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LA DOCTRINA DEL FLETAMENTO EN HEVIA
BOLAROS .*

Excmo. senor, senores Profesores y alumnos de estos cur-
SOS :

Una vez inns pie veo obligado a comenzar mis palabras en
esta Universidad dando las gracias a su Rector, D. Sabino Alva-
rez Gendin, por su gentileza al rogarme que me dirija a ustedes
desde una cdtedra de esta casa, proporcionandoine uno de los
honores que mds profundatncnte me halagan, y por las ainables
frases de saludo que bace un momento aeabamos de oir. Quiero
corresponder a ellas no s61o con la espresion de mi gratitud, sino
asimismo con la de la seguridad de que, al menos por mi parte,
no habra rectificaci6n ninguna acerca de la naturaleza del Ous-
tre actor, objeto de mi conferencia. Como cal lha clicho con segu-
ridad y legitimo orgullo, Juan de Hevia ~Bolaiios---v asi to re-
piten inequivocamente Jas portadas de las primeras ediciones
de sus libros y lo proclama 6l mismo :en el inomento solemue de
it a dictar su testamento---es natural de la ciudad de Oviedo, en
el Principado de Asturias . Y esta circun-stancia, cabalinente, ha
,sido la que me ha movido ;A escoger para este dia como Iema
de mi conferencia fas reflexiones qu,e sobre sty doctrina del con-
trato de f1-etamento vain arnablern.ente a escuchar.

El "Laberinto clel Comercio terrestre y naval" .

En los iultimos dial del ano 1615 concluia-segiin las decla-
raciones finales que el libro contiene-Juan de Hevia Bolafios
en la Chacr.a del Parral de Justino de Amusco Manrique, natu-
tural de Aledina del Canxpo, su Laberinto del Coinercio terrestre y

f") Confereiaia prontinciada el 1l) de Set)±ieuibre de 1'943 ell M
t;niversidad de Oviedo .
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naval, en cuyo capitulo 5 ;' del libro 111, expone su doctrina so-
bra el fletainento. La obra se publico con dos afos de diferencia
en Linia (1617), y en Madrid (1619), con las tasas, erratas y 1i-
cencias de costumbre, una dedicatoria de interes para la hiogra-
fia del autor, y la aprobacion del Doctor D. Juan de Solorzano
Pereira, Oidor de la Audiencia de Lima, Carisejero de Indias,
humanista notable, personae, en suma, de inuchas casnpanillas,
y por todo ello---a pesar de las afirmaciones de Alvarez del 1VIan-
zano y de quieues sin el inenor fundamente lhan querido atri-
buirle la paternidad de Las obras ~de Hevia--escasamente aficio-
nado a estos peduenos problemas del Derecho niercantil inari-
timo .

Si#uacion de la 14'avegacivn comercial a comienzos
del siglo XVIL

La obra estd, pues, compuesta y escrita a comienzos del si-
glo XS%II y concebida de cara a la sitixacion econonmica, tecnica
y juridica de la navegacion. general de estos anos y -los finales
del siglo anterior, y inds especificarnente a la mantenida por Es-
pana con ,sus colonias americanas .

A la saz6n, todo el. largo procaso que ha ido produciendose
durante la baja Edad Media en el comercio maritiino y, en ge-
neral, en. la navegacion, ha cumplido el ciclo de su desenvo.lvi-
,miento. A ello contribuyen tres grupos fundamentales de cau-
sas ; tecnicas : los adelantos nauticos, qua lean hecho posible la
navegaci6n de altura ; econbmicas : el aumento general de volu-
nmen do los cambios producido por eJ haso de una econoinia aso.-
ciativa a una economia de cambio, y, finalinen.te, la aparici611
y perfeccion . de la t6cnica del seguro maritin o. Fjn Espafia, la's
Ordenanzas de seguros se hall ido producicudo desde inediados
del ;siglo XV a initad del XVI (C)rdenanzas de see uros de I3arce-
lona desde 1436, 1.4513, 1414, y Ordenanzas del Consulado de
Burgos de 1537 y del Consulado de Sevilla de 1.555) . La organi-
zaeion asociativa de Cipo medieval se va disolvicndo para dar
Paso a la nave aci6n concebida coxno emprcsa Nevada a cabo
por un titular especifloo : el naviero, clue utiliza sus buqucs para
e1 transporlo . Fil;ura due terininara. especialmente de delinearse
cuando -el trAfico de lay grandes (aompaziias y 0l forecimiento
del conxercio vayan destacando, como el I)erecho romano, la Iii-
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p6tosis del l'letamento de objetos frente a la del fletamento total
del buque.

Este desarrollo coincide, ademas, con la necesidad clue en
aduellos momentos siente la Monarquia catolica de atender y
foanefitar ,1as relaciones political, cuIturales y coinerciales con
su imperio. Ni hay aqui posibilidad ni ocasion para examinar,
siquiera en lineas generales, 1a .situaci6n del trafico mantenido
en la epoea entre Espana y sus Indias, especialmente desde la
regularizaci6n, a comienzos del ultimo tercio del siglo XVI, del
sisteina de flotas que unian Sevilla con Nueva Espana y el istmo
de Panama. Pero si es interesante senalar, en los anos inme-
diatamente anteriores a la publicacivn del Laberinto, el' aumen-
to progresivo del trafico de productos agricolas y artesanos znas
encaj able en una regulacidn juridicoprivada, con relaci6n, al-de
metales, de un caracter predominantemente piiblico . Durante el'
quinientos, Espana importa de America casi exclusivamente
minerales preciosos y el volumen de las exportaciones se man-
tiene aun dentro de los limites reducidos. El comionzo del si-
glo XVII inue:stra ya un caznbio perceptible. Meintras en 1594
Hamilton calcula en el 95,62 por 100 del volumen completo de
importaciones la carga de metales preciosos, en 1609 senala para
el oro y la plata fxnicamente el 84 por 100 del total. Asimismo
el tr<cfico de exportaciones desde un punto de vista comercial
1>rivado, el mas importante, experimenta a eomienzos 'del siglo
un aumento considerable .

I'odo ello supone el fin del largo periodo de contracci6n----en
el que hay naturalinente bastantes colas que distinguir y mu-
chas salvedades que hater--que sucede a la caida del Imperio
romano . A lei difusion de las formas juridical -asociativas ha co-
rrespondido una epoca de economia asociativa, en la que se ha
borrado la distancia fundamental entre los sujetos que intervie-
nen en of trafico maritimo, tendiendo a iin sistema de comuni-
dad en la explotaci6n mercantil maritima que hate desaparecer
la nocifrn de Iransporte, sustituyendo un ~sistema de asuncion de
riesgos por el empresario, por otro de repartici6n de estos ries-
ros entre los cointeresados en el viaje.

Pero a medida due la navel;acion se desarrolla y una tecnica
de seguros maritimos cambia la situaci6n de lo;s armadores, per-
mitieaado;les soportar ,sus enormes peligros, ese r6ginne'n asocia-
tivo earacteristico tiende a disminuir gradualmente y a desta-
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car otra :°ez en primer termino, segun the indicado antes, la na-
vegacidn como una empresa, y a su frento el naviero que desti-
na su buque al transporte.

La Doctrina. del Fletamento .

Hevia se encuentra, -pees, frente al prohlema de adaptar a la
situacibn de -la navegacion y dei'l eomercio en la Edad ilioderna
la tecnica del Derecho. Probleina quo hoy, despues de mas de
dos siglas, sigue afin abierto cuando los G6digos y la doctrina
vigente vacilan en considerar, y por consiguiente en disciplinar
el fletamento---aparte las construcciones interniedias-entre uno
de estos dos tipos contractuales : o un arrendamiento de cosa,
cargando el peso de la construction sob.re el alquiler del huque
mediante e1 cual el transporte se realiza, o un contrato de trans-
porte concebido como una sub-especie de arrenda,miento de obra.

Es inutil advertir quo esta cuestidn dista mucho de is de una
Aura construcci6n academica. Su repercusidn. se dejara sentir
profundamente, por ejemplo, en la consideracicin e interpreta-
cion de los contratos de carta, en la emisi6n de. titulos-valores
representatives de alas mercaucias transportada.s, en el recono-
cimiento de los derechos del destinatario, flue quedaran facilita-
dos o entorpecidos segfi-n flue la posici6xi legal y doctrinal ri-
sultefavorable o inadecuada a las necesidades del trafico y al
interes general .

Despues ide inas de dos siglos ae polemica ahierta, puede
afirmarse hey comp victoria de la doctrina nnas autorizada, y sin
quo pueda detenerme aqui a justificar la tesis, la con.figuraci6n
del fletamento come arrendami'ento de okra, y especificamente,
con salvedades due -seria importinente exponer, coino contrato
de transports . Emancipandose totalmente de la nocibn de "loua-
ge d'un navire" a flue aludia el Cadigo napoleonico, una parts
importante de la doctrina alemana (Lewis, Lehmann, Gierke),
1-a doctrina italiana mAs autorizada (Asquini, Vivante, Va-leri,
Ruggiero) y un meritorio sector de la francesa, quo se mueve en
este punto ante un CGdigo resueltamente hostll, consigue, per
fizz, dcsemharazarse de la definician de la Qrdenanza de 1681,
que con su autoridad de priinera recopilaci6ii legal del Derecho
maritzmo moderno, repercute directamente sabre los- C6digos la-
tinos, a excepci6n del espatol .
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Originalidad de. la Leg espanola .

Esta excepcion debe afirmarse rotundamente. Frente a la tan
repetida Como inexacta clasificacion de nuestro C6digo de 1829,
de inspirado directamente en el napoleonico, y alineado tras 61
en el grupo de los llamados Codigos de influencia francesa, cabe
sostener con resoluci6n la presencia, al menos en =lo que al De-
recho maritimo Se refiere, de un sistema totalmente diverso.

Engafiado.s acaso por el aspecto externo, la estructura, la dis-
tribucion y la disposicion de las inaterias, los mercantilistas es-
panoles no advierten la disparidad de las instituciones, cuyo con-
tenido ofrece una profunda originalidad llena de aciertos . Ya en
otro lngar pule afirmar rotundamente la perfecc16n con que
quedaba configurada la figura del naviero en el Codigo de Sainz
de Andino, con respecto al frances y sus derivados y las legi-s-
laciones alemana y anglosajona. Del uiismo modo, eludiendo actin
con mayor eficacia que los Cddigos germanicos la postura man-
tenida por la Ordenanza francesa de 1671, cuya influencia se
mantiene aun viva a traves del C6digo de 1807, el espafiol cons-
truye su contrato de fletamento como un contrato de transpor-
te al que en nada perturba la vieja formula referida al arren-
damiento -del buque como arrendamiento de cos.a. Esta cons-
trucei6n, adeeuada a la funcion del trafico maritimo moderno,
y con la cual se adelanta e-1 Codigo espanal en mas de un siglo
a las legislaciones mils prestigiosas, se debe, en parte acaso no
pequena, a la influencia que sobre Sainz de Andino tuvo que
ejercer la obra del jurista ovetense Juan de Hevia Bolafios, au-
tor del finico tratado co,mpleto de Derecho mercantil espanol
hasta el siglo XIX.

Fuente.s del capitulo III, libro II del "Laberfnto" .

En el momento de redactar el capitulo del "Laberinto" de-
dicado al fletamento, actua sobre Hevia, segfin se advierte in-
equivocamente de la -lectura de sus notas al texto, una triple in-
lfluencia. De un lado, la de los mercantilistas italia~nos, y de
modo sefaladisimo la de Straccha, citado en el preambulo de
la obra y repetidamente en el texto del capitu7o . De otro, la del
Dereoho romano, Canto directamente a trav6s del Digesto, como
por influencia de comentaristas y romanistas, principalmente,
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entre los filtimos, los espanoles Covarrubias y Antonio Gbmez.
En tercer termino, e1 Derecho nacional : leyes de Partida, Nueva
Recopilacion, Ordenanzas de los Consulados de Burgos y Sevilla
y acaso 1As..antiguas de Bilbao .

Como se observa, el predotninio jusromanista en este juego
do fuentes, es abrumador. Ademds del Derecho romano propia-
dnente tal, tanto las leyes de Partida como la doctrina de los
mercantilistas italianos estan profundamente impregnadas de
actuel . El resto, esto es, el Derecho national no alfonsino, tiene,
de una parte, menor repercusion en ol concreto punter que es-
tudiamos por su especial referencia al aspecto pfiblico de la re-
glamentacirn ; pero no cabe duda clue ,ids estrechamente adhe-
rido a la evolution y la vida real del trafico, no puede ser sing
totalmente favorable a una noci6n del fletamento como trans-
poite,

El Derecho de transportes maritimos en el "Digesto" .

No cabe, dentro de los estrechos limites de una conferencia,
que procuro ademAs descargar, en cuanto sea posible, de cual-
quier pesaduinbre de especialista, sino un examen muy ligero
de la doctrina .romana del fletainento, por to demas no cierta-
mente fAcil . Esquematicamente, y ,sobre los fragmentos funda-
mentales de Ulpiano y Paulo contenidos en los titulos "Nautae,
Caupones, Stabularii" y "De lege rhodia de iactu", cabe diferen-
ciar dos figuras tipicas de explotacion del comercio xnediante la
navegaci6n

a) Aquel nn que se contrata (arrienda) el transporte de 1as
inercancias (caso del "Si vero re.s perferendas conduxit", de Ul-
piano, o el de "Si merces vehendas locaverant", de -Paulo) .

b) Cuando se arrienda el budue (locatio rei) ya en todo o
ya en parte (supuesto "Si tota navis locata sit" . de Ulpiano, o
"Si loca in navem conduxerunt", de Paulo) .

hn la priwera, el elemento dominance del cont.rato es el
transporte . I:1 precio esta debido en relacicii1 IL la eficacia *(let
resultado obtenido . :Nos hallamos, Imes, en presencia de una
"locatio oheris", de Ym verdaclero contrato de transporte, carac-
terizscndo y definiendo juridicamente la naturaleza de esta for-
ma de utilizacicin de lei nave .

El ,set;uzido ciso es indudablemente el de una "locatlo rei'° ;
asi resulta tanto de lit lcctrlcu de 4©s Lextos conio de la accicin
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reconocida al acreedor . Pero tal "locatio navis", yes un puro
arrendamiento de cosa, en el que el "locator" solo se compro-
mete a poner en posesion del buque al "conductor" durante el
tiempo que durz e1 contrato? Resueltaznente, no . Por to menos,
en cierto.s casos aparece asimisino comprometido en una fun-
cicSn do porteador, ya que responde "etiam de rebus quae des-
sunt". El responder do las mercancias que faltan en un arren-
dalniento de cosy muestra como se ha introducido aqui un im-
portante factor, ajeno por completo a la naturaleza normal de
este contrato, y alusivo, por el contrario, a una noci©-n do trans-
porte. Consideracibn que ,se fortifica al advertir la presencia en
estos casos de una "actin recepticia", "actin in factum" de De-
recho pretorio, comentada precisamente por Ulpiano en el pro-
pio texto. Esta accibn, que agrava la responsabili.dad Kiel nauta,
incluso para caso fortuito, es caracteristica del elemento "cus-
todia" propio del transporte, que viene de este modo reconocido
por el Derecho roinano como coexistente y compatible con for-
inas propias de la "locatio rei" .

Los mercatztilistas italianos.

E<n segundo termino, influye sobre Hevia---segiin queda indi-
cado---la doctrina de los mercantilistas italianos, principalmen-
te la de Straccha . Yues bien, tanto por la patente influencia so-
bre ellos del Derecho justinianeo como por la transforniaci6n de
la realidad del trAfico a comienzos do la Edad Moderna, la doc-
trina dominante durante el siglo Xti'I y comienzos del Xti'II e.s,
en lineal generales, decididamente favorable en Italia a subra-
yar como caracteristica del fletante la obligacian do transpor-
tar, para concluir en la consideraci6n del contrato cozno subtipo
de arrendamiento de obra . Baste la cita do un texto decisivo de
Straccha, contenido en "De mercatura seu mercatore", "E.1 nau-
ta que tonia las cocas para transportarlas por precio", es el "lo-
cator", y los inercaderes que e.ntregan sacs mereaderias para ser
iransportadas son llaniados "conductores" .

El .,oncepto de flelamento en. el "Laberinto" .

'I'anto esta doctrina italian.a co:ino los principios enerale
del Derecho romano y la practica mercantil (es convincente la
lectura del modelo de contrato do fletamento contenido en el
titulo XVIII do la I'artida III, arrancado, sin duda, de la vida

37
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del trafico) tienen que influir decisivamente sobre Hevia, para
que en .su doctrina del fletamento predomine esencialmente la
notion de transporte . No sin vacilaciones, a to largo del capi-
tulo que to dedica, porque la interpretacibn de log fragmentos
del "Digesto" no era indudablemente cosy llana ; de un lado, por
la coexistencia de tipos de verdadero transports con otros en
los quo predomina -la figura del arrendamiento de cosa ; de otro,
por la repercusion, a.fin viva en sus textos, de is vieja duda con-
ceptual isobre si con.siderar al transports wino "locatio rei" a
"locatio operis", que, segue Huvelin, scSlo se resuelve en favor
de 4a segunda en la epoca imperial . Pero, en definitiva, tanto la
definici6n del fletamentoo couio el tratamiento juridico tie su
contenido aparecen en el Laherinto del Goinercio terrestre Y Ila-
val sobre -la base de concebirlo como el contrato de transports
de inercaderias por mar.

El niumero primero de este capitulo V contiene la defuicibn
de fletamento . "Fletamento es e1 contrato que ,se hate entre el
dueno o maestro de la nave, y el que 11eva sus cosas en ella para
Ilevarlas de un sitio a otro, y, por cllo, pagarle e.1 precio quo con-
trataron, como consta en una ley de Partida, quo trae la forma
do su "libelo" ; y asi, es un contrato de alquiler, en quo el duefio
o maestro de la nave la alquila al cargador, para en ella Zlcvar
sits cos'as por el precio quo en ello se da, coino consta en Dere.-
cho civil y real" .

Teniendo en cuenta quo la expresibn alquiler dehe entender-
se en sit senti-do general quo abarca todas las especies de "loca-
tio-conductio", la lectura de este Irirrafo es conxincente, tanto
por sit, expresionliteral como, sobre todo, por la alusi6n concre-
ta a1 Derecho y a los textos romanos, cuyas citas se refieren
precisamente a los frag,rnentos de Ulpian.o y Paulo antes exami-
nados, y de los cuales he creido poder deducir la consideraci611
del fletamento comp arrendamiento de okra-trans,porte . A.simis-
ino, en el detalle de la reglainentacion del contrato son invoca-
dos casi sienipre fragznentos relativos a la "locatio-operis", aun-
que tampoco fallen, es cierto, a1gunos propios de 4os otros dos
tipos clasicos de arrendanliento .

Coniplota afirznativaniente esta interpretaci6n el ntiinero 18
do este capil~ulo .

"Si -se flcta la nave sin expresar la cantidad de toneles cfue
hate, so debe e1 precio del flete, sin considerar to quo Wciere,
segffn un lexto ; nias fletandose ,por cierta cantidad de toneles,
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haciendo menos, se dehe suplir, y no se deben las que mas hi-
ciere, como to dice un jurisconsulto, aunque se diga mas o me-
nos ; porque esto no hace dudosa la cantidad expresada, confor-
me un texto, Bartulo, Baldo y Corseto. Y se debe de 4a canti-
dad de toneles expresada, aunque no se carguen todos, sino par-
te, salvo si el precio del flete fue por el numero de toneles que
se cargasen, entonees sdlo ,se debe de los que :se cargaron, y no
mas, conforme un texto . F fletandose la nave simplemente, en
duda, se entiende por to que en ellu se cargare solarnente, segun
este misrno texto."

La lectura de este harrafo, y especial.mente su final, advier-
te ednio en el caso de que el -buque se flete ",sinilademente", es
decir, sin acompafiar condici6n alguna, to coal supone la hipd--
tesis normal, el flete se entiende en proporci©n de las mercade-
rias que ,han de transportarse, predoininando, pues, el objeto
del transporte :ccarga, sobre el objeto del su,puesto arrendamien-
to de coca : nave .

La doctrina del riesgo.

Aclara la naturaleza que Hevia atribuye al fletaniento el exa-
men de ,sus referencias de doctrina del riesgo de inejecuci6n (lei
contrato, a la coal principalinente se refieren los articulos 19
y 20 .

"1 .9 . De que se sigue que .si el flete se constituye para car-
garse, z it en la nave personas o animates, y algunos sd inueren
en . ella antes de ponerse en la parte adonde van, se debe el flete
de los a.si mucrtos. Mas no se debe de ellos, constituyendose el
flete : por ponerse 4as personas o animales en la parte donde
van, muriendo antes de ;ser puestos on ella, conforrne un. texto.
Y la raz6n es porque, en el primer caso, la ley del contrato es
cumplida, segfin un texto. I el que se alqidta para hater obras,
si se -le prohibe hace.rlas sin sit culpa, por caso contingente d
paste del a quien .las alquila, .u do la cosy en. que se haven, por
no qucdar por 61 el hater, consigue el precio que }nor ello se le
promote, conio si las hiciese, confornie un texto. Y en e1 segundo
caso no se cumpli6 la convenci6n y condici6n que hobo de dar-
se e1 fl-ete por ponerse en la haste o lugar adonde iban, y por no
se liaber cumhlido, aunque hor el maestro no quedase, no se 10
debe al flete, -como consta del derecho. Y porque el distinguirse°
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de que parte viene el caso es promision pura, y no en la con-
clicional, como en especie to resuelve Straecha" .

."20 . Siguiese asimismo que si no consta que e1 flete do
]as personas o animales se constituye por cargarse o it en la
nave, o por ponerse en -la parte donde van, se debe el flete de
los znuertos antes de puestos en ella, por presurnirse ser consti-
tuido el flete por cargarse, o it en la nave solamente, conforms
un texto. F porque como no consta to que fue convenido sobre
esto, y parezca no quedar por el inaestre, se le debe el flete, se-
giin derecho, y en terminos de Straccha."

Se distinguen aqui dos supuestos fundaments-les : el de quo
el fletamento se convenga para cargarse e it en la nave simple-
enente las personas o animates transportados, y aquel en el quo
espresamente se paste el que estas personas o animates deban
:ser efectivamente puestas en el puerto de destino. En este se-
gundo caso, el riesgo to soporta el deudor del transporte ; esto
es, el naviero. En el primero, que conio se advierte claramente,
del p~rrafo 20, constituye el sistema general que se presume,
saloo convencion en contrario, e.1 riesgo recae sobre el cargador ;
esto es, el acreedor del transporte .

El que to excepcional sea quo el riesgo recaiga sobre el deu-
dor del transporte, parece a priinera vista un argumento con-
trario a la consideracion por Hevia-Bolanos de1 contrato do fle-
t:amento como un arrendamiento de obra-transporte, y favora-
ble, en cambio, a s+u construcci6n como arrendamiento de coca,
ya que en Z;ste el riesgo to soporta el acreedor, como dice el mis-
mo Ilevia en el parrafo 23, cuando el alquilador de la coca no
puede usar do ella, no se -debe el precio (let alquiler, mientras
que por atender al resultado fitil, en el arrendainiento do obra,
el fortuito recae sobre el deudor, ~segfin una tradition juridica
continuada hasta los articulos 1 .589 y 1 .590 del CGdigo civil vi-
gente .

Pero no es asi. Lo que ocurre es que la especiabdad (let trans-
porte, respecto do los slums' tipos de arrendamiento do obra,
opera aqui una inversion en la aplicacicin do la doctrina (let rics-
go . La doctrina civilistica del arrendamiento de ob.ra, carga, pox
atender exclusivaniente al resultado, el rieq,o de la imposibill--
dad do la prestacicin sobrc el deudor de la obra . Aplicado al
transporte, v concretaniente al maritimo, Cal sistenia no s6lo es
contrario al principio general znas justo "casunn sentit creditor",
sino quo results inadecuado a los intereses del cosnercio, con-
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tra los cuales produciria la resolucion del contrato sin contra-
prestacion alguna cuando no se hubiera podido terminar por
comp.leto todo el trayecto, supuesto contrario a la realidad del
trafico, quo permite conseguirlo mediante la conclusion de un
contrato comple,mentario . Sin duda no es de extranar que el C6-
digo civil, donde apenas se alude al transporte si no es para re-
mitirse a la iley Mercantil, tanto terrestre como maritima, no
haya regulado los supuestos especiales de este contrato, ni hava
por ello tenido en cuenta la ponderaci6n de lo,s intereses en jue-
go . La tradici6n mercantilista clue hoy mismo pervive en nues-
tro C6digo de Comercio intenta, en cambio, adaptar su regula-
ci6n a las exigencias del trafico con un sistema que, a mi juicio,
responde a ~los principios siguientes

Regla general : El riesgo del contrato, esto es, el riesgo de
incutnplinliento del contrato por acontecimiento fortuito o fuer-
za mayor, recae sobre e1 cargador fletador. Ell el caso de quo el
fletamento no reciba ejecucion por causal ajenas a la voluntad
de las partes respecto de la totalidad o una fracei6n. de las mer-
cancias cuyo transporte ;se ha convenido, e1 fletador debe el fle-
te correspondiente a las inismas. Este mismo principio es el que
hispira la eneralidad de 1a p.receptiva del fletainento en nues-
tro C6digo (v . gr ., articulos 659, nfunero ] :o ; 663, 661, 677 y 678 ;
683, 687 ; niuneros 4.,° y 5." del 688 ; (5610, etc.) . Pero procurand r
evitar la rigidez de un criterio iunico, que hate rec.aer, en todo
caso, e1 riesgo del contrato sobre el fletador, obligando a satis-
facer e1 flete entero sin contraprestaci6n econ6xnioa, el Derecho
mercantil viene estableciendo en, reglas aisladas un sistema mAs
equitativo y flexible, procurando adecuarlo a las necesidades de
la navegaci6n . De ahi ese juego de disposiciones, que van desde
el flete establecido en proporeidn a la distancia hasty la condo-
naci6n en el caso de perdida total, pasando por la posihili'dad de
abandono en el caso de xnercancias liquidas, sistema que casi
de modo identico al quo presenta en lox articulos de nuestro
C6digo de Comercio vigente, se encuentra ya en. Hevia Bolanos
en. 1os n~uneros 22 y 23 de este mismo capitulo, repercusi6n, a
su ver, de lo,s fragmentos 11), 2, 1.5, 6 y 7 del Digesto.

Es, sohre to-do, significativo en la aplicaci6n por fIevia de esta
doctrina del riesgo en el fletamento, su intento de justiticarla
con un argunzento y una city que reputa propios del arrenda-
noiento de obra . Tnvocando el texto de Paulo 19, 2, 38, <`Qui opo-
ras suns locavit totius temporis mercedem accipere debet, si peer
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cum non stetit quominus operas praestet", defiende Hevia su
conclusion de quo se debe el flete por las personas o animales
4nuertos si xnueren en la nave "antes de ponerlos en la parte
adonde van", porque quien se "alquila para hacer obra, si se le
prohibe hacerlo sin vu culpa, consictue el precio" . Porque aun-
rtue acui yerra el actor del Laberinto al invocar una doctrina
que ihace referencia, no a la obra fitil conoluida, hropia del "lo-
catio operis", sino al tiempo de prestacion de servicios, caso cla-
ro de "locatio operaruin", es interesante ver como pretende jus-
tificar su sistema del riesgo apoSAndose en una confiuracibn
del fletamento como arrendamiento de okra.

Nbierta queda tamhien la contradiceicin entre la doetrina
mantenida en sus nfimeros 19 y 20, segfin la coal el "caso con-
tingente" recae solare el cargador acreedor del transporte que
dehe el flete, S" la contenida en los nfimeros 22 y 23, donde apli-
cando, adui si, la doctrina rigurosa del "Locatio conductio ope-
ris", eoncluye clue euando se perdiere la,inercaderia por perder-
se la nave a otio caso contingente, no se dehe c1 flete de ello,
sino de to que se salvare 3r sacare . Sin perjuicio de. due ahora
Hevia la intente fundamentar en un texto relativo a la "locatio
rei", invirtiendo los terminos de deudor de la obra en el arren-
dazniento de coca, que jadehidamente equipara al deudoi del
flete.

Pero a pesar de tales vacilaciones doctrinales v de lo ende-
hle de algunos razonainientos, la doctrina es clara ; el fletarnezz-
to es un contrato de arrendamiento de obra, un transporte, pero
fine precisa.mente poi este ultimo caracter Brava con el .riesgo
de inejecucion del contrato, poi caso fortuito o fuerza mayor, al
arrendatario carl;ador, con las excepciones que ,para atenuar la
rigidez de esta regla establece un tradicional sistema juridico .

Heuia Bolahos y Sdinz de Andino .

Porque como ya q,uedo indicado, un.a tradici6n es,paziola inin-
terruncpida ha ajustado la disciplina juridica al trarico niariti-
mo de la Edad Moderna, advirtiendo, respecto de los dos con-

ceptos centrales del Herecho marithno, la -prescncia de una ver-
dadera exnpresa de transportes, independicnte de toda figura ju-
ridica do arrendainiento del buclne, con tin titular especifico (e1
naviero), des,ligado de todo probloma de propiedad sohre la nave .

E;sta posicion, basada, segAn creo, en una vi-si6n directa de
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la prktica del comercio v en el conociiniento del Derecho roina-
no, . es recogida con insuperable acierto por D. Pedro Sainz de
Andino, que, a su vez, tiene que enlazar, a falta de eslabon in-
terinedio, con el unico tratadista completo de Derecho mercan-
ti~i de nuestro siglo XVII, cuya okra, multiplicada en ediciones
durante el XVIII, constituye hasta el siguiente el libro funda-
mental de liabla espanola en esta materia. La trascendencia clue
en la historia de nuestras legislacidn y literatura juridica mer-
canfiles tienen Sainz de Andino y IIevia Bolafios es incalcula-
ble, v acaso sin correspondencia en otras ramas del Dereol o, y,
sin embargo, si hay dos figuras desconocidas de nuestra histo-
riogralia juricYica, son Hevia Bolanos y S(tinz de Andino .

Datos biogrdficos .

En el silencio que li.a senido rodeando a Hevia .Bolafios ha
debido influir, de un lado, e1 reparto de su vida entre Esl7afia ;y
Ainerira, que no ha liecho, en general, accesible a cada grin}o
de investigadores sino una harte de su biografia ; do otro, acaso
el recclo de cierto sector de los juristas e historiadores ameri-
canos del siglo XIX b.acia una figura espano-la del Virreinato ; y,
con seguridad, la falta de brillo do su personalidad, no enn.vnelta
en .problemas politicos alaasionantes, como un Las Casas, n.i si-
duiera dotado do nn cierto enipaque oficial como Solorzano, sing
reducido al cameo gris de los Derechos procesal y mercantil.
Hasta ei estreino de clue la fuente aitn hosr mas completa sobrc
Hevia, y en la que se contienen la mayoria de los datos quo po-
seemos, la biografia de Mendiburu, es, adem.is do brevisima,
equivocada en datos esenciales, hasta el purito de confundir en
ocasiones las dos obras de Hevia, a mas de hacerse eco sin re-
servas de la insostenible atribuci6n do ellas a Sol6rzano.

Dos trabajos recientes muestran, sin embargo, c6,m.o el inte-
res sobre el ju.rista asturiano comienza a despertarse. U.n exten-
so articulo de Ruiz Guixiazu, puhlicado en . La Prensa, do Buenos
Aires, y, iiltinnamente la labor aiin inedita, hero amablemente
comnnicada, do Guillermo Lolimann, due, do un lado, recopila
cuantos datos dishersos, y en Bran parte o4vidados, existian ya
do la villa de Hevia, y do otro, continua desde este punto de
hartida la investit;acicSn do documentos il,norados o mal conoci-
dos, corno el original do sa testamento, transcrito con notables
errores laor Medina . Sirva de ejemplo la rectificacion al n.onibre
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de la madre de Hevia; que Medina copia y Guifiazu acepta, coma
Visolaiella Rivera, y que leido por Lohmann queda en un mucho
mAs verosimil Lrsula de la Rivera.

A reserva de otros datos, que una investigacion competente
y detenida de la figura cie nuestro paisano hueda proporcionar-
nos, y que segurannente hahrd de constituir tarea predilecta para
los investit;adores de esta casa, las fuentes quo poseemos como
fundamentales del hoy reducido conocimiento de su vida, son,
aparte 4as declaraciones, dedicatoria y notas contenidas en sus
dos obras y del testamento y otros documentos quo en su "Im-
hrenta en Lima" resena 11Tedina : El sol del Nuevo Mundo, de
Francisco Antonio de itilontalvo ; Los Anales del Peru, de Mon-
tesinos ; el Epitome, de Antonio de Le©n Pinelo, y las breves li-
neas due To dedica NicolAs Antonio en sit Biblioteca Hispana-
Nova, a las que el tono de su redaccion 17arece dar cardeter de
primera mano .

Hernia, portero de. la Andiencia de Lima .

A1 encararse con. la vida y obra de Hevia sorprende, en pri-
mer tdrmino, una circunstancia extraordinaria quo llama la
atencion de sus .bi6grafos niodernos y constituye el centro da
;;ravedad para la consideraci6n de su figura . Juan de Hevia Bo-
lahos, cuyos libros son obra indispensable de estudio y consulta
para oidores y letrados, maestros y estudiantes, desde los co-
nlienzos del siglo XVII hasta los del NIX, era, segun la tajante
afirmaci6n de Antonio de Montal.vo, simple hortcro do la Au-
diencia de Lima .

Ante esta ciuriosa circunstancia, clue sin duda foxnenta la pa-
trana, hoy fuera de juicio, de clue no t'uera el .verdadero autor
de sits okras, sits modernos bi6grafos reaccionan diversanion to,
pretendiendo .Lohrnann elevar las tareas due entonces competian
a esta clase de funcionarios, aunque de las Ordenanzas de. la
Audiencia limefa -de 1565, due a la Tetra invoca, si bien sits fun-
ciones no quedan en las sirnpleniente manuales, tampoco exce-
den de las quo, I>or ejeniplo, atrihuyen las loves hrocesales vi-
gentes ,it alguacil de nue,5tro,s Juzgados . Ruiz Cxuhiazii intenta
exlalioar, en eanxbio, la tioutalia, atribuyendo a Hevia la fiso-
nonda (let hombre Ynodesto quo a fuerza de constancia y traba-
jo llet;a a convertirse de huznlldishno portero en tratadista auLo-

rizado. "Ixnat;inemos-escrilae-a Ilevia Iiolafos, sufrido y tra-
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bajador, como buen asturiano, en tan .subalternas funciones, para
valorar su gigantesco esfuerzo al transmutarse en prestigioso
tratadista . Ni su doble papel de cancerbero y ujier, ni el parco
arancel de sus estipendios, con "prohibition de lleear albricias
por =las sentencias, ,so pena de multa", le satisfarian, como es lo-
gico, suponer en su modesta carrera administrativa" . Hevia,
pues, sufrido y trabajador, "de villana condition", llegaria de la
nada, y por sola virtud de su paciente esfuerzo, hasta ser capaz
de escribir dos obras fundamentales para la practica de lo,s De-
rechos procesal y mercantil, rellenas de citas latinas del Digesto ;
glosadores, comentaristas, humanistas y criticos, no siempre de
primera inano, claro esta, y conociendo directa o indirectamente
entre las obras no estrictainente juridicas a I'lutarco, a Cicer6n
y su comentarista }3oecio, a Tito Livio, y, sobre todo, a Arist6-
teles.

Tal prosperidad, sin duda posible, parece mas propia del ejer-
cicio del cornercio que del estudio de .su I)erecho . E-1 ilustre po-
litico,argentino padece, duiza, al hablar de He`-ia .13olanos, el es-
pejistno de duie.n desvia la figura del viajero a Indias del si-
glo iXVI hacia la muy distinta del emigrante a la Argentina
del XY. A mi julclo, la figura de Juan de Hevia es muy otra,
como de un modo provisional, y a reserva de due nuevos do-
cumentos y datos proyecten inejor luz sobre ella, voy a intentar
dibujarsela a ustedes, segfin resulta de la lectura de las fuentes
due han estado a .mi alcance.

Petsonalidad y cardeter de Heuia Rolafzos.

Hevia, aunque no de elevada. tuna, no era del origen y con-
dicion villanos y plebeyos que so han supuesto . I'roviene de eo-
nocido linaje gallego, radicado en Lugo, y quc se preciaba de
mciy hidalgo, hasta el punto de poseer ca-'a solariega en. la villa
de Navia. Confirma estas declaraciones de la dedicatoria del La-
berinto, el hecho de que ~sta este destinada a su protector y
deudo, el general 1) . Fernando de C:astro Bolaiios, cuyas arenas
nobiliarias aparecen en la edici6u de Lima de esta obra. Su fa-
wilia poscia, adeinas, ciertos bienes, due, de no ser asi, inal hu-
Mera podido ee,derlos, al llegar fa la edad de veinticinco afios, a
su hermana 'Maria de Hevia Bolanos, mujer de Gonzalo de He-
via Cortina, segun deja consignado en el testamento .

Hay, sin duda, una laguna en la cida de Hevia desde que sa-
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lib, a lo,s catorce afros, de Oviedo, hasta que aparece en Lima
redactando sus obras, ya entrado el siglo XVII. Si estas acusan,
comp se lia indicado, unus conocimientos no solo juridicos, sino
humanisticos nada vulgares, sobre todo si pensamos en que a
fines del siglo 1VI el latin ya no era idioma de posesicSn corrien-
te, no es aventurado suhoner que frecuentase las aulas de al ;;u-
na LTniversidad esl7anola, o al menos que asistiese a las clases
de los llamados pasantes, aundue si resulta indiscutible Rue, a
pesar de ello, no consi,uiv grado acadetnico ninguno, no solo
Itor la afirsuaci6n de Nicoliis Antonio, sino, comp indica acer-
tada.nente Guifiazu, horque no hubiera dejado de consignarlo
al frente de sus libros en aditarnento de sit nombre, comp era
practica incluso entre los clerigos y religiosos m<ls austeros .

t,(;ual puede ser la raz6n de esta tan a uda desproporci'n
enLre los patentes estudios de Hevia 5" su reconocimiento oficial'?
La explicaci©n estd, segfin entiendo, en la znanera de ser del ju-
rista asturiano, en sit carActer ,y- en su condlucta. Inteligente, de-
cidido y capaz, Hombre de entendiniiento y segurainente de me-
nl()ria felices, Uero de co,stumbres iii . morigeradas n1 1)I'tldentes .

Asi nos to lndlcan 1()s eseasos testlmonlos (Ille, iDC-1USo disper-

sos, de ellas powelnos . Montesinos aflrnla en sus .l nales del

Peril, due "fue hombre de mejor memoria due teniplanca en la
beuida" y quo ordinariarnente escribia sus obras "debaxo de una
parra" ; sus libros---comenta---no quedaron de provecb.o, pordue
con la atenci6n del estudio se descuidaua de la ~limpi.ec;a" . 'ir
si esta af.rmacicin, clue acaso compruebe la enferinedad que im-
pide a subiografiado firmar su testatnento hoco antes de mor1r,
fuera en parte producto de eneinistad o rencor de contempora-
neo en la historia de San Francisco Solano, .por Gordov a, donde
se trata de fievia s6lo inciden.talmente y con el fin de celebrar
un milag.ro del canto, .se cuenta de c6 n.o saliendo un dia el autor
de la Otria Philipica en direction al barrio de San Lorenzo, a
batirse en duelo con otro, se encontrb con el canto franeiscaxno,
clue le abordo dieiendole : "Sois cristian.o, senor. 1,Que inten-
cion es esa de renir con vuestro ,projimo?" . hrases que produje-
ron tanta turbacibn a Hevia, clue do habia comunieado sit pro-
p6sito a persona algrtna, y a duien coustaba quo tantpoco podia
haberlo hecho sit rival por llevar-lo a la vista desdo el Iut;ar del
desafio, clue desisti6 de su intento reconciliandose con -su ene-
miso . , De este 1suceso, <Iue nos muestra el carttcter hendenciero
de, Ilevia I3olafios, afirma Lobmann no haber encontrado huella
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en el proceso de beatification de San Francisco Solano . Puede
comhrenderse con facilidad que tampoco es eerosi,mil aparezcan
en el de. canonization de Juan do Hevia Bolauos.

La desgracia acomhaiI6 a la irregularidad de su vida, a pe-
sar de la extraordinaria fama y difusi6n de sus obras. Porque
e1 title la Curia Yhilipica, aun en Sida de su autor fue libro tan
difundido coino utilizado, nos to afirma el miszno Montesinos
eomentando clue "fiie tan leido en el Reiiio clue todos Bran le-
trados, muy en especial. los nmestizos inclinados Por naturaleza
a los litigios", aiiadiendo, para due no falta.se adui tainpoco al-
auna a-lusicin inaliciosa a Hevia, "quo An los indigenas lo ma-
nejaban, v andaban. en sins pueblos anienazando abrir juicios a
los Gorre,idores 5" Curas, de que se sigui6 ecidentemente znucho
dafio, no horque la obra fuera mala, sino poi no bien enten-
dida" .

En sit testamento se adivina el nulo hrovecho clue rindio a
su autor el Laberinto, del que durante seis o siete anos apenas
se desprendid de inds ejein.plares c,ue los que se re,alaron. "a
cada .Ministro de los T.ribunales de esta ciudad". Acaso 1nfuyo
en ello, aparte "la cortedad de la tierra en genero de compra
de libros", e1 que. estuvieran en. poder del "mecenas" de su Iru-
blicaci6n, ettya desconfianza hacia Hevia, aunque criticada poi
Guiziazti, .no puede poi menos de parecer bastante justiflceula .
Completa el cuadro de desventuras que acompaiiaron a la apa-
ricion del libro la figura de su. impresor Francisco del Canto,
due reI>artia sus lioras entre su libreria S la cartel real de Lima
y del due Medina tran.Scribe una escritura de reconocimiento de
deuda al canonigo n. Bartolon:it; Xlenacho, a duien cede sins cr&
ditos contra Heeia hor la inapresi6n del Laberinto del Comercio
terrestre Tt rnaritimo.

La figura de Juan de Hevia Bolailos se nos aparace, en surna,
como la de un hombre de inteligencia 5 cultura juridica indu-
dables, esta filtima probahlemente apoyada en estudios comen-
zados antes de pasar a Indias, y que acaso prematura p preci-
pitadamente truncados para pasar a America, pudieron no ter-
sninar en e1 acostumbrado titulo poi la falta en I:spana de la
especial protecci6n de all;un San Francisco Solano.

Mueestra tanibien su falta de prol>osito de volver al Viej o
'NIundo e1 hecho de clue desde el Peril, y en ,una situaci6n eco-
ncinzica estrechisica, renuncia a sit legitixna en favor de su
hermana, dofia Nfaria . I n Liana hate la vida ya comentada : bebe,
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se bate, y, comp to acreditan los poderes que recibe de distiidoa
lugares del virreinato, defiende pleitos y gestiona asuntos, para
to cual le ofrece facilidades su position en la Audiencia desde
su cargo modesto, hero en este aspecto bien eficaz, de portero .
Y en dos ratos perdidos escribe la Curia Philipica y el I,aberinto
del Comercio terrestre y naval, las dos obras fundamentales
para la practica del Derecho durante tres siglos en Eshafia y
AIll6rlca .

Con las palabras clue anteceden no quisiera ni haber calurn-
niado a Hevii, ni haber intentaclo Ia justificacicin de sus defec-
tos. Is un tipo caracteristico de uno de los znuchos y tan dis-
tintos ejemplares de espaiiol que llcvaron la conquista S la co-
tonizacion al Nuevo Mundo . Hevia no represent© en Anifica la
fuerza de las arenas, ni la doctrina del I:vangelio, ni el aliento
de nuestra mistica o de nuestra dranzatica, peso si la vigencia
de nuestro Derecho, arquitectura y eypresi6ii de la obra civili-
zadora .

JESLs RuBIo .


