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LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL SUFRAGIO UNIVERSAL
( l8,l{t_ t948-1998)

El Centro de Derechos del Hombre de la Facultad de Derecho de Grenoble (Uni-
versidad Piere Mendés France) organizó, los días 28 al 30 de abril de 1998, un
Congreso Intemacional sobre Derechos del Hombre y Sufragio Universal, para
conmemorar los aniversarios de la Revolución de 1848 y de la Declaración de
Dc¡echos del Hombre de I948. Contó con la colaboración del Cent¡o de Investi-
gaciones de Historia de Italia y de los Países Alpinos y del Departamento de His-
toria de la Universidad de Savoya. EI mencionado Centro cuenta con una titula-
ción de diploma de estudios en protundidad en Historia, Derecho y Derechos del
Hombre bajo Ia dirección del catedrático de Historia del Derecho, Gérard Chianéa.
disponiendo en su plantel de docentes con Piene Chevallie¡ Philippe Didier, Marie-
France B¡ un. Patrice Cugnetti, Bruno Berthier, Pierre Arsac, Jean-Pierre Doujon
y Jean-Luc Chabot, con materias como Fundamentos de Derecho privado. Fun-
damentos de Derecho Público, Hechos Económicos y Sociales, Historia del Dere-
cho Privado, Historia del Derecho Público, Historia Económica, Derecho Inter-
n¡cional de los de¡echos del hombre, Derecho francés de los derechos del hombre
c Historia e Ideología de los derechos del hombre. Los alumnos de D. E. A. de
csta escueia docto¡al, así como los de tercer ciclo de otros programas de Derecho
Público. de Ciencia Política y de Historia del Derecho y de las Insrituciones de la
Unive¡sidad Pierre Mendés F¡ance asistieron a las cont'erencias y pudieron inter-
venir cn los coloquios y debates científicos que se suscitaron al abrigo del Con-
greso. La Facultad de De¡echo de G¡enoble tiene paficular interés para los histo-
riado¡es del Derecho, no sólo porque la creación de dicha Unive¡sidad se debe a
una bula de Benedicto XII del año 1339 (aunque el nacimiento de la Facultad de
Derecho no se produzca hasta principios del siglo XIX), sino por las numerosas
enseñanzas histórico-jurídicas que allí se imparten, tales como Historia del Dere-
cho y de las Instituciones, Historia de las Instituciones Privadas, Historia de las
Instituciones Públicas. Historia de las Ideas Políticas. Historia del Derecho Priva-
do. Historia de la Administración, Historia de la Construcción Europea e Historia
dc las Relaciones Internacionales.

Faltaríamos a la verdad de forma sustancial si dejáramos de mencionar la par-
ticular atención con la que fuimos agasajados por parte de Jean-Luc Chabot y
Marie Zanardi (educada por su mucha educación y oportuna por su no menor
co¡tesía). sin cuya dedicación desmedida, desde muchos días antes del inicio del
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Congreso. no hubiera sido posible el ped'ecto desarrollo del mismo en lo intelec-
tual. Io material y lo convivencial. Igualmente es necesario agradecer al catedrá-
tico de Historia del Derecho de la Universidad de Grenoble. Géra¡d Chianéa. la
oportunidad brindada a todos los asistentes al coloquio. de alto interés para los
cstudios hist(irico-jurídicos contemporáneos.

Las participaciones ¡elativas a los fundamentos del sufragio universal se
cilcunscribieron a la ponencia de Jacques Sole (catedrático de Historia Modema
clc la Universidad Grenoble II) que versó sobre la crítica realizada por Thiers al
concepto de sufragio universal existcnte en 1850. Bajo el mismo ámbito temáti-
co. discrtri Miguel Ángel Asensio (Universidad de Málaga) acerca del concepto
constitucional de la representación política en la Constitución española de 1978,
detcniéndose en la identificación de los titulares de este de¡echo fundamental
(pucs el Tribunal Constitucional español no atribuye el mismo a los partidos polí-
tjcos). La relación representante-representado fue ot¡o de los aspectos cruciales
tratados por Asensio. Mathilde Dubesset realizó en su intervención un análisis del
que ella denominó imposible (o impensable) sufragio de las mujeres en el período
de I ll,llJ a 1944 en Francia, del movimiento feminista-suliagista que se activó en
diclro paÍs durantc esta etapa -sobre todo a partir de l8tl0-. y acerca de la influen-
cia de la Iglesia Católica y su doctrina en la lucha de las mujeres. Anne Verjus
rcsaltó cn su comunicación el papel de las mujeres y la familia en la elaboración
de los derechos electorales en el período que va de la Revolución de 1789 a la
tercera República en Francia en reiación con los conceptos de pater familias de
1789 y clc "hombre viril" de 1848. Albrtunadamente, de la inrervención de la
prol. Verjus. no sacamos la conclusión a la que llegaba Fontenelle de que una
mujer hermosa es el paraíso de los ojos, el infiemo del alma y el purgatorio de la
cartgra.

La nacionalidad como lundamento del sufragio universal fue la temática abor-
dada por Bertrand Pauvert (Universidad de Niza). El desarrollo de imponantes
movimjentos migratodos en la Europa de la época plantearon la necesidad de
realiza¡ un análisis dei binomio ciudadanía-nacionalidad en relación con el dere-
cho a¡ voto. El doble sentido del término ciudadanía, la representación de los
ciudadanos. el derecho al voto de los mismos como ejercicio de un deber, la ex-
clusicin de los extranjeros en las dif'erentes normativas electorales francesas y el
suiiagio como derecho natural del hombre fueron aspectos esenciales en su inter-
vención. Damien Deschamps (Universidad de Grenoble) pronunció su conferen-
cia sobre el sufiagio universal, el estatuto personal, la extensión del derecho de
sufiagio en las poblaciones colonizadas que carecían de la ciudadanía francesa y
algunas de las consecuencias derivadas de esta situación en el período 1848 a

l9l ó. Be¡nard Moleu¡ (Universidad de Avignon), quien no apareció, no pudo por
tanto explicar sus teorías acerca del derecho de sufragio y la ciudadanía en la
colonia del Senegal.

Dent¡o del marco temático dedicado a "el ejercicio del sufragio universal", la
p¡ime¡a intervención corrió a cargo de Franqois Robbe (Universidad Jean Moulin
Lyon III), que versó sobre las ambigüedades del sufragio indirecto en las dif'eren-
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tes regulaciones dictadas en F¡ancia sobre la materia (1791,1795, 1848, 1880,

I 890, 1946). André Palluel-Guillard (Universidad de Saboya) hizo un análisis de

las elecciones legislativas en Saboya después de 1860, en relación con el ejercicio

del sulragio unive¡sal. Por su pane, Henri Isaac (Universidad de las Antillas y
Guayana Francesa) explicó en su comunicación el desarrollo del sufragio univer-
sal en los territolios de ultramar f¡anceses.

Fue una pena que finalmente no acudiera al Congreso el reconocido experto

internacional en historia de la masonería Aldo-A. Mola (Universidad de Milán),
explicándonos el derecho de sufragio en Italia en la etapa comprendida de 1848 a

l94ó. De igual manera, Didier Maus (Universidad País I y director de la Revue

FranEaise de Droit Constitutionnel), tampoco llegó finalmente a participar en el

coloquio con su ponencia relativa al sufragio universal en las nuevas constitucio-

nes de la Europa Central, Oriental y en los Estados Independientes. Sí que tomó
parte en el congreso Piero Aimo (catedrático de Historia Constitucional de la

Universidad de Pavía), que puso de relieve el sistema de sufiagio administrativo
existente en el Piamonte y en Francia en 1848. Frente al habitual estudio del

sutiagio político, resaltó en su intervención la importancia de los poderes locales
y de los mecanismos utilizados para lograr su composición, representando el año

18rlll un momento significativo, tanto para Francia como para Italia, en este sen-

tido. Los elementos comunes existentes en el sistema seguido por ambos países

en dicha etapa y sus notas diferenciales más caracteústicas fueron Ia temática
central abordada por Aimo en su disertaoión. De carácter más práctico y docu-

mentado tue la exposición de Viviana Ravasi (catedrática de Historia de las Insti
tuciones y de las Doct nas Políticas en la Universidad de Milán), que realizó un

estudio de la soberanía popular en Suiza en la etapa comprendida desde 1848 a la

actualidad. Jean-Paul Burdy (Universidad de Grenoble) analizó en su conferencia
el suliagio universal de las mujeres de la Turquía republicana creada por Mustafá
Kémal (1930-1935). Durante este período las mujeres obtuvieron en ese país el

derecho al sufragio activo y pasivo -en 1930 para las elecciones locales y en 1934

para las elecciones legislativas como consecuencia de una reforma constitucio-
nal-. Este "modelo Kémalista", que suscitó un especial interés en el ámbito inter-
racional ya que atribuía el sufragio femenino diez años antes de que lo obtuvieran
las rnujeres en F¡ancia, fue el tema central de la disertación de Burdy.

Horst Dippel, catedrático de Histo¡ia de Inglaterra y de los Estados Unidos de

Arnérica de la Universidad de Kassel, explicó la evolución constitucional del su-

lragio universal en la América jacksoniana y el movimiento generado para la

imposición de la democracia y el sufragio masculino en los años veinte y treinta
dcl siglo pasado en dicho país. La conclusión a la que alcanza el trabajo de Dippel
es la de que la evolución del sufragio universal en Estados Unidos reviste unos

caracteres de heterogeneidad bien distintos de lo que hasta ahora había recogido
la doctrina. La repercusión en Alemania de la Declaración de Independencia nor-
teamericana y las reacciones que se produjeron al respecto entre intelectuales y
políticos. la situación del pensamiento político americano a finales del dieciocho,
el cambio de la idea de soberanía popular en el constitucionalismo yankee con-
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trastado con el francés y el británico son algunas de las materias estudiadas por
Dippel en diversas publicaciones aparecidas en Stuttgart en 1976, en Chapel Hill
en i 977. en Saint-Denis en 1993. en Goldbach en 1994 y en West Laf'ayette en
r996.

M¿nucl J. Peláez. catedrático de Histoda del Derecho de la Universidad de
Mlilaga. disertó ace¡ca de los derechos del bombre y el sufragio en el penstmien-
to político del grupo de intelectuaies, estadistas y burgueses que habían participu-
do activamente en los acontecimientos más releyantes de los años l9ll-1942 en

Cataluña. la denominada generación barcelonesa de 1917, dentro del cual desta-

caron Lluís Nicolau d'Olwer, Ferran Valls i Tabemer, Ramon d'Abadal i de Vinyals,
Pele Bosch Gimpera. Manuel Reven¡ris i Bordoy y Jordi Rubió iBalaguer. Peláez
¿nalizri su reiación con la defensa de los derechos y libertades del hombre. Mate-
ria relevante en la exposición de Manuel J. Peláez fue la posición adoptada por
Valls i Taberne¡ sobre la libenad lingüística como signo de dignidad humana,
precisamente en estos momentos en que las distintas lenguas nacionales y regio-
nrles dentrcl del Estado español son contestadas por fuerzas ultraconservadoras y
ccn(ralistas.

El conjunto de conftrencias ¡elativas a los principios, teorías y fundamentos
sobre los Derechos del Homb¡e conenzó con la realizada por Blandine Kriegel
(Universidad de Nanterre). personaje muy conocido en ambientes culturales fran-
ccses próximos al PaÍido Socialista y a quien, en su momento, Frangois Mittenand
cncargri la elaboración de un estudio sobre la refb¡ma del Estado en Francia. Su

intervención sobre los derechos del hombre y los derechos naturales en las decla-
raciones de I 848 y I 948 tu vo un contenido más filosófico-político que otra cosa,

entrando en un profundo y alocado debate con Jean-Eric Callon (Universidad del
Fr¡nco-Condado en Besangon) quc analizó los derechos del hombre y los dere-
chos sociales cn los pro¡,ectos constitucionales de la Resistencia y de la Francia
ilc Vichy. Para Callon la constitución de 1946 rompe con toda la tradición repu-
blicana Irancesa que sólo se recuperó con la de 1958. Las diferencias ideológicas
cntrc Kriegel y Callon afloraron en la discusión cientítica (ín canera civiratis,
inllcxibilidad de criterios) al hilo de argumentos atl casun y de la particular per-

secución de los judíos por la Francia colabo¡acionista. Callon es autor del libro
Lcs projets cottst¡tt¡ionuels de lq Rési.s¡anc¿, Paris, 1998.

El tema central de la intervención de Philippe Richard (Universidad Católica
dc Lyon) fue el crite¡io de no discriminación como principio básico de los Dere-
chos del Hombre y de la idea de democracia. La igualdad como elemento consti-
tutivo original del concepto de democracia y la relación de dicho principio con el
dc no discriminación. el principio de la igualdad en la Revolución Francesa, en la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Constitución de

1958 fueron temas centrales en su perorata. No vinieron a Grenoble ni Jean-William
Dereymez (que iba a explicar la relación entre los socialistas franceses y los dere-
chos del hombre), ni Jean-Paul Joubert (Derechos del homb¡e, revolución de 1848

y designación del enemigo).

La primera del conjunto de exposiciones que tenían por objeto el estudio y
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¡rnélisis de los grandes principios y teorías de los derechos del hombre conió a

cargo dc Michel Pefiue (catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Universidad de Orléans) cuyo título fue las libertades locales y las libertades

ausentes. Marc Frangi (Universidad Lyon II) realizó un interesante análisis ace¡-

ca de la libertad de asociación en relación con la idea de Estado. Héléne Sunel
(Facultad de Derecho de Valence) expuso sus teorías sobre la libenad y el derecho

de let¡ción. Las marcadas diferencias que, en el ejercicio de este derecho. encon-

tramos en el ámbito nacional e inte¡nacional fueron argumentadas por Surrel en el

curso de su conferencia.
L¡ comunicación de María Encarnación Gómez Rojo y Elena Martínez Ba-

rrios se centró en el estudio de la Revolución de 1848 en e¡ pensamiento del
plolesor de Historia de las doctrinas económicas y vicedecano de la Facultad de

Dcrecho y Ciencias Sociales de la Unive¡sidad de Barcelona durante Ia Segunda
República Española. Manuel Reventós i Bordoy ( 1888- 1942). Las diversas cate-
gorías sobre las libenades, la igualdad social. las )uchas y los mecanismos socia-
les en la Cataluña de finales del siglo XIX fueron objeto de exposición por parte

de Martínez Barrios a la luz de los comentarios hechos po¡ Reventós de la revista
C'icntia Social deBa¡celona. Se detienen las autoras en el estudio de las ob¡as de

Henry George. Walter Rathenau, F. Tónnies, Robert Owen y Etienne Cabet.
Gran polémica suscitó en posteriores debates la intervención de Jean-Luc

Chahor. docente de Ciencia Política en la Universidad Pier¡e MendBs France

lclonus ptopria, dotnus optima¡ y destacado defensor del pensamiento europeo
dc Juan Pablo II, que disertó acerca de la doctrina social de la Iglesia y los dere-
chos del homb¡e. Ya en su día, en el ponüficado de Leon XIII, se había resaltado
la idea de dignidad de la persona humana e iguales referencias a derechos funda-
men(ales del hombre los encontÍamos en documentos de Pío XI y Pío XII. Es

creciente el número de encíclicas que han tenido en cuenta, con posterioridad, la
problemática de los derechos del hombre en su contenido, como por ejemplo la
del Papa Juan XXIII, Pacem h terri.r. o muchas de las publicadas duranle el pon-
titicado de Juan Pablo II. La excesiva devoción que Chabot presta a Michel Villey
(que también en España han recogido un grupo de iusnaturalistas de las F'aculta-
des dc Filosolía y Letras y de Derecho de la Universidad de Navarra, en un home-
najc que parecía interminable) no parece que le vaya a beneficiar demasiado en el
complicado mundo de los profesionales de la Ciencia Política francesa. Chabot es

autor de una Histoire de Ic pensée politíque (XlXe et XXe siiclss), Paris, 1987.

El derecho al trabajo y a la asistencia en el debate constitucional de 1848 fue
el ct¡ntenido de la exposición realizada por Michel Borgetto (Unive¡sidad de
Poitiers). Durante la Segunda República el emergiente interés por los asuntos de

carácter social hicieron que tuviera un papel principal la reivindicación del dere-
cho al trabajo. Esta polémica fue objeto de uno de los debates constitucionales
acaecidos en 1848. Yvon l,e Gall (Universidad de Nantere) nos expuso en su

intervención el pensamiento de Renouvier, Lafargue y Blum, en una conferencia
titulada "De la felicidad a la armonía, pasando por la pereza", en las antípodas de
aquel pasaje de Horacio de "odio a la masa ignorante y p¡ocu¡o mantenerla aleja-
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da". Decía Segal que la felicidad es la única materia que no se enseña en Harvard.
L prirnera de las exposiciones dedicadas a la relación existente entre los De-

rechos del Hombre y del Estado fue realizada por Christophe Geslot (Universidad
de Dijon) sobre la emergencia de un concepto moderno de ciudadanía y el desa-

¡rollo del mismo durante la época revolucionaria. Joseph Yacoub (Universidad

Católica de Lyon) resaltó en su comunicación la Revolución de 1848 en Europa.

la Declaración Uliversal de 1948 y el dcrccho de las minorías. Las reivindicacio-
¡res nrinoritlrias desanolladas en Europa a partir de movimientos nacionalistas, el

rcc()¡rocinicnlo de un derecho de rninorías por la ONU y cl principio de naciona-
iidlrd cor¡o derecho a la autodetcrminación lueron materias abordadas por Yacoub.
Philippe Deha¡, (Univcrsidad Paris ll) discÍó sobre las reflcxiones ciudadanas
[clati\ as a la suplesrón del servicio nacional de reclutamicnt¡i.

Iin ultclior grupo de conferencias tuvo como contenido central los textos y la

¡rliictica cle krs Derechos del Hombre. Gilda Manganaro (Unire¡sidad de Trieste)
puso de relievc la relaci¡in existente entre los derechos del hombre y el EsLatuto

Alhcltino. otorgado en lll4ii pol Carlos Alberto. Se trata de un texto de larga
r igenci¡ cn cl derecho histririco italiano contemporáneo.

l)c carúctcr más práctico fue la comunicación de Lorenzo Scillitani (Unive¡si-
tiuri de Niipolcs Fedcrico ll, cn cuya Facultad de Dcrecho de Foggia es doccnte de

Filosol-ía clcl l)erccho). quc vcrsti sobrc la educ¿ción y los dcrcchos del hombre.
Puso dc relieve la necesidad de que luera en el ámbito de la familia en el quc.
plioritaliamcntc. se dcsanoilara csc dcrecho a la educación. desde el punto de

vi\l¡ lísico. psít¡uico y mo¡al. Para Seillitani la talnilia es la forma jurídica lunda-
rncltal e unive¡sal denlro dc la cual debe dc adquirir su auténtica all¡mación cl
honrbrc. Su poncncia hiz0 un plantcarniento socialcristiano y mctafísico del dc-
lccho ir la cducación siguicndo excesivamente a su maestro Sergio Cotta, el
iusliltisolir ct¡nscrvador mús autorizado en vid¡ en Italia. Es Iamentable. sin em-
balgo. quc Scillitani no denunciara que Italia y España son los paises con un

fuclicc de naLalidad mós bajo de Europa. por una clara incongruencia a la hora de

cntcncier las relaciones mat¡imoniales, aunque el Estado español tenga. por otro
lado. cl fudice de tamilias l'lufrerosas con rrayor númcro de hijos de todo el con-
tincnle.

Flang'ois-Paul Blanc (Decano de la Facultad de Derecho de la seis veces cen-
tenalia Universidad dc Pcrpignan) hizo un documentado estudio de la esclavitud
cn la jurisprudcncia dc la Corl.c Suprcma de Mauritania. Thomas Meindl, venido
dc la Universidad de Montpellier I. que agrupa las enseñanzas de Derecho y Me-
dicina. sintetizó en su comunicación el lundamcnto y la cl'ectividad de los dc¡c-
chos del hombre en Francia y en Alemania. Un estado donde se han conculcado
de manera particularísima los derechos del hombre ha sido Sudáfrica. Fue Jacques
Alvarez-Pereyre (Prof'esor emérito de la Universidad de Grenoble) el encargado
de resaltar en su ponencia la situación existente en el cono su¡ africano. En di-
ciembre de 1993, después de multiples reuniones, mediaciones y preacuerdos, se

llegó a concretar un pacto social y político entre el Partido Nacionalista y la prin-
cipal organización de resistencia, ANC, que permitió la celebración de las prime-
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ras elecciones democráticas generales en África del Sur Gracias a la constitu-
c!ón. elaborada en 1993, los derechos del hombre en dicho Estado quedaron reco-
gidos normativamente.

La temática central abordada por Bruno Jobert (Instituto de Estudios políticos
de la Universidad de Grenoble) giró en tomo a los movimientos de defensa de los
Derechos del Hombre en la India. Paul Tavernier (Universidad paris Sur) presen-
tó un estudio relativo a la Decla¡ación Universal de los Derechos Humanos y la
crisis de la universalidad de los Derechos del Homb¡e en 1998. La difusión de la
Carta Magna de Ios De¡echos del Hombre por vía constitucional, jurisprudencial
y convencional y la clara tendencia hacia la regionalización, en perjuicio de la
universalización de estos derechos, serían algunos de los aspectos tratados por
Tavernier

Las ideas no pagan impuestos y la propiedad no es siempre un obstáculo para
la Justicia. El estudio de la Historia del Derecho público en los siglos XIX y XX
cobra particular importancia, cada vez más, en Europa. Son numerosos los con-
grcsos que se organizan en Francia y en Italia dedicados a períodos históricos que
con anterioridad parecían sólo ¡eservados a los estudiosos de Ciencia política y
de Derecho Constitucional. Vemos como un acierto gratificante el poder acudir a
este tilo de encuenrros y que, por fin, la Histo¡ia de los Derechos Humanos sea
objeto de análisis en mayor prolundidad por parte de los iushistoriadores. ,,Ne

lupiter quidem omnis placet" (Erasmo de Rotterdam, Adagja, II, 7, 55). poco a
poco se va acabando con muchos silencios de la historia institucional, que no es
solamente -en el sentido P. Bayle- una colección de delitos y desventuras del
género humano.

ELENA MARTfNEZ BARRIos

INFLUENCE DU MODELE JUDICIAIRE FRANQAIS EN EUROPE
SOUS LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE

Or-ranizado por el Centro de Hisroria Judicial de la Universidad de Lille II (que
a-c¡upa las enseñanzas de Derecho y Ciencias de la Salud) ha tenido lugar, los días
4 al 6 dc junio de 1998, en la sede del anfiteatro René Cassin de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, un Congreso Internacional con participa-
ción fiancesa, española, belga, holandesa, alemana e italiana sob¡e la influencia
del modelojudicial de la Revolución Francesa en Europa y el ulterior moclelo del
Lnpcrio Napoleónico. Las ponencias presentadas, no obstante, han desbordado el
ámbito cronológico-temático 1789- 1815 para abarcar un peíodo más amplio desde
1789 hasta 1860. Este coloquio es continuación de otro organizado sobre la Justi-
cia y las Instituciones fiancesas en Bélgica entre t 795 y l8l5 que tuvo lugar en la
propia Lille del I al 3 de junio de 1995.
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La'presentación corrió a cargo del Decano de la Facultad de Derecho, C.-M.
Wallon-Leducq y de Ia codirecto¡a del Centro de Historia Judicial, Renée
Martinage. La conferencia introductoria la pronunció Jean Hilaire, más conocido
por sus lrabajos de Historia del Derecho Comercial y de las Obligaciones que por
sus aportaciones en el campo de la evolución de la Administración de Justicia
Contempo¡ánea. Las intervenciones de los iushisto¡iadores de las Universidades
Católicas de Nimega y Lovaina fueron las que tuvieron una mayor acogida doc-
trinal al analizar la implantación del modelo penal de la Revolución en Bélgica y
las estadísticas judiciales en los depanamentos belgas (Dyle, Escaut, Forétes,
Jemappes. Lys, Meuse-Inférieure, Ourthe, Deux-Néthes y Sambre-erMeuse) du-
rante cl período de 1795 a 1815, fundamentalmente referidos a las prisiones de
Lovaina. Gante y Mlvorde, el problema de la inamovilidad de los jueces y la
composición de los ribunales de come¡cio. El catedrático de la Universidad de
Nimega, O. Moorman van Kappen, habló sobre la Constitución neerlandesa de
I 814 en lo referente a la Administración de Justicia. Inte¡vinieron también M.-S.
Dupont-Bouchat, H. Leuwers, X. Rousseaux, A. Tixhon, J. Logie, S. Humbert-
Convain. E. C. Coppens y F. Stevens.

La panicipación española se circunscribió a la ponencia de M. J. Peláez (Uni-
versidad de Málaga), que presentó un resumen de la influencia del modelo judi-
cial liancés en las Constituciones españolas de 1808 y l8l2 y la inspiración que

las mismas tomaron de las francesas de 1791, 1793, 1795 y 1799 además del
Senado-consulto de l8 de mayo de 1804, las primeras voces en favor de la im-
plantación del jurado en España y la traducción que Robespierre mandó hacer de

la Constitución de 1791 al catalán en Perpignan. También participó Lourdes Soria
Sesé (Universidad del País Vasco, en cuya Facultad de Derecho de San Sebastián

imparte las enseñanzas de Historia del Derecho y de Instituciones Políticas Vas-

cas dc la Edad Modema), disertando sobre la organización judicial española y los
tribunales especiales. De carácter más práctico, tras el examen de documentación
archivística, fue la comunicación de Justo García Sánchez (catedrático de Dere-
cho Romano, aunque más conocido por sus investigaciones en tomo a losjuristas
asturianos de los siglos XVIII, XIX y XX) que versó sobre la aplicación de la
reforma judicial francesa en Cataluña durante la dominación de ese territorio en

los años I8l0 y 1811. Ya Pedro del Pozo Carrascosa y Enric Cubas habían estu-
diado los intentos de traducción del Código Civil de 1804 al catalán.

Respecto a la influencia de lajusticia napoleónica en el Piamonte, Nápoles, La
Liguria, La Toscana y Parma, algunas cosas dijeron P Alvazzi del F¡ate, H. Petit,
E. Dezza y A. Grilli. Lamentablemente no aparecieron por el Congreso ni C. Cas-
tellano, ni M. Sbriccoli, que tenían anunciada su presencia. Dificultades relacio-
nadas con la huelga del transporte de ferrocarriles impidieron a Blandine Kriegel,
de Ia Universidad de Nantere, poder explicar a la concurrencia la influencia del

sistema judicial f¡ancés sob¡e las teorías prusianas del Estado de Derecho. La
participación alemana y francesa sobre las instituciones judiciales de los depana-

mentos de Renania (Mont-Tonner¡e, Rhin-et-Moselle, Róer y Sarre), las senten-

cias de territorios alemanes bajo influencia francesa, la actuación del Tribunal
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hnperial de Hamburgo, el derecho mercantil del Gran Ducado de Baden, el Tribu-
rral de apelación de Tréveris y los derechos señoriales (especialmente, mayorazgo

¡, lideicomiso) en los proyectos de Código Civil de 1809 y lSll para Baviera
lucron las temáticas abordadas por B. Dólmeyer (Max-Planck-Institut de Fralkf¡rt/
Main). H. Mohnaupt (Max-Planck-Institu|, C.-A. Cardot (Universidad Clermont-
Ferrand I). H. Troffimofl (Universidad de Havre), N. Petzelt (Universidad de

Miinstcr) y Ch. Bergf'eld (Max-Planck-Institut).
La conclusión del Coloquio corrió a cargo de P Lecocq, directo¡ del Centro de

Historia Judicial de la Universidad de Lille II, el cual sintetizó las diversas apor-
t¡ciones de ios dif'erentes comunicantes resaltando aquellos aspectos más conflic-
tivos (a su juicio) de los mismos. concluyendo que la expansión territorial no fue
unilbrme según Ios países y territorios anexionados y que Napoleón no era favo-
rablc- ni partidario deljurado, pero el Consejo de Estado fiancés lo mantüvo.

El Centro de Historia Judicial edita la revista Les Épisodiques, de la que ya
han aparecido nueve númcros, el último de los cuales estuvo dedicado a Justicia
rcpresiva y Derecho napoleónico. No podemos dejar de poner de relieve no sólo
la excelente organización científica. sino las innumerables atenciones que a los
paÍicipantes cn el Congreso prestó un equipo dirigido por Renée Martinage, la
gran darna de la Historia del Derecho y de las Instituciones en Francia.

E¡-Er'¡,q M¡nríruEz Blnnros

XII CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE
HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

Entre los días l9 y 2l de octubre de 1998, en Toledo, España, tuvo lugarel tradi-
cional Congreso del Instituto Intemacional de Historia del Derecho Indiano, que
cs el duodécimo de su género- La organización corió a cargo de la Unive¡sidad
de Castilla-La Mancha. con el auspicio de Ias Cortes de esa misma región autónó-
mica, y resultó perl'ecta desde todo punto de vista.

La asistcncia fue numerosa, lo que ya se vio en el congreso anterior, celebrado

cn Buenos Aires, al punto que los organizadores, previendo el hecho, habían esta-

blecido su luncionamiento en 3 comisiones. una modalidad hasta entonces des-

usad¡.
Este hecho, unido a la variedad de los temas expuestos y a su intgrés, muestran

una vez más la vitalidad alcanzada por el cultivo del derecho indiano, a lo que

clebe agregarsc la progresiva incorporación de estudiosos provenientes de países

que no son hispanoamericanos ni España, de los que hasta hace algunos años era

lo normal que proviniesen.

Esperamos la aparición de las actas de este congreso para el respectivo co-
mentario de su contenido.



-362 NoTlc¡As

SESIÓN PLENARIA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE
HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

En la nisma oportunidad del congreso que se acaba de informar, el Institgto Inter-
nacional de Historia del De¡echo Indiano celebró una sesión plenaria en la que
lirc elegida su nueva directiva, que resultó integ¡ada por el prof'esor Alberto de la
Hera, de España, como presidente y por los profesores Antonio Dougnac Rodríguez,
dc Chile. y José Luis Soberanes Fernández, de México, como primer y segundo
vicepresidentes, Horst Pietscbmann, de Alemania, Eduardo Martiré, de Argentina
¡, Rosa María Martínez de Codes, de Argentina, como secretarios, y José María
Díaz Couselo, de Argentina y Gisela Morazzani de Pé¡ez Enciso, de Venezuela,
cor¡ro vocales. El presidente saliente, prof'esor José Ma¡ía Mariluz Urquijo fue
nornbrado Presidente Honorario del instituto. En esta sesión fue¡on aceptados l5
nuevos miembros del mismo y se comisionó a la directiva para que resuelva sobre
la sede del próximo congreso, para la cual han sido presentadas las candidaturas
de San Juan de Puerto Rico y Lima.

XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO ROMANO

En la ciudad de Morón de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y organizado
por Ia Universidad de Morón, se realizó el xr Congreso Latinoamericano de Dere-
cho Romano entre los días l4 y 16 de septiembre de 1998. El congreso contó con
una nullida asistencia de estudiosos hispanoamericanos y europeos, especialmen-
tc de Italia y España, quienes durante los días de la reunión debatieron las dive¡-
sas ponencias que en torno a un temario prefijado de derecho público y privado
romanos fueron entonces expuestas. Con la aparición de las actas tendremos opor-
tunidad de comenta¡ el contenido de este consreso.




