,
sc ircor?ora un cranso ¡#rdicc cí cl quc s€ irrcluy¿n prrfcrcntcñc¡tc cpístolas dc los obis-
po6 biogiañado6. Dcstacen también las Corsti¡lcior$ hcchas por cl obispo Matín Vázquez de
A¡cc para cl buen gobicrno de lá Isla Margarita.

El rolümcn tcrccro comp¡€nde los obispG dcl siglo XVll, 'cl sig¡o de oro de lá lglesra
p¡¡elorriqueñei, con obispG que'desp¡ieg¡r una ertupenda acció¡r humaritaís, una auléntica
opción por los pobrcs, una abncgada cntrega al s¿rücio pastoral, una cl¿riüdcntc labor €duca-
dora y una... incspcr¿da ¡ciiüdad litcfal'. Ellos fucron Francisco dc Cab¡era, OP (1611-1614),
Pcdro dc Solie¡, OSA (1ó1+1ó18), Bemardo de Balbuena (1619-1ó27), Juan lópez A8!r(o
(1623-163), Jüan Alonro dc Soli6, O Carm (1óa5-1ó41), Dañián Lópcz dc Haro, OSST (1(.42-
1648), Fc¡íando l¡bo dc Cast¡illo, O Carn (1649-1651), Francisco Amoldo de Isasi (ló54-
1661), Bcnito dc Rivas, OSB (róó116óE), Baftolom¿ Ganí, de Escañucls, OFM (161úL676),
Marr!6 dc Sobremontc (167-ló82) y Francisco dc Padilla, O de M (168!ló95). Doce obispos
qr¡e cub¡ct cl barroc! puc¡lorriqucño y dc quiencs, como cn los volú¡¡enes antcriores, se

inclüt€ un copioco aÉndice doaumcnt¡¡, cntrc cl quc daÉtac¡n las Constíaucio es sinodales
hcchas por cl obispo D¿miá¡ [,ópez dc Haro cn 1ó47.

El volumen cúarto, cl último dc los aparccidos, aubre el sigo XVUI cn el quc trecc obispos
cstuvic¡on al f¡cnlc dc la dióccsi6. El siglo sc inicia con un¡ \¡acanlc prolongada par¿ ocupar
dcspués la s€dc Pcdro dc la Crncepción Uriaga, OFMob (116-1115) al quc le siguen R¿i-
ñundo C¡b¡llero, Ocist (1?15-1716), Fcmardo d€ valdiviÁ, OSA (1717-1 ), Scbastián
Lor¿¡zo PizaÍo, OSB¿¡ (1?2tl?36), Fr¿ncisco PéÉz l¡záno, OS Bas (17361742), Francisco
Pl.cido dc Bcjar, OSBa¡ (174!1745), Franci6co Jul¡an Antolino (1747.1753), Ped¡o Martíncz
dc Orc(¿ (1?561?60), M.riaro Mati (1?61-1769), MaÍucl ti¡néncz ?ércz, OsB (177c1?E1),
Fclipc Jo6¿ dc TFspalacioc (178!1n8), Fr"a¡cis.o dc la Cue¡da (1789-1794) y Juan Baulista
ZcnSotita, o dc M (179+1802). En cl aÉndicc documcntal dcstacan la¡ Elacio¡es hcchas por
¡06 obispc cln oca¡ión dc sus ü6itas a la diócc6is, fucr¡tcs quc PtoPorcional rica infornac¡ón y
cuy¿ impo¡ta¡cia úc ha astado ponicndo dc rclicw úti¡namcntc.

Una ñir¡d. gcncr.l lobrc cl actuaa dc csto6 obispoG ¡rsult¡ t¡¿tamc(ta po6i(iva: 'El epig
cop¡do dc Pucrto Rico... cs u¡r ¿piscopado culto y dc p¡€stigio. Sé dila supe¡ior a la realidad
poco brillaítc dc la diócrsis. l.06 obispG vivcn p¡Eocupado6 po¡ la cduc¡c¡ón, la bcneficencia y
l¡ rrform¡ dc cslumb¡r¡. I¡ acaión dc mucho6, cr cslos cempoq c¡lr¡ ya cn ¡a zora dc lo
hctoico: haccí má6 dc lo quc hu¡¡anamcrtc pucdco'. Un pclil quc salc al cncu€ntro dc üsio-
nc5 idcológic!ñcntc dcfomad¿6 quc han tratsdo dc moctrar a lG obislc dc Ind¡as como alia-
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do6 dd podar cspañol cn po6ición dialé.tica clntra 106 ¡borígcna5 ¡ quicnas cxplotao junto con
aus ¡li¿do6 hi¡pano6.

Estár prlvistd ot¡s do6 volurnc¡rcs para complcla¡ la obr"a qDc ha sido con.tbid¡ cn scis.
Con 106 public¡doG 6¿ cubrc l¿ hisloria dc le lgcs¡a puc¡loriqücñr dc ca¡i lodo cl pcríodo dc
prrscncia hispan¿ c¡ lndias, 6i bicn, cn cl caáo conaÉro dc c& obispado, ru üncuhc¡ón a la
pcnÍ¡sula sa cfcndcrá tod¡vía por rodo cl sigo XIX. Sc trata, pucs, dc ür ditno hor¡¿najc dc
la Univcfsidad Católic5 pucñornqucña a cstc V Ccntcriario dcl i¡icio dc la c\¡angcliz¿ción cn
ticrras dc Añé¡ica.

c.s.

PlN@:Hsr oE !^ BARs,r, Of¡ar, Quitót y su utopíd de Io Indias Autooks (Edic¡oncs dc Cultura
Hispárica, M¡drid, 1%8), 1E0 págs.

S¡guicndo con su prducció¡ l¡ter¿ria cl cscritor y anaayis6 O6c¡r Pinochct dc la Ba¡r¿ noc
prcscrta su últime obr¡ Quitós ! su utopla de las Indias Austal¿t,l¡ cual ha mcaecido qucdar
en cl pcqucño gfupo dc f¡nalistas dcl priñcr Prcmio dc Biografías loñilla5-Tusque6, 19E8.

Frtc voll,rncn consla dc un brcvc prólogo dcl propio a. y dc cinco pafcs. I¡ primcr¿ cs la
na¡r¿ción dc l¿s primcr¿s cxpcd¡cioncs cmpEndidas por cstc nawgantc potugués cn cl Pací-
lico Sut la r€g¡¡rda cs una dcscripción dcl pcnsamicnto dc Quiló6 accrca dc Ia¡ Indias Au6¡ra-
lcs, c¡t cl cual sc no6 rcvlla como un i¡cansablc dcfcñor dc la coloriz¡ción y cvangelización dc
nuc\¡as ticrr¿s; la tcrcr¡ y cuarta ¡bordú los üajcs y cxpedicioncs dc Quiró6 cn cl Pacílico sur
cn busca dc la¡ inubicablcs Indias Austfal.s; la quinta y últim¡ pattc cs la rclación d¿l ocaso y
dcl fin de la cxistcncia dc cstc dcstac¡do p¡loto y naraganlc. C6bc agfrgar ¿dcmás quc cl tcxto
condc¡tc una 6ccción quc dctalla 106 antcccdcntcs y fucntcs cn 106 cu¿lcs s€ basó cl a. para la
rclación dc s¡¡ obr¡.

De csta forma cl a. sc proponc rcvclar la figura dc Pcdro Fc¡nándcz dc QuiÍlq un homb¡c
quc asurnc con audacia y con cl cspíritu pnrpio dc aqucllo6 pcrsorajcs dcl siglo dc 16 dcrcu-
brimiertoG colombino6, la Írisión dc dcscub¡ir y color¡z¡¡ nucvas ticÍa6 par¡ la Cotona Espa-
ñola. Sin cmba¡go, lo quc caractcriz¿ a Quiró6 cs scr, antc todq cl cñpcainado irventor dc la
llamada Ticfm Austral y un aspir¡ntc a cv¡ngcli?¡dor dcl pucblo occinico.

Dcsdc cl punto dc üsta dcl cstud¡o dc la Historia dcl DcÉcho, csta obra no colsrituyc un
apofe ¡clei,antc ¡ csta disciplina jurídica, 

'2 
quc sc lrata básica¡rcntc dc sna na¡ración aca-

bada dcl pcnsamicnlo y obra de un homb¡e quc dcdicó su üda ¡ la cor¡sccuc¡ón dc un idcal,
por much6 aspirado cn aquél ticmpo: cl dcscubriñicnto y creng?lización d? nuevs tcrrilo-
rios. Sin crrb¿rgo, cl lc.tor podrá conoccr a lravés dc cstas piá6n¿i todo cl proccdim¡cn¡o rcla-
tiro a las autodzacio¡rcs ¡c¿les para constituir expcdicioncs dc ultram¿r, adcrrás dc las p¡€rro-
gal as, rítul6 y bcnefic¡o6 quc .dquiía el quc cmprc¡día rales cmprcsas. Así cs digno dc s.r
dcstacado c¡ csta partc ls mcrción quc sc hacl a lo lar8o dcl tcxto dc cirña6 ¡cales cédu¡as del
Rcy Felip. lll quc abordad dicha t€mática, al igual qu€ 106 mcnórialcs cnviados po¡ Qui.ós al
monarca y a otlos entes dc la o¡ganización adñiristaativ¿ irdiana.

Se debe haccÍ lrfc¡encia, cono otro aspccto digno dc id dcstacado, qu€ a lo largo dc la
lcctura de csl¡ obr-¿ la figura dc Qui¡ó6 sulgc con un cicfo matiz de caráctcr misional, cn el
s¿nt¡do qua lc irnprirnió a su prtycc(o dcsaubridoa ún c¡ráctcr cvangclizador, quc si bicn cs un
clcmcrto rclativ¡mc¡rtc clmúd cn la época, cn Quiró6 ¡€ prcsc¡t¡ con cspc¡ial fucr¿a a impo¡-
tancia dándolc uña Eucnc dc labor misioncn a la tar€a quc cmptEttdió, Dicho caráclcr qucda
dc manific6to cn 16 cscrito6 dcl navcgaÍtc poluguér y cr su Btrecha rdación cod cl Papa
Clcmente VIII, cl cual fi¡c uÍ factor dc imponancia paa¡ la rcaliz¡ción dc sus pñ))ccto6.

C-omo sc h¡bía )"a señalado, cl académiao y cscritor Pinochct dc l¡ Ba¡ra, para la rcali2 -
ción dc csta obt"¿ ¡rcu¡ñó a una gran cartidad dc fucnt€s dircctas, cntrr l¡s cualcs podcm6
rncncionar las siguicntcs: 106 54 mcmorialcs cDnocidoc dc Pcdro Fcr¡rándcz dc Quiró6 d¡¡igidoc
a 16 üírt€s dcl Pcní Luis dc Vclas.! y cl condc d. Moítcn€lt sl a¡¿obispo dc Uría, Santo
Toribio dc Mongrcwjo; ¡l Papa Oemcntc vlII y al rcy dc España Fclipc lll. l¡s rclaciores dc
QDiró6 dc sus trts üajcs ¡l Pacífico (156?-1569), (159t15%) y (1ó05-f60ó). El tibro dc Justo dc
Zatagoa, Hiiroia del d.tubrini.nto de lat ragionas o¡¿tt aht teclú por al *nerol Peúo Fe¡-
nández d¿ Qu¡tós. (187G1882), $imismo sr¡6 D.Jcubrintknlos dc bs .$roñol¿t .d .l Ma¡ del Sur.

oE78).
Talcs soh a grandes rasgos las líncas principalcs dc cstc libto. Sc trat¡ de una obf¿ q,a úás

quc co¡stituir un csludio dc c¡ráctcr histórico cs uña obr¡ biogt¡lic¡, cuya lcciure iñtc¡csa¡á
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no sólo a los quc haccn dc la h¡storia cl obicto dc su cstudio, sino que adeñás a todos aquellos
quc s. inte¡ls¿n en conocer cl panssmicnto y Éalizacio¡cs dc aquellod hoñbt€s quc cD pro de
una ncta, conto lo fuc cl dcscubri¡ nucvos territorios y transñiti¡ cl c!ángelio a sus habitantes,
fueron capaccs dc sácrificar su c¡istcnc¡a cntera.

J.C.S,

SrDúEls, M. 
^S¡¿¿¿ 

¿¡rd Staasr¿)son in der Fi¡hen Neüzeil Sudie zw Gescüchte des Ofenlt-
chen Rectus (Frankftft arn Main 1990), 350 Égs.

El a. ha ¡cunido en csla monografia un corjunlo de csludios publicados entrc 1975 y 1987. El
tr¿bajo sc est¡uctu¡a cn do6 partest L R¡zóí dc Bstado: Il. Derecho cstatal y organización esta.
tal. C¿da una dc las pancs consta de 5 capítulos dondc ¿l a. analiza conc¿ptos claves de la cien.
cia polí¡ica y dcl deEcho púb¡ico que scrár en cl curso de 106 siglos XVI-XVIII, especialmenrc
sigrificatilos para la creación de la dogmática jurídica pública. EI a. scñala 4 punlos de obse¡.
wción pa¡a cl a¡álisis dcl derccho público mod€mo: l. t,á libcraliza.¡ón d€ l¡ conducta política
de fu¡damenloc religio6o6, hecho quc incide di¡ectamente sobre la rcflcxión en torno al fenó-
meno del podei 2. El cambio del sistcms estatál fcudal al sistema estatal centralizado, con el
consigu¡ente significado de €st¿ camb¡o para el dcs¿rrollo dc la ¿dñinistración, finanzas.
diplomacia y for¡nación de una bu¡ocracia; 3. El quiebrÉ de la unidad rÉligioso-política lglesia,
Impe¡io y la ri lidád cr¡tre las casas d¡násricas; 4. ["a crisis constitucioral entrc la Paz religiosa
de Ausburgo (1555) y la Paz política dc Westfalia (1648). pcíodo en cl cual las conrroversias
constiucioralcs cn c¡ antigrro Reich conüibuyen decididamente al desarrollo del derecho
públ¡co del Imperio ¡onrano germáni.!-

Adcmás, sor dc dcstacar 2 t€mas: En prim€r lugar la reüsión que el a. hacc de la tesis de
la ¡azón de eslado en la éf'oca moderna p¡opucsla por K Mannheim (Die ldee Der Snatsrdso
in der Neuoen Getchichle lnl). El a. cntica con rdzón la falta de una consideració¡r en Mann-
heim sobre estc tc¡nática ¡€ferida al ámbito cspañol € inglés, y su limitada persp€ctiva dc análi-
sis del c¡so a¡emán, do¡rde la tcoría dc Ia razón de estado alcanzó un alro nivel de fom¡ulación.
por ejeñplo, ef C-onring. Dest¿ca el a. para España la contribución fundamental de los jesuilas
al tema: P. dc Ribadenctra y B. G¡acián; jun¡o a 106 cuales mcnaiona la no ñenos importante
lcola dc la É¿ón dc cstado propuesla por D. Saavcdra Faja¡do. Para cl caso al€mán cira el a.
una extens lista d€ filocofos, teólogos yjuristas que abo¡darori la prcblemática de la razón de
Estado. Como s¿gundo punto, cl a. l'\¡chr sobrc la tesis dc M. Weber sobre el papel de la ética
p¡otcstañte cn cl proccso de r¡cional¡zaciór dc la soc¡Cdad modema. Aplicando la tes¡s webe-
riana al árÍbito especíñcamentc j¡¡rídico, s€ñala cl a., con razón s€grin mi lrarecer, que el desa-
.rollo d€ la publ¡cística cn c! antiguo R€¡ch ha sido fn¡to dcl pcnsamicrlo rcformado, el cual
rambiéD sirvió cn ciefo modo dc paradigma pará la lcoía jürídico-política ca¡ólica.
En definitiva csta nucv! monografia dcl Pmf. Stolleis cs ü¡a co¡l¡ibució¡ dcl mayo¡ significado
para el cstudio dc la forñación dcl derr¡ho público mod¿mo. El uso quc Stollcis ha(c del ins-
trumenlariu¡n conceptual de la geschichtlichc Grundbcgriffe constituyc también u¡¡a perfecla
uti¡izaciór dc un método que hoy s€ consolida como uno de lo3 más sig¡ificativo6 para el que-
hacer histo¡ioglfim, cn c6te caso, aplicado al campo cspecíf¡co dc l¡ investigación hisrórico-
jurídica. Stollci8 p¡ucba con csta ñonogñfia, po¡ ot¡a panc, que la histoía del dcrecho
público tie¡e también u¡ estatüs dc discipli¡¿ cicntlfica autónoma cn la hisro¡iogr¿fía juídica,
hasta ahora cscncialmcrtc limitada al tcrrcno dc la historia dcl d€recho privado.

P. CARV^J^L

TAU ANzoATEau¡, Vícto¡, Cotuismo y tistema, Indagación hist&ica sobrc el ¿spititu del derccho
irdi.4¡o (Institr¡to dc Inv.stigaciones dc Hisloria del Dcrccho, Buc¡tos Aires, 1992), 617 Égs.

El conocido y ¡Eputado hisloriado¡ dcl derecho, prof. Víctor Tau, vicnc dc publicar u¡ra obra
dcstinada ¡ llamar prpfundamcnte la arcnción ¡o sólo dc 16 csIudi6o6 del dcaecho lndiano
sino dc¡ dcrccho cr gcncial. No parca! cdsti¡ ura obra simila¡ dc ca¡áctar h¡stórico, por lo cual
la prcsrntc debc convcli¡lc c¡¡ un modclo par¿ futur¿s inwstigacioncs. Et lo que siguc
darcmod una ¡!¡.óa dcl ric! cortcnido dc csta obr¿.
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El mundo moder¡ro, tributaaio dc la filocofia racioralista, cnfÉnt¡ al Dcr€cho dcsdc una
p€¡specti!"¿ sistcmática. Sc oponc a csta FrsFcti\¡¿ cl idcal casuista, sccul¡¡rnc¡rc ¿r¿igado cn
la cultura juídica occidcntal, quc c!¡rcibc cl Dcrccho mmo cl Irr óo¡r e, aequi, f|uant dc la
solución justa par¿ cada caso concrcto, sin pcrjuicio dc la norma, ¡ro ¿ústc aquí identidad enarc
esta úllima y cl de&cho.

[¡ concepciór casuista rc apq¡a cn totnas, sit crnba¡go sc rcaliza cn la dccisión dc caso6.
Por el contrario, cl sistcma prcconiza la compr€nsiór dcl DcÉcho co¡no un conjunto racio¡lal-
¡nenlc elaborado dc normas capaccs dc cnceÍar cn sí solucioncs par¿ todos lc problcmas
posiblcs.

El objclo dc la ob¡-a cs dcscubrir y cxami¡ar cl cspíritu y las paticula¡idadcs dcl ordcna-
micntojurídico hispano-indiano, a trav¿s dc las nociones de casuismo y sisteña, pcñctr¿ndo cn
la mentalidad misma dcl jurista dc la época.

En líneas ñuy gcncrales podcn¡oc dccir quc la obra se cstructu¡a,sobr€ cl análisis dc cada
corcepción y el desalrollo de 106 p¡incipalcs ámbitoc cn quc cada una opcra, todo lo cual sc
desenlueh,€ en, aproximadamcntc, trcs ccnturias dc cvoluciór (sigos XVI, XVII y XVIII).

A pafi¡ dc la fórmula oñeguiana, quc distirguc cntrc idcas y crccncias, cl casuis¡no pucde
ser calificado como cr€cncia social, es decir, un pcnsámicnlo -más ütal quc intclcctual- sólida-
mente erraizado en la concie¡cia colectila dc 106 siglos XVI y XVll. Esta afirmación queda
clarañente demostrada al analizar 106 lejstos preccdcnlcs romano6, el pfopio catáctcr casuista
de la relación Éligiosa y del probabilisrÍo moral, 106 po6rulado6 banoco6, y cn g€ncral las
g¡andes ramas del sáber dc la época.

Se er¡gía así el caso como el eje centn¡l de l¿ ¡c0cxióri jurídica, y csta csFcial conccpción
es nfidamenle rccogida por los judsconsultos dc la época, cnlrc 106 quc dcstacat Bcrmudes dc
Pedraza, Solór¿ano, Crslillo de Bobadilla, Juan dc Matie¡zo, ctc.

El influjo del sislcma juídico hispano a Arñé¡ica abre paso a uÁ paficula¡ desarrollo del
casuismo €n las Indias. En cfcclo, Ias pcculia¡idadcs car¿ct€rística¡ dc csta últiña lc dan un
especial ñatiz al fenóñeno. l,a pcculiaridad indiane, dctcrminada fundamentalmentc por la
diversidad de caracte¡cs con la pcnínsula, el alto gmdo dc velocidad con quc mut¡n 106 supucs-
tos de hecho y las g¡andes distancias, ll€ló al cstablcci¡nicnto dc u¡r ordcn ju¡ídico paficülar.
Desde Ia monarquía s€ aprecia también ut cspecial rnodo dc gobema¡, adaptado cn fonna
gradual a la intrincada rcalid¡d amcricat¿, coÍstituyendo una orgariz¿ción acrritorial comple¡a
y dive¡sificada, lo que no cs otn¡ co6a quc la ¡nanifcstación gubcmatilr dcl orden casuista.

En la s€gufda pafe de la exposición el a. ahond¡ ct c¡ sistcma como llca, sicmpic er la
dimensión ortcg¡riana dcl conccpto, cuyo6 principioG )a se aüst¡tlo cn Roma, dondc c¡r la
coñpilación Justiniana sc encic.r¿n los génncnes dc la sistcmárica, quc dcnt¡o dc clla lc cabría
espccial impofancia a las Institucioncs, que siglo6 más lardc scría un so(o¡rido modclo de
orden,

Luego dc la dcruncia crítica hccha al casuismo (Lopc dc Deza, Fr¿ncisco dc Castro, cntre
otros) su¡gen p¡opuestas sisterDatizadoras con gran fe c¡ la fazón huñana para prcvcr y mlu-
cionar un númeto ilimitado de caso6. Sin cmba¡go, cl desarfollo y a¡cancc dc la tcología, fuc¡-
tenrente unida al derccho ¡atural, ¡a gmn rclclancia del Der€cho C-anónico, la yaloración dc las
siete Palidas como vcrdadero monumenlo legislativo, fucñn facto¡cs quc rctras¿ron el des-
plicgue real dc la idea dcl sistema en cl solar hispeno.

En €l plano intclectual el ideal ¡vsnza cñ6ionando o modificando 106 fundañct¡o6 dc la
rcligión, dondc las di¡ectrices de la Providcncia ccdcn paso a la fotutra; dc la economía, donde
surge el concepto de cco¡lomía monetaria; i¡rcluso cl artc, dondc cl idc¡l dc bcllcza pas¿ nuc-
vamentc a rep6a¡ cn cl ordcn y disposiciór de las formas. Ed cl aspccto filo6ófic!: la cític¿
racionalista, qúe oto¡ga Élcvaricia a las idcas de uriificación, ccrtcza y scguridad -cspccialñcrtc
afines ál espíritu bu¡gués- dctermina¡á un i¡cipientc cvolución a l¡ elaboracióÍ dc un De¡ccho
I¡gal de caráctcr sistcmático, quc incluso sc manifcstaÉ (aúnquc sólo dc mancr"¿ rcndc¡cial)
cn cl apamto de gobiemo.

Lucgo dc ar¡alizar cl pcrlil sistcmático dcl aparalo csla¡¿I, cntié¡rdasc por éstc l¡ forrna dc
gobiemo, el a. sc ccrtr'¿ cn cl cstud¡o de los cuat¡o priricipalc.s ámbit6 o carnlro6 opcntivog dcl
casuismo y dcl sistcma, a sabci la cns€ñ¡nza dcl Dercho, la crc¡ción lcgal, las ob¡as jurispru-
dcncialcs y, finelmcntc, la aplic¿ción dcl Dcrccho.

En cl cstudio dc la fonnación i¡rtclcctual dc 106 jurislas, principalmcntc dcsar¡ollada cn
UniveÉidadcs, P¡sartías y Aaadém¡a¡s, sc anali2¡n 106 principalcs clntcddos dc la cn¡cñanz¡;
106 a6istcmáti@6 cucrpo6 dc dcrccho Ciül y Carónico y la lcdslación Rc¡|. A fin€s dcl sigo
XVII y principid dcl XVIII comicnzan a so¡lar los impulsG ¡lfo¡rnistas, .spi¡ant6 a la intcñi-
ficación cn cl cstudio dcl Dc¡€cho Nacional, suslitulrndo cl tcx¡o y la go6a llor la cq)osición
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de principioc d€ sistemática jurídica. Mci€¡c ura especial atcnción lc podtulados dc Gaspar M-
de Jovcll¡nos, To¡ibio Rodrígucz dc Mendoza, y Xaüc. Pércz y Ugcz.

lá crc¿ciór lcgal c6 otao dc lo5 campos opcratiloc dc las tcrdc¡cias en comento. Duranle
106 siglos XVI y XVII pnma un casuismo legal fruto de ¡a coñbinación dc dos factores: la sin-
gutar situación gpog¡"áfica y hurnana dc América, y cl caráctcr imprlso por la corona a la actiü-
dad gubcrnati dcl nuc\,,o mundo. lá cspccial fo¡nulación dc la lcy, la g¡ucs¡ capa de co¡¡e¡-
taric y 106 efcctoc e¡pansivos dc la no.ma constitulct cl intercs¿ntc tnmado del Dcrccho
C¿suista, El idc¿l dc sistcma lcntamcntc \"a dc6cendicndo dcl te¡reno cspcculatilo de las ideas
al mundo del jurist¿ a través dc la ob¡a de importantes precuso¡es, talcs codo Simó¡ Abril y
C-€rdán dc Tallada. Aparcce así la idea d€ la lcy como precminerilc ¡ucnle de Dcrecho, solLr-
ción inagotabl. a tanta contñvcrsia, a tanla opinión, a tanto cúmulo rorñalivo-

El silcricio quc siguió a la crítica temprana española, temina con una serie de propuestas
de tono sistematrzador, cntrc Ias que sc scñalari: cl p¡oy€cto dc Código Fernándino, ¡as id€¿s
dc José Galvcs, Juañ Mcléndez Váldez y Francisco Matínez Ma¡iana.

El aaercamiento al ideal dc sistcma pasa po¡ la ag¡upación nonnat¡,¡¿ que a diferencia dcl
casr¡is¡¡o, no es un instrumenlo accidental Sino esencial, situado en la basc de la co¡lstn¡cción
juídica misría. lá manifcstación más importante de la consol¡dación dc la idea de sisrcmd s¿

constata co¡¡ cl nacimiento del movimiento codificado¡.
El ex¿mco de las obras júrisprudenciales tiende a dete¡minar hasta qué punto éstas res-

pondían a las exigencias dc un saber problemárico y como se rá verificando el t¡ánsilo hacia un
perfil sist¿ñático cn Ia elaboración de autores. En csta última parc ñere.e la át€nción la obra
de Albornoz, Machado de Chávez, Jordan de Asso, Miguel dc Manuel, Dou de Bassóls, Vis-
caíno Pé¡¿2, Pcñafosá, l,^riiz bal y Anlúnez y Acevedo. Todos autorcs que si bien apuntan al
ideal de sis¡e¡na no alcanza a llcgat a é1.

T¡as cxam¡nar el nuevo atractivo que eje¡c€ la lcy sobre los iuristas, cl a- pasa a er¿rDinar
el pfoblcrna dc coño sc áplica el clerecho cn las conccpciones casuisla y sistemática. Es de
nolaa, quc cs en esta mataria donde pe¡sistc con mayo¡ ügor la metlal¡dad casuista, adenlrán-
dose ésta incluso en cl siglo XV¡II.

I¡ aplicación dcl derÉcho en el ord<n casuisla es análizado a rúvés de diversos facrores
cspecial¡Dc¡tc idóncos para aprehender el scr de dicha concepción: la iñponancia del ele-
menlo humano como erte apl¡cado¡del Derecho, la naluaalez¡ de las "circ¡¡nstancias del caso'.
el múltiplc abanic! dc posibilidades cn la fundamenlación dc la decisión, c¡c.

Una vcz cüdcnc¡ados los ücio6 dc quc adolecicra cl casuismo com¡€nza a senlirs€ cl ape-
tito por un sistcña fundado cn lc'€s gencrales y abslmclas. I¡ doclrina acusá aquí un espíriru
legal¡sta y antüudicial, otorga¡rdo pÉfe¡lncia a¡ texto dc la lcy y arcndi€ndo los coñenrarios
sólo cn lo estriclamcnte ncccsa¡io; de impolancia cs la obra de Lopc dc Deza y dcl Marqués
dc Bájamar.

Finalmcntc cl aülo¡ indaga sobrc las rep€rusio¡es de las nuelas idcas en la vida práoica
que muy ¡cntam€nte fue absortr¡endo la noved¿d ideológica, ¡o que dele¡rninó una prolongada
sup€fviveDcia dcl casuismo, en tiempos en quc el ideal de sistema caúpeaba triunfan¡e en el
campo teórico.

M.N.

llNEo, P¡imitivo,lrJ Corciliot líñenses en la ¿vangel¡zación latinoanrcricana. Iabor oryati.a-
tieo y pastorul d¿l teraer concilio linense (Ediciones Univarsidad dc Nalarra, S.A., Panrplona
1990), 56t págr.

En cslo6 último6 8ños se ha p¡oducido c¡ la lglcsia un claro rcnace¡ dc ¡a üda sinod¡¡, tanto en
la rc¿lización dc c¡tas asaúbleas coño en cl cs¡udio de las quc s€ hicieror c¡! cl pasado. Mier-
traE América formó parte dc la co¡ota española fuefon n¡¡mcrosos los sínodo6 y concilioc que
s¿ ¡ealizaron, a¡guno6 dc all6 dc notabl€ importanci¡; sor ñatcria vatios¿ psra los historiado-
¡cs quc, adcmás, cn l¡ década dc los ochenta y en Io que v¿ de la dc los norrnta han dedicado
un cada vcz má6 c¡lcicntc númc¡o dc c5(udio6 al Dcrccho C¿rónico Indiano, en cl quc los
sínodoc y concil,oc ocupan lugar dcst¿cado.

El libro quc rcscñ¿md sc si(úa cí csaa pcaspcctii¡¡ y constiiúye ur complcto estudio da los
corcilios limenscs quc juga¡on, esp€c¡alrncnlc cl terccro, un papcl dc tftsccnd€ncia en la
trans¡nisión dcl Elangclio .n ti€r¡s amcrcaoas. [¿ obr¿ toña corho purlo dc ¡cfcrcncia csla



BlBLrocRA.FrA

úhima asañblca cori.iliar; diüdida cr¡ dos pafcs, Ia primere s€ dcdica a los antecedenles del
C.oncilio tcrtcrg dc LirÍa y la scgunda a la labor pastor¿l dcl mi$o.

En la priñcra par€ cl a. siguc un orden cronológico, para distribuir, €n seis capítulos, la
üd¡ dc la Iglcsia pcruana y los corcilios en el pcíodo anterior a 1582. Después de dcscribir la
oryani2áción p¡stofal y misiorcra cn cl ür¡cinato pc¡uano (caP. 1) y su jcra¡qui¡ cclcsiástica
(cap. 2), sc dcticrc cr la figura dcl priñcr ¿r¿obispo dc Lima, Jcónimo dc toaysa y cl P.imcro
dc 106 clncili6 limcns¿s de¡ sigo XVI rcalizado ertr€ 1551 y 1552 (cap. 3). EntrÉ ¿stc y cl
segundo dc 156? mcdió la conclusión del C-oncilio dc Trcnto al quc dcdica cl cap. 4 donde ana-
liza cl influjo y la Éccpción dcl tridcnlino cr lndias, cspecialmcnlc en ¡a actiüdad .oncilia!
p€rua¡a. Con dctcnción sa cstudia cl s€gundo concilio (cap. 5) y, fiñalrncntc, cl pcríodo que
mcdia entrc éstc y cl tcrccro, cn cl quc ocupa lug¿r destaaado la Junta Magna dc 1568 y las ins-
trucciones dadas al ürf€y Toledo.

l¡ scgund¡ patc cstá entcra dedicada a la lerccr'a de estas asamblcas en el sigo XvI
pcruano. Para cllo el a. cmplea oaho c¿pítulo6: cn los trls píñc.o6 sc ocupa dc ft]6 obispados
rcprescnladoc cn cl Crncilio (cap. l), su corvocatotia y l¡s dificultades quc cncontró (aap. 2), y
su cclebñción (cap. 3). En 106 cuatro siguic¡tes analiza cl contenido dcl m¡sño en lo que se

rcf¡cre a i¡strumcntc dc cv¿ngclización los famosoB catccismos- (cap.4), la pastoral sacra-
rncntal (cap. 5), la rcfoma del clc¡o y costur¡b.cs d.l pucblo (cap. 6) y las üsitas y visitadorcs
(cap. 7). El úhimo dc 106 capítulos sc dedica a su valoración y a las dificultadcs que sc prcsen-
taron paÉ sÚ aprobaciór, origi¡adas, c¡ pañc, por clérigos que se oponían a algunas de las
rcformas. Rnal¡za el l¡b¡o con las corclusiones y la bibl¡ografía.

't¿ impotancia d¿l III Concilio de L¡ma, y por lo quc fuc ro(ma duranae ¡anro tiempo.
csauvo en su accptacióf y pucsta cn práciica, Estrictañcntc hablando, €l conlcnido no cs muy
süpcrior al dcl scgurdo C.o¡cilio dc Lima. Pcro el Ércero luro cl remnocimicnto ofic¡al y se
cñpcñaron c¡ llcv-arlo a la prád¡ca y aplicarlo mediante sínodos dioccsanos qu€ lo van rep¡-
tiendo, ñcdidas cpis.opalcs, y aons€guir, al cdita¡lo, quc ¡odos 106 párro.os lo tuvi.ran cn su

poder, lo lc)€.ar y aprcodieúr'. Y aunque hubo poco6 años después otros dos concilios pro-
ünc¡ales en Uma, el cuano en 1591 y cl quinlo en 1601, cl escaso lor legislalivo de estos y srr

nula ¡nflucncia organizativa hicicron quc las conslituc¡oncs del lcrccro pe¡manecieran cn apl¡-
cación hasla los alborcs dc estc sigo. Un concilio importanle, qu¿ ha merecido la alención de
los historiadores y al quc se dedic¿ este completo es¡udio que ilumina una c¡apa básica en la

'mplanrac¡ón 
dcl crislianismo en hrspanoamérica.

c.s.

ToRRFs Acurr-AR, Manucl, ¿, Pa¡ricidio: del posado al presente de un deli@ (Ediloriales de
Dcrccho Rcunidas, Madrid l9l), XVIII + 435 págs.

'l¡s delitos (lmenzaron a introducirse desdc la infancia y principio de la naturaleza humana,
casi artcs d¿ otras hüma¡as acciones: y no fueron de'itos leves, sino capilales, pues fue la ino-
bedicncia dc nucstros primcro6 padrcs y cl fratricidio quc comc(¡ó Csín su primcr hijo, con qu€
provocaron la im de Dios,juez incorruptísimo yjustísimo, y p€rturbaron la felicidad dat género
humano" (C¿stillo dc Boradilla, 17Of). 'Es cl parricidio, dentro dcl título de los dclito$ cortra
las personas, cl quc f¿ por me¡o romb¡r conmuevc más pmfundamentc las fibras dc la
humana conci<ncia, y quiás por cuo se l€ tienc e¡r común opinión dc los c(nólogos, como cl
crimen más antiguo y aún como el crimen antiguo por antonomasia' (Quintaro Ripollcs, 1972).
No obs¡antc csto, ro había en la litcratuÉ históriao-jürídica española un trabajo que analizara
co¡ dctención la e\olución de ¿sta tigura panal; es lo quc hace cl profcsor Torrcs Agu¡lar en
esta obra qua coostituyc su tesis docto¡al.

El dclito cs analizado siguiendo, cn ur ¿ nce cronológico prog¡esivo, 106 dis¡inlos p€ric
dos en quc la historiografía cspañola diüdc la histori¿ jurídica pcninsular: ¡a España preÍs
mana a mancr¡ dc introducció¡, cl deaecho ¡omano, cl dcrccho üsigodo, los fuercs ñunicipá-
lcs, cl derccho dc 106 Éinos hispá¡icc (con las paficularidadcs quc prcs¿ntan cl dcrccho de la
coona dc Aragón, cl r€ino de Navara y las provinciás Vascongadas) y, finalmente, el derccho
dc la codiñcaciór, culD¡nando con cl C&igo Penal de 19,14 h¡st¿ la actt¡alidadi comp¡era¡ la
obra las considcúcioncs finale¡, cl índicc croDológico dc jurisprudcncia y una e¡tcnsa biblio-
gr-afia.

Un cñl quc sc producc con alguna fñcucrcia cn trabajod dc cst¡ naturaleza cs aplicar
conccptos actualcs al cs¡udio dc institucione6 quc sa descdwch€n cr otro pcíodo hislóriao. El

49r



492 BlBLrocRAFlA

a. sc hacc ca¡go desdc un principio dc cste rics8o, acla¡ando quc sólo utiliz¿ el conccpto actual
como punlo dc r€fcrcncia, por lo que, con f¡ecucrcia, el vocablo c6 mod¡ficado de acuerdo con
la info¡msción quc s€ obtienc cr cada pcíodo histórico.

l¡ faha dc fucntcs jurídicas dc lá España prcftom¿na imp¡dc ofÉcer un concepto ní¡ido
de lo quc habría sido estc delito cDlrc los pucblG que habitaron la pcnínsula anles de la lle-
gada dc 106 romanos. Co¡ todo, parcce quc el co¡ccpto dc pañcidio como homkidio a,raeado,
cln todas las rts¿rvas dc la aplicación dc csto6 té¡minos a un período q¡¡c con scguridad no los
condió, qucdaría Estringido a la mu.rte dcl jcfc dc la familia por algún micmbro de ésra- [á
silD¡ción cambia cr cl Dcrrcho rorDano dordc cl origirario pod€r omnímodo de¡ pd¡e¡ sobrc
16 micñbrs dc su fañilia sc fuc m¡tigardo por di\,€rsas lcyes quc fueron corfigurando el
óelito (v. gr.l^ La Pornpeia de pd'Íicidik) h¿sl^ qnc, 6nalmcntc, Crnstartino estableció quc la
mu€ne dcl hio p¡ovoc¡da por cl padrc cra también paÍi(idio. Dcntro del a¡Íplio concepto de
cstc dclito cr¿ pociblc distinguir un paricidio iti¿¡o J¿ru¡r (la mucfc dc asccndierres, asimila-
dos a asccodicnlcs v.gr. palronos, hij6 y hermano6) de ur parricidio lato (¡esto de los paÍcn-
tcs afincs o allegados). Dcstaca en Roma la severidad .¡n que eslc delito e.a castigado, el quc
no sólo afectaba a la paz dc la socicdad sino qu. podía provocar Ia ¡ra de los dioses; de alli que
la pcna, cl cull¿r¡s, fuc r¡ás un ritual s¿gt¿do que u¡a sañción puniliva: una ve¿ azolado, el
parricida era mclido en un saco junto con un pcrro, un gallo. una serpicnte y un mono, y, luego
de cosido, era echado al fondo del mat. D€ esla manera el penado comenzaba a carecer de
todos los clementos neccsarios par¿ la üda y, una vez muerto, no podría disfrular de sepultura
bajo tieÍa.

El derccho üsigodo cs hercdcro en todo dcl derecho romano, si bicn desaparece la dislrn-
ción cntre parricidio rtÍcao sensu y lalo. [-a legislación co¡ciliar de esra época no Iüe refercn-
cias a cstc del¡to cn panicular, quiás porque e¡ legislador conciliar, como lo señala el a.. consi-
dcró sufici.ntc la lcgislación sccular. En cl pcíodo aho mcdi¿lal casi no cs posible €rconrrsr el
térñiño paÍicidio en 106 fucros, al punto quc, cn ocasiones, llega a asahar la duda de si e¡
parricidio exisrió como dclito agravado ¡especto del homicidio. Sin embargo, la vitalidad dc la
costumbre como fucntc del dcrecho hacc pensar que a clla se recurfiría para ¡esolver algunas
de las situacion.s de heaho que sc pl¿nle¿sen. En algunos tertos. el parr¡cidio aparcce re¡acio-
nado con cl concepto de lraición, llegando a ubicarse junto a otras figur¿s quc en la nornra¡tva
dc algunos fueros mueslran deterrninados elcmentos en común v, gr,, el honicidro del ao¡npa
6efo de via.ie o d€l inütado a ¡a casa.

Superada la Edad Mcdia y bajo e¡ influio del derecho común se rmpone paularinanrcnte l,
¡cguláción dc Los Panidos que, con alguna pcqucña variación, adopra la legis¡acrón ronlan¿r
incluida la sancrón de¡ crl/¿¡¿r que ahora pasa a llañarse enc¡tbantiento. El derecho de la codil¡
cac¡ón se inicia con el Código Penal de 1822, y continúa con el de 1848 y la refornla de 1850. el
Código Pe¡al dc 1870, y los de 1928, l93Z y 1944. El a. a^aliza este úhirno hasra la acrualidad.

Como h¿br,á podido adveñirsc, cl tr¡bajo del p.ofesor Torr€s Aguilar sc c¡rcunscribe geo-
g¡áficamente a la pcnínsulá ibérica y, más en concreto, al d¿recho hispano. No hay un esrudio
comparado con ot¡os reinos europeos ni se esludia el delito cn la proyección del derecho espa-
ñol a tieras americanas: oñisiones que, en todo caso, no son de c¡iticar pues no cstaban en el
plan dc ta invcstigación llcvade a cabo. Hay uí buc( marcjo dc las fucntcs lcgales y cloctrinalcs
(c¡ clenco de aulores esludiadoo cn las dilefsas épocas es abundantc) y se ha acudido tambiéñ
a fuentes ¡o jurídicas, como la lite¡atura picarcsca, quc ptoporciona una buena imagen de la
opiñ¡ón que l¿ cultura dcl momento lenía dcl d€recho o dc algunos de sus asp€ctos. Si a eslo
ag¡¿gamos quc la investigación no s€ he centrado sólo en cl dclito mismo sino quc se ha extcn-
dido a ol¡G clcñcnlos ncccsa¡io6 para comprcndcrlo, talcs como ¡a pát¡ia poteslad o el análi-
sis de algunas figuras afincs como cl aborto o el infanticidio, cl ¡esultado es una obra de ¡nne-
gabte inte¡és qse prcporc¡ona una aompleta üsión del devenir h¡slór¡co de estc delito en la
¡cgislac¡ón hispana. Obra útil no solo para hisroriado¡es del Derecho sino tambtén para peÍa,
listasi y esplé¡dido punlo dc panida pára haccr una invcsrigacrón simi¡ar en el dcrecho .hilcno
indi¡no y codif¡cado.
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Vy. A¡.. Fuenes ideológbas y noñnlivas de It codiÍcoc¡ón Lalinoameñcand (Ab.l^rdo
tA¡aggi Coo¡d., Univc¡sidad dcl Musco Social Argcntino, Bucno6 Aircs 1W2),319 págs.

l¡ p¡cscntc publicaciór constituyc una partc del prog¡ama para la cclebración del V Ccntcna-
rio dcl dcscub¡iñiento de Américe llci"ede e cabo por le Univcrsidad dcl Muséo Social Argcn-
tino, bajo la coordinación dcl profcso¡ S¡. Abcla¡do l¡laggi.

Er propósito dcl mnjlnto de comunicaciones es haccr ¡¡¡a crónica, sea dc manc¡a global o
palicularizada, dcl proccso codificador dc6dc la óptica dc ¡a historia dcl dcrecho.

Sandro ScHrp^N¡, lrs códigos latinoon eñc.t tos de la 'ltansfi.sióR" del detecho romano y de lo
¡ñdepend¿ncia hocia códigos de la 'rnezcla" y "códigos ripo" GÁ9. 15-77). Sc trata dc ur cstudio
de la codificación, fundamcrtalñcntc ciül, cn l"atinoamérica dcsdc ura perspcctilr roman¡sta.

El Dcrccho Romano, principalmcnte desdc la lcy dc las XII T¡blas hasta la obra Justi-
niana, constituye el supucsto prcüo a partir dcl cual cl a. analiza cl fcnómcno.

[¡ conc¡cción dc 106 sentimicrtos racionalistas dc p¡incipios del s. XVIII en el aspecto
jurídico llevó a la claboración dc ¡¡odeño6 c&igo6, quc lcjo6 dc dcclara¡ la mucñe del Dere-
cho Romano cn A¡¡érica, const¡tuyercn su fuerte de ieafi¡mación y continuidad. Estos nuevos
códigos racionales son prec¡samente llamadoc por el a. cono "código6 de la transfusión del
Derccho Romano".

Lo6 códigos son caractcrizados dcsde los mis¡¡o6 puntos de üsta con que se analizam la
Coñpilación Juslinianea, a sabcr: la fuente, el objeto, la obra en sí y, finalmcnte, las pa¡ticula-
ridades relati€s a 106 destin¿tarios de la obra. En esta patc es dc especial impo anc¡a la for-
mación rcma¡lista de los jr¡óstas encargados de la elabo¡ación dc los nuevoc códigos, lo que
urido a la sla ügenc¡a del Derccho Romano en el continenre, llcvó a que los textos rccogie-
ran y asumieran como propio el método y el contenido del Corpus luñs, rernozado con s¡glos
de evolución.

Finaliz¿ la exposic¡ón con el erunciado dc las concllsiones rclati€s a la inrerpretac¡ón,
ügencia y desarrollo de estos cód¡gos, gue configuran un impotantc paso del acercamiento
entrc el sistema romano europco y cl ¡Íodus üvendi de la población anredca¡a, la 'mezcla".

Bernardino BRAVo L|RA, CodiÍcación cieil en lbe¡oahthca y en la penínsúa lberica (1827,
1917). Derecho nac¡onal y europeización (pág. 79-138). l¡ concepción de la codificación como
un fcnómeno'eurocéntrico'es insuficientc al analizar la cvolución del Derecho portugués y
casiellano. En cfecto, la ügencia de ambos dcrechos cxccdió cl ücjo conlinentct lo que deter-
m¡nó que la codificación se desenloMeta ta¡¡lo en Europa como cn lbcroamérica, no siendo
cxtraño que cl proccso evolucionar¿, incluso, un poco más rápidamc¡te cn América.

E! fenó¡neno es anal¡zado por el a. desde su basc: el s€ntido de la cod¡licac¡ón, como crea-
c¡ón de ¡ln de¡echo lcgislado y nacional, formalmente opuesto ál conccpto de derecho común.
Vislos los fundamentos h¡stóricos e idcológicos de este proceso es eslud¡ado su desarrollo. en
general cn Europa y particularmcnte en los dercchos castcllano y portugués, en tres momentos:
su génesis, el apogeo y la fasc ep¡gonal de declinac¡ón o decodificació¡.

El diverso prog¡cso de la codificación cn 106 ámbito6 terrilorial€s cr estudio obedeció a
diversos factores tales como el grado de co€tistencia dc múlt¡plcs de¡cchoG localcs, Ia panicular
situación polílica de la España ocupada, el desarrollo de los fenómenos indep€ndentisras en
América, etc. Lucgo dc analizar el juego de estos fac¡oles, el a. centra su atcnción cn el proceso
de aceleraciór dc la aodificación, co¡¡statado a partir de 18ó0, cl cual discuÍfc cnt¡e dos tendcn-
cias: una europeizantc (en la que el más importantc aaquctipo cs el fue francés de 1804) y
otra más af¡rmada cn el Der€cho Nacional.

Firalmcrlc cl a. cxponc sus conclusiones accrca dc los divc¡sos cfcctos dc la codificación
en Eipaña y Polugal, por un lado, c lberoa¡r¡érica, por otto; y dc coño juega¡ cn cslc proccso
las dos tendencias imperantcs: cxtranjerización y reafiñación del DcÉcho Nacional. Finaliza
la co¡lunicación con una oompleta cronología dc la codificación, comprcndicndo csta última
tanto texto6 legalcs como pe¡sonajcs de impotancia cn la ñate¡ia.

Fcrnando MuRrLto RuBrcaA, Codifcación y s¿ieña juñd¡co iberoameticano (pág. 141-153).
EÁtudio del movimiento cldiñcador latinoamcricano dcsdc un punto dc üsta global, certrado
er¡ la caracterización dc la familia dc códigds hispánicos.

Lucgo de analizar 106 plcsupuestos políticoo c idcológicos dcl movimicnto codificador cn
Francia, Aleman¡a y América cl a. analiza l¿s divcrsás tcndcncias que busc¡¡on dar r€spuesta a
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csta nuc!? aspir¿ción, quc van dcsde cl dcsaonocirnicr(o toial dcl der€cho antcrior hasia la
transfusión dcl Dc¡lcho irdiano cast€llano cn cl Dc¡ccho codificádo-

L clol¡¡ción postarior dcño6(n¡ía que cr Arnérica, la dcwinculación política de la corora
no involucró la rúptura dc la t¡adición iurídica por sigo6 de{antada, hecho que perm¡tc ubicar
a los sistcm¡s jurídicos ibc¡oemc¡icano6 dcnt¡o dc ura ¡¡risma familia, la 'famil¡a hispánica', al
irtcrio¡ dc lG sislcmas ju¡ídicos roñanis¡as.

Marcial RuEro ConRE , Lot ,itulot prelinindres eñ la codifcoción Lainoan ericano del Sqlo
f¿f (tsg. 155-18ó). El contcnido y la significaciór conceptual de Ios títulos preliminares en los
principales Cúigos ar¡cricarG dcl siglo XIX con proyccción a los códigos ciüles peruanos del
siglo XX son el princip¿l objcto de la prcs€nt€ investigación.

A¡lés dc analizar la forma dc organización y terDática recurida en estos títulos el a.

cxpoñc las ¡íneas fundamentalcs ¡elativas al lema en el idea¡io de tfes grandes persona.jes del
rro\¡iBicrlo codificadoi Andrés Bcllo, Dalmacio Vélcz Sarsñcld y Augusto Terieira de Fr€iras.

[¡s divc¡sas maner¿s de organiza¡ ¿l coñtenido de estos lítulos comprendió todos o algu-
fi6 dc los siguicntcs rubros: rcglas gcre.¿lcs sobre legisl¡ción, disposic¡ones de Derecho
lntemacional Pri!'¿do y definicioncs.

[-os lemas son vaiados: la üg.ncia tcmporal y ternrorial de la ley, prircipios de orden
públiao y buenas costumbr€s, nonnas sobre la costumbrc como fuente de derecho, soluciones
el prottlema dc l€ ¡nteg¡aciór frertc a las lagunas lcga¡es. 106 efectos d€ la ignorancia de la ley,

C. AlbcÍo RocA, Co¡r¡dadciones acerca de las fQntes hlspánicas da k¡ codifcnción ¿n el Unt
gay <pá8. 181-215). Como cs bicn sabido el pro(€so codificador americano no s¡gnificó la
ncgación lolal dcl derccho ügenlc a la época de dic¡ación de los nuevos Có<lrgos. En €stá ¡Ialc-
ria Uruguay no fue una excepción. El te¡na que nos ilustra el a. es la supcrvivetcia de las nor-
Dras d€ Derecho hisÉnico cn el p¡oafso codrficador uruguayo. .enrrado en ¡á cod¡ficac¡ón c¡vil.
fundamentalment€ sobre los proy€ctos dc Eduardo Acevedo y de Tristán Nárvaja.

Si¡ dejar de lado cl fundamen¡o dc ¡os junstas para no d€scon(xer el de¡echo hcredado, cl
a- aborda el estudio a través del €xañ€n d€ las sigui€ntes materias: la irretroacl¡idad dc l¡ lcy.
cl égiñen dc bieres del ñalriÍroñio, la hiporeca y prclación de créditos y. linal cnlc. las
nociones de lradición, título y modo de adquirir el dominio de ¡os bien€s. En el e\amen ¡lc
cada materia pucdc aprcciarse conro las soluciones propúestas sigue¡ la huella de la lradrcrón
jurídica hisÉnica, apanándose de las doatrinas €xtrañas a ella, esp€cialmenre represedrada por
cl Cúligo f¡'arcés de l80l.

Marc.¡o Urbano S^LERNo, Un rctorho o las fentes d¿l Có.tigo C^ il argektito: Li tIo<tútlo ft¿¡
cesa (pá9. 217-240). A prir¡cipios dcl s. XIX llcgaba a América un imporranle rráfico dc idcas
proveni€ntes de Europa-

De esp€cial impoflancia fue la rec€pc¡ón de la cullura francesa, la que sig rñcó un l urc-
sante irfipacro en l¿ med¡cina, litemtura y. por cierto, en las Ciencias Júrídicrs.

E¡ a. hacc un c¡arñcn de ¡a influencia de la docrrina jurídrca francesa en la obra dcl prLllli
renle jurisla argcntino Dalmacio Vélez Sa¡sfi¿ld, destac¿ndo su abündan(c conocr¡¡rcnto Jcl
Dcrecho Cor¡parado co¡¡o asimismo dc la docrrina ju¡ídtca gala.

El estudio pcmite cxplicar cor¡o tr¿s de muchos ¿¡tícu¡os del Codigo Civrl ¿rucDrlllu sc

oauha la inspirac¡óñ f¡ancesa reprcs€nrada po¡ los Juflsras que comen¡aron dcsdc cl (lorpus
luris d€ Juliniano hasla el Código de Napol€ón de 1801.

Firalnrcnl€ s€ incluyc un a*ndic. cofl la bibliografia de autores francescs qrrc hdl)ria Lrll|-
z¿do V¿lez S¡.sfield para la elaboración de¡ Código Ciül de 1871.

Abelardo LEvAc,cr, ,4lbeñi-yelez Satsfeld: Uía polémka tascendeútal sobre Ia coditrcacú
cí'¡l aq!¿ntina (ú* 2aT273). [,a ¡dca de fijar cl dcrccho cn códigos ro fue ura proposrcrDll
iDdiscutida. Esla polémica, que ra habia enfr€nrado en Alemadia a los catedrá¡jcos Anton
Fri€dri(h Juslus Thibaul, part¡dario d€ la codifi.ación y Fr¡edrich C¿rlvon Savigny. olostlor ¿

e¡la, encaró al codificador a¡gcntino Dalmacio Vélez Sarslield con su contpatriota el intel€ctuál
R¡fael AIberdi.

Crsi dos años después de habcr¡e sido encomendada la larea de elabora¡ u¡ Cód'go Crvit
para la República, Vélcz puso en conociúicn(o de su viejo advcrsario la parie d€ su proyecto
has¡a ctlonccs publicada. Pasarían dos años de silencio has¡a que a principros de l8ó8 A¡berdi
publicara cn París una cata abiefla titulada'E¡ proyec¡o de Codigo Civil para la Repúb¡¡ca
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M.N.

Argenrina. [¡s conquislas sociales del Brasil', dondc formula la priñera embcstida-al proyecto

Vilezano calificándólo como inconvcnicntc, incompleto, cxcesiwmcntc cxtcnso, aPócrifo' etc

E eucsto6 loc cargo6 y (loc) descargos dc la discusión el a. Profundiza cn cl carácter ecléc-

rico de Vélcz, en el ptobler¡ra dc la lÉrsfusión del dcrecho ü8crte al derecho codificado y la
justificación de la clcnsión del proyecto como asimismo de la técnica dc tcdacción.- 

Espccial impolancia mcrecen los comenlarios acerca dc la influencia de la obra del jurista

brasileño Auguslo Tcixeira de Frefas dc la obra de Vélez y en la cítica de Albcrdi, profundo

creyente, est¿ último, de que el moüm¡enlo codificador era Palrocinado Po¡ los intereses

expansionistas brasileños.
F'inalmente, y luego de abordar lo que cl a- denom¡na los reformismos Alberdiano y Vele_

zano, la investigación concluye con las réplicas y últ¡mos inlentos de crítica fonnulados por

Rafael Albe rd¡.

Luis E. GoNz-ALEz vALEs. Ap ntes Paru una hktoia del prcceso de 
^dopción 

del Código Penal

puerroúiqueño luego del cambio d. soberanía CÁg.275-313) En 1E9B con la firma del P¡oto-
colo, y posteriorminte del Tralado de Paz entrc EsPaña y Estados Unido6, s€ rompe el más de

cuató ;ec€s centenaio vínculo dc Ia isla con EsPaña, comenzándo la ruera relación con el País
del note,

El proceso de codificación del Derecho Pcnal cs analiz¿do por el a desdc cl informe del

comisionado Henry I( Canoll Pucsto en conocimie¡rto d€l gobiemo riorteamericano er 1899,

pasando por las súccsivas coñisio¡es que sc dcsignan para elaborar el proyccto de C&igo
Pcnal, pro¡ccto que una vcz puesto en codocimiento Público desatara una Profusa Polémica, la

que es r€cogida por el a. p¡incipalmerte de la Prensa dc la éPoca

El proceso legislativo, que osciló €ntrc el cambio radical y la corservación dcl derccho

ügenteiculrnina cón la dicta¿ión del nuelo código cn 1902, que rccoge y mezcla prircipios jr¡ri-
dico6 del Derecho anglosajón y de la tradición jü¡ídica hercdada del régiñen español

Silüo M€|RA, G¿rere ¿ etaborugao do codiSo civil btutílebo de 1917 (pá9. 313-3?9) El presente

estudio !,ersá sob¡c la accidentada claboración dcl Codigo Civil brasilcño, cuya dictación estaba

ordenada ya desde 1824, cuando la primeú Crnstitució¡¡ Política ordenaba organitár "cualto
antes, un Códigp Ciül y Criminal, fundado en sólidas bases de juslicia y equidad'.

EI a. comienza por cl cxa¡!¡en dc los intento6 de codificación durante el imPerio para luego
pasar a la República. En esta última merecen atención los trabajo6 de C-oclho Rodrígr¡ez, y

píncipalmente dc Clovis BclMqua; estc último lc¡dría afinado su proyecto a fines de octubr€
de 1899.

El proyccto dc Bcüláqua, quc poslcriorñenie llega¡ía a set Cdigo de la RePública, m€re_

ció dudas cíticas y una az.¿rrosa tramiación cn cl Congreso Nacional, que terminaría con Ia

sanción oficial en 1916, para enltat cn ügencia cl 10 de enero de 1917.

Er la última paflc, el a. profundiza sobre Ia función política y didác¡ica del ctuigo, y en las

nr¡c\¡as prcblemáticas, así como cn Ia búsqueda dc soluciones, que está crfrertando la codifica_

ción brasileña, cnt¡e las que sc encuenlr¿ cl su¡gimienlo de nuelas i¡lsliluciones determ¡nadas
por las fuenas socialcs que graülan sobte la ¡etra de la lcy y quc ha originado la cislcncia de

una profusa legslación extn\¡agantc a 106 textos codificados.




