
LINEAS DE INFLLIENCIA CANONICA EN
LA HISTORIA DEL PROCESO ESPANOL

En los primeros tiempos de existencia de un proceso pro-
piamente espanol todavia no ha alcanzado el Derecho proce-

sal canonico una construccion y trabazon t6cnicas que permitan

apreciar influencias suyas. Estan entonces ya marcadas esas

lineas constantes que han de dar el tono a toda la evolucion

del proceso canonico y que arrancan de los mismos textos evan-
gelicos (esa norma de actuacion caritativa y fraternal encami-
nada a ganar al hermano, que caracteriza su proceso penal, esa
intencion arbitral y pacificadora propia de la actuacion epis-

copal en - su proceso contencioso, y hasta esa fuerte valoracion
del testimonio, que muestra a la actuacion procesal eclesiastica

orientada firmemente hacia la averiguacion de la verdad) l, hay
una practica judicial que aparece en la propia Iglesia primiti-
va 2, pero no puede decirse que exista un cuerpo propio de tec-
nica procesal canonica, sino que durante bastante tiempo la
Iglesia acepta, mis o menos estrictamente y sin caer en una
imitacion servil, sino simplemente aprovechando la experiencia
que revelan, las formas generales del proceso romano 3 .

San Mateo, 18, 15-17 : 1 Corintios, 6, 1-4 ; A Timoteo, 5, i9_ En
el texto de Sara Mateo se hace referencia expresa al del Deuteronoinio, iq,
15 . Esas lineas fundamentales y su pervivencia constante en la actuaci6n

judicial de la Iglesia fueron puestas especialmente de relieve en una con-

ferencia pronunciada en 1952 por el Sr . ORisro Dr; Tuv en el Instituto Nacio-

nal de Estudios Juridicos.
2. Descrita en In Didascadia Apostolorrnm, II, 37-43 Y 44-53.
3. Una historic de la justicia eclesiastica hasta Justiniano, en Vor PEss-

LER, Uer kmnonischen Prozess (t87o) .
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Por eso el proceso en la Espana romana cristianizada ha-

bra experimentado seguramente algun reflujo de esa benefica y

sutil corriente espiritualista cristiana que vino a impregnar am-

plios sectores de la vida juridica romana ; pero ello no puede

verse reflejado en institticiones procesales concretas . La epts-
copalis audientia, que fue un eficaz medio de accion del espi-

ritu cristiano y una muestra de la consideracion obtenida por

la Iglesia en el mundo juridico romano, pero que tampoco po-

Idria considerarse propiamente como una influencia ejercida en

la tecnica procesal civil, no aparece recogida en su extension

amplia en las fuentes espanolas . Cuando en el Byeviarium Ala-
ricianunz se recoge el .Derecho romano aplicable, no se toma ya et
texto 1, 27, 1 del Codex Theodosianus (Constantino, 318, Const.
Sirnond . XVII), sino aquel otro (Cod . Theod . XVI, i i, i
Arcadio y Honorio, 399) en el que se dice : quotiens de ie.i-
nione agilur, episcopos couvenit agilare : cetera vero causal
quae ad ordinarios cognitores vel ad usunr public? iuris per-
tinent, legibus oportel audin °, si bien se recibe tambien la
Novela XXXV de Valentimano, que admite el compromiso pre-
vio, que funciona como condicion esencial de la actuacion eDis-
copal s . Como influencia cristiana en to procesal, pueden igual-
mente corsiderarse otros textos de! Breviario que prohiben las
actuaciones judiciales en los don;ingos y fiestas, por respeto a
la Religion (segun se indica en el texto y se confirma en la imler-
9relatio) 11 .

En el Derecho visigodo escrito tambien aparecen influen-
cias critianas en el proceso, como en la prohibition de actos pro-
cesales en fiestas .. religiosas, urgida por Chindasvinto 7 y, So_

bre todo en la apellalio a iudice suspecto, de atie entienden los

4. Breviario, XVI, ;, t . VCT M. CONRAT . Breviarium Alaricianarin (L .eiy-
zig. 1903), PAc. 796-

Breviarlo, XII. , . Ver G. VISMARA, EQiscopalis Aiidientia (Milan .
1937), Pig. 85 .

G. Breviario . II, 8. 2, VIII, 3. 1 . y IX, 25, 1 . (Todos del Cod. Theod.) Ver
CO\RAT, ob. tit., pig. 789.

7. Lex Visigotkorunt. I1, 1, io . Edit . de ZFUMFR (Hannover y Leip-
zig, 1894). Pig. 45 .
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obispos. ZEUMER b ha aclarado que la aceptac16n de una apella-
do de esta clase, si bien no encomendada al obispo, posible en
el Derecho romano en todos los estadios del proceso y atin

despues del fallo °, unida a cierta autoridad inspectora de los
obispos sobre los jueces laicos, que Recaredo habia reconoci-
do a los obispos "° y estaba sancionada por el canon i S del
Concilio III de To:edo y el canon 32 del Concilio IV, prepara-
ron el terreno para que Chindasvinto ',inspirandose en to dis-
puesto en la Novela 86 de Justiniano, del ano 531) encomen-
dara a los obispos la apellatio a iudice suspeclo, por la eual
el Juez sospechoso deberia tratar con el obispo la cuest16n, dic-
tandose tin fallo conjunto 11 ; tambien Recesvinto sanciono esa
actuation judicial de los obispos en una ley 12, cuya frase
quenzcumque pauperenz consfilerid causam habere ha hecho pen-
sar incluso en que establecia una jurisdicci6n general de estos
en las causas de los pobres 13, seg6tt las cual to-, obispos habian
de discutir y terminar el negocio planteado entre los oprimidos
y los opresores, y en el caso de que el comes no these tin fallo
justo deberian darlo ellos por si mismos, haciendolo ejecutar
por aque1 ; no se trata, pues, de acuerdo con el Juez sospe-
choso, sino de tar sentencia en su lugar ; mas tarde Ervigio
sustituyo esta ley por otra, dictada tambien para defender a
los opressi vel tauperes contra los indices perversis iudiciis Po-
Pulos ofipriznentis, en la que se dispuso que el obispo fallaria
juntamente con el Juez por una sentencia comtin (como en la pri-
mera ley de Chindasvinto), y si ambos no llegaban a tin acuerdo
dictaria un fallo por separado ~(como en la de Recesvinto), que
no se ejecutaria inmediatamente, sino que habia de ser enviado
al rey para su resolution definitiva " . Estas muestras de la fun-

8. K . 7Euneu, Historic do 'la Legislation visigodcc (trad. de Ct.AVEki .A,
Barcelona, 1944), pag. 163 y sign .

9. Codex Tkrodosiam(s, XI, ,30, .53 : A7ovela :\"\"XN de Valentiniano III,
incorporada al Brevia,rio, \II, t .

to . Lcx Visi .~,otkorum, XII, t . 2. (Edit. citada . Pag. 29]) .
it . I-ex I%isi-otkorima, Ii, t . 2_ . (Edit . citada pig. j2).
12 . Lex Ilisigothorum, if, t . ; .5 . (Edit cit<tda . pag. 37) .
13 . F . DnttN, Dic Kin.ige der Germanen, V (Wurzburgo, 1870), pa<�i-

n,t 393.
14 . Zv:uswR, ob . tit . . pag. X68.
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cion correctora de las autoridades eclesiasticas en la administra-
cion de justicia visigoda no pueden ser consideradas, sin embar-
go, como efectivas influencias del proceso can6nico en el proceso
espanol, sino solo como ejemplos del influjo social de la Igle-
sia. Quizis no fuera demasiado aventurado, por otra parte,
suponer que en el valor de prueba que otra ley de Chindasvin-

to pone in duobus autem idoneis testibus, quos prisca legum
rescipiendos sanxit auctoritas 1' estuviera el recuerdo de aquel
sobre el dicho de dos o tres testigos estribe toda la causa, del
Deuterononzio, recogido en el Evangelio de San Mateo 16 .

Una func16n celadora por parte de la lglesia de la recta
administracion de justicia secular puede encontrarse tambien
en siglos posteriores, como cuando el Concilio de Coyanza or-
dena a los condes o mayorinos reales que no reciben testimo-
nio en juicio, sino de aquellas personas que, estando presentes,
vieron u oyeron el hecho, o castiga el falso testimonio, refni-
tiendose el precepto del Liber Iudiciorum (en lugar del Coincilio

de Ledn, que tambien penaba ese hecho), o como cuando el
Concilio de Compostela de lobo probibe a los jueces recibir re-

galos 17 .
La posicion del Derecho canonico con relacion al proceso

que durante bastante tiempo predomina en la Europa germa-
nica ha sido apuntada por D'ESPINAY, quiza con buen tino,
pero no con mucho detalle IA . La lglesia, que usaba las an-

r5 . Lex Yisigothornm., II, 4, 3. (Edic. citada, PAg- 73) .
r6 . Posiblemente a traves del pasaje del Codex TGcodosiantts, recogido

en el Hreviario (XI, 14, 2), que declara insuficiente el testi.monio de uno

solo . Vease ZEumER, ob . cit., Pag. 189. Cuando luego se recoge en ]as
Decretales (II, 20-4) . ese principio se invoca alli expresamente en el texto

sagrado. ,

17 . Conc:lio de Coyanza, VII (pig . 298 de la edition de GARCiA GALLO .

en ANUARIO DI; HISTORIA DEL DEREcuo ESPAYOL, XX, Ig5o) . Concilio tie

Compostel<t de io6o, cap . V (Nag . 233 de la edition de L6PEZ FERREIRO en

los apendices del vol. II de su Historun de la S. A . M. Iglesia de Sautiago

de Compostela, Santiago, i899). Vease D9,v .DO\ADo, Las rela.ciones entre el

Derecho can6nico 1, el Derecho secukzr en los concilios espaloles del sigio XI

(en ANUARIO DE HISTORTA DEL DERECxo F-SPA\OL, \IV, 1942-43), PT-- 373.

18 . G. D'ESPI-,AY, De l'irofluence du Droit can.onique stir le dcveloppe-

men.t de, la procedlcre civlle et critninelle, en la mRevue Historique de Droit

Franqaise et etrangern, II, 1856 . pags . .503-516 . .
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tiguas formas romanas, simplificadas conforme a los tiempos

y corregidas por los principios cristianos fundamentales, aplica

su actividad correctora a diversas instituciones procesales ger-

manicas, no conformes con el espiritu del cristianismo, exten-

didas en la practica judicial de los pueblos de la Alta Edad

Media . I-as pruebas judiciarias germanicas se acogen al prin-

cipio al respeto y solemnidades religiosas cristianas, pero pron-

to reacciona la Iglesia contra to que tienen de supersticioso y

]as cornbate activamente . Ya en siglo Ix las ataca ANGOBARDC

DE .LYON, que escribio un libro contra el duelo judicial . Nico-

las I, Alejandro II, Alejandro III y Lucio III las condenan, y

en este sentido es especialmente interesante el texto, del si-

glo Ix, de Esteban V, dirigido a Humberto de Magun-

cia, que fue recogido en cl Decrelo de Graciano " ; SAN IVO

DE CHARTRES se pronuncia asimismo contra ellas 2°, y todavia

el Concilio de Letrdn de 1215 tiene que prohibir algunas . En

Espana, en un fuero de San Juan de la Peira, de que da cuenta

MARTiNEZ MARINA, al reglamentar la prueba caldaria se preve

la posibilidad de que el sacerdote se niegue a dar la bendicion

en ella porque vedado fue en Ronna a lodo clerigo ordenado

oue non bendiciesen estas gleras, ni el fierro calient, y se orde-

na que en ese caso de la bendicion el alcalde, o el merino, o uno
de los fieles `t . Alfonso VI, en el Fuero de Logroito, Alfon-
so VIII, en' el de Arganzon, y Alfonso IX de Leon, en el de
Sanabricr, eliminaron estas pruebas =2 . En Aragon hay fueros
como el de Arguedas, de 1092, que prohibe alguna prueba
vulgar =z ; cl de Ncijera, que castiga la practica del duelo y
Ias pruebas del agua y del hierro ; el de Palenzuela, que la=_
elimina tam-bien, y el de Sahag7in, que prohibe el combate ju-
dicial =" . Pero todavia concilios muy posteriores, como los de

tq . Decreto, pars 11, causa 2, quaest . 4, cap . 20 .

20 . S&\ IVO DE CHARTRPS, Epistola LXXIV.

2r . kIARTi\P7. MARINA, hnsayo ltistorico critico sobre la antiglta legis-
laci6tR y prinripalcs cuerpos legales de Lcon y Castilla (vladrid, i8o8), pi-

911'a -23-2
22 . \4neTf~f:z il1nRl ::n, ob . cit., p:ig . 233, nota 2.

23 . J. VILLA-Amu., Del use de has prttebas judiciales Iramtulas uulgares,

en el (Boletin i-Iistorico)), Madrid, I88t . frig . 21 .

24 . "T . S4u\oz RontERO, Coleceiolt de lueros municipales y ctulas pne-
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Leon, de 1288, y Valladolid, de 1322, tiepen que repetir las

prohibiciones contra las ordalias " .
Si la lglesia rechazo las pruebas vulgares, acepto al cabo,

en cainbio, el juramento confirmado por otros, si bien infun-
diendole un espiritu nuevo ; es va una invocacion a la Divini-

dad, teniendo en cuenta todo ~lo que supone el perjurio, es

el cristiano que pope a su Dios por testigo Z° . En los textos

canonicos aparecen con frecuencia casos de obispos y sacerdotes

que, acusados, prestan jurarrlento purgatorio, figura que ad-

quiere plena carta de naturaleza en el Derecho de la lglesia 17 .

Se acudia a la pwgado canonica en los casos de infamalio ;

cuando la opinion publica acusaba a un clerigo, el infamatus
podia jurar que era inocente, acompanado de cojuradores Z" .
Algun texto canonico catalan muestra el jurainento sftpe7 alta-
re c,onsecralum junto con el iudicifcnr aquae /rigidae in Sede
Sancti Pelri =Q .

En el proceso que se practico en los reinos espanoles de la
Reconquista antes de la Recepc16n (el de los placita o el de
los tribunales municipales), que ha sido estudiado hace poco
por el hoy Obispo de Tuy '°, se pueden encontrar ciertas lineas
de relac16n con alguna figura canonica . No debe confundirse la
manczcad7a con el i?e-amentum calumniae, p'ero comienza este
concepto nuevo a conectarse con aquella, comp en el Fitero de

bias, 1 (Madrid, 1847), pigs . 330, 290, 276 y 362 . Vease E . GARCiA DE DIE

(;o, Historia judicial de Arag6m en loss siglos VIII at. X11 (en- ANUARIO Dr.

HISTORIA DEL DERFCFIO ESPAROL, X1, 1934), Pig . 164 .
25 . Vease RIAZA y GARCiA GALLO, Manual dr Flistori,r del C>erecho es-

panol (Madrid ; 1934) . Pig. 778.
26 . J L6PEZ ORTIZ, conferencia citada .
27 . Decreto, pars TL causa 2, quaest . 4 Y causa 15, yuaest . ,3, cap . I .

Vease D'ESrrNAV, ob . cit . . pig. 515 .
28 . Decreto, par,.; 11 . cau,a 2. quaest . 5, caps . r- . 16 y I ;. A Es.mFaN .

Histoire de la procedure criminelle em France (Paris, 1882), pig. 69,

29. Con.sfituciones de pay y tregua. Lie Vich (hacia Io68). cap. VII
Veasc MALDONADO, ob . cit. . p'19 . 374.

3o . J . L.6PEz " ORTtz, El proceso en los reinos cristianos de narestra re-

conquista antes de la recepcidn rotnmto-candnica (en ANUARIO u£ HISTORT.,

DEt. DFRecao EsPA1:OL, XIV. 1042-43. Pag= . 184-226) .
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Cuenca, en que ya se la designa con tal nombre 3` ; no aparece

atin el juicio en rebeldia, pero en el Fuero de Zamora apunta

la posibilidad de toner por confeso al que no comparece, asi

como en una coleccion privada aragbnesa y en el Fuero de

Estella tambicn se le hace perder el pleito, hasta que se entra
en la via de prueba en el .Fitero de Soria 32 ; en el - Usatge 8g
se niega la capacidad para demandar, tomando la prescrip-
cion de SAN No DE CHARTRES, al que tres dias antes hubiera
sido enemigo del demandado " .

Pero cttando ya se muestra en toda su significacion v hon-
dura una ancha linea de influencia canonica en e1 Derecho pro-
cesa.l de Esparia, es cuando desde el siglo xIil se recibe aqui
el proceso que ha venido siendo 7lainado italocanonico, no en
una serie de influencias mas o menos entrelazadas, sino con
esa aceptacion en bloque caracteristica de la Reception . Viene
asi a Espana v viene a quedarse por largo tiempo, pudiendo
decirse qtte perdura todavia.

El Di~recho procesal de la Iglesia ha cambiado mucho ; ya
no se trata de una aceptacion de las formas romanas espiritua-
lizadas, ni del trabajo por cristianizar usos gerlnanicos ; ahora
]as decretales de los Papas y la canonistica han construido un
proceso propio, marcadamente tecnico y cientifico, lento, pero
eficaz, en el que el formalismo que arrastra de los Derechos ro-
mano y germanico esta vitalizado por el contenido espiritual
que en todo pone la Iglesia .

Se -ha designado el sistema procesal que por la action de la
Iglesia fue formado en Italia en estos momentos como proceso
romano-canonico : rornano, por las fuentes justinianeas, de las
cuales, desde el_siglo x1f, se-tomaron conceptos fundamentales,
y canonico, por las innovaciones esenciales que provienen de
]as disposiciones pontificias y se extienden por todo el sistema,

31 . Fuero do Curnca, \\TV, _5, dr la forma sistematica (edition ale
URlarA, Madrid, 1935 . pag. 572) . Vease Lorez ORT17, ob . tit., p5, . 207.

32 . Fnero do 7anaara. § 11 (edition de C.Ns-rRo v Onis, Madrid . 1q16
p.ig . 18) . Colecei6ir. aragomesa (huhlicada por RAntos ;:n ANUARtn Dr: FIISTOIRIA

nrl . TJFRI:cuo T-SPA~o1_ 11, 192 5 , 497 y X14) . Fi .ero do Estella_, 67 (ed c:on

de LACARRA . en A\UAR10 DE HISTORIA DEi, DERECII() FSPA\f)1., IV . 1027, Patil-

na -12j.~ . Ve ;l-r 1,61-1--Z ORTI2 . n11 . tit . . pa .qs . 203-204 .

;3 . I .brl :r (-)RTi7 . ob . tit ., pag . 20q .



474 Jose Maldomdo y Fernandez del Toro

las cuales, como ha sido dicho a', le impregnan de su espiritu
de buena fe y equidad, pbniendole por encima de los particula-
rismos locales y nacionales y haciendo del conjunto asi elabo-
rado el proceso, catolico por excelencia, aplicable no solo en los
tribunales eclesiastioos, s1no tambien en los laicos . Posible-
mente es este campo procesal el que mas ciaramente muestra
los especiales vinculos mare esos dos ordenamientos juridicos
universales que se integran en el ulrumque iu .r '' .

En la construccion de este proceso, como en general en la
formation del Derecho comttn "e, es esencial la obra de los ca-
nonistas . En materia procesal el principio quod nullus sille
iudiciario drdine dainnari valeal" hizo pacer los llamados
ordines iudiciarii, genero de literatura orientado a la ense-
nanza y la aplicacion practica, en el que se exponia ordenada-
mente el procedimiento, mostrando asi sus rasgos estinciales . Al
rnas antiguo de ellos, escrito segun parece a mediados del si-
gio x1I ~`s, siguieron la Summa ordinis iudiciomm, de RICARDO
ANGLICO ", y la Sz1tn7na de JUAN BASIANO"°, todavia en el
mismo siglo ; la Summa del MAESTRO DAMASO ^1 ; el Ordo de
TANCREDO ''= ; la Summa de GRATIA ARETINO ; el T_ibellus iudi-
cunt de JUAN DE DIOS, y el Ordo de EGIDIO DE FUSCARIIS

3:1 . G . SAI.IIOIJ[, .Stories delta procedpra. civile e criminale, II (Milan,
1927), pags . 1Sq-t» . El mismo nombre de proceso viene de la tecnica ca-
nonica, que designaba como procedere, Qrocessus. la actuation en to que
los romanos Ila;naban irrdicir+" nr, (Vease el mi,mo autor, en la pag. rG~) .

3 .5 . CALASSO (Introduzione ad Diritto contnne, Milan, 1951, pag . rro)
hate notar, refiriendose a tin texto de SANTO TonrAs r)e AQorno (et ideo Do-

minus voltrit I6lriits( r6e vitae exen/rlion dart, hominiblfs) que el lit. trroanque

ins era el sistema normativo de ht utraque vita .

36 . Es la tesis de Bussr . In. torno al con.cetto di Uiritto co1rrurne (miii1n .

I935) .

37 . Dccreto, pars II, c.fusa 2, quaest . I .
38 . KUNTSMANN, en Kritik Ubcrscluru der Dcntsclien Geset-gebung 711+ .1

RccJftszrissenschaft, II (Munich r855), p:rgs . 17-29.
39 . Magistri Ricardi Ariglici ordo iudiciarius (Halle . 1853)-
40 . W:mnmruen, Quellen. zur Geschickte des ro'misclf-kanoniscken Pro-

e,e.cscs rues Mittclaltcr, IV, II (Innsbruck 1920 .
4l . WArrRIrUN8, Qneller+, cit:fd;is, IV,

,
IV (Innsbruck, 1926) .

42 . Publicado poi BERGarA\N (Gotinga, 1842) .
43 . Edition en Bolonia, 1572 .
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hasta llegar al Speculum iudiciale de GUILLERMO DURANTIS 4°,

en el que culmino este movirolento cientifico procesalista .

Es mucho to que dentro de ese complejo conjunto procesal

italo-canonico representa la aportacion canonica propiamente di-

cha . MUNCHEN °' hizo un resumen de las normas procesales con-

tenidas en el Corpus luris Canonici ; ENDEMANN °e, en cambio,

desarrollo e1 panorama de la teoria procesal canonica, limitado al
proceso civil, utilizando las obras de los canonistas, y muy espe-
cialmente la de GUILLERmo DURANTIS, que es la base principal

de su exposicion . Para los momentos iniciales del proceso, hasta

la litis contestatio, hay, si bien no muy aprovechable, un tra-

ba)o de MUCHEL ''7 . Mas recienteniente, SALVIOLI ''s ha estu-

diado los distintos tramites v cttestiones del proceso romano-
canonico, y en su obra, aunque aparecen mezclados ambos ele-
mentos, se indica a veces to que pertenece a uno ii otro . Por

ultimo, WYI\ESS MILLAR ", al caracterizar los principios fbr-

mativos del proceso civil moderno, ha senalado en muchos de
ellos to clue es canonico .

El cruce de ideas germanicas, clue aun se deja sentir en
ese proceso, ha dado lugar a ciertas afirmaciones exageradas
sobre la iinpdrtancia del elemento germanico en e1 proceso ca-
nonico, clue se ha intentado deslindar por CHIOVENDA '° . Las
antiguas exageraciones de HOMyIEL --" en sentido germanico
son rechazadas por la moderna doctrina, si bien CHIOVET;DA,
por su parte, cae, por el extremo opuesto, en un excesivo roma-

44 . T-a itltima edicion en Lyon, I6qo .

43 . \qti~ctte~, Da .s karaaarisclre Gerichtsverfahren, .

46 . E-,DenANN CiviVprozessverfahren, naclr der kanomistiscAers Lehre, eil
aZeitschrift fiir Deutschen Civilprozessn, XV . 1891, Pigs . 177-326.

47 . VON \4OCUFL, Das I%erfaltren bis cur Litiscontestatioir Irn ordtrrlli-
chen kanorrischen. Process (I_eipzia, I87o) .

48 . SALVIOLI, ob . cit, II, pigs . tai-7,8.

49 . , R . WY`ESS \4ILLAR . The formative principles of civil prpcedvre. .(tra-
duccion castellana, Buenos Aires, 1940 .

5o . G. CHTOVEKDA, Rornarrisnro y gernrarrisnao en. el proceso civil, en sus

Eir-sa~,os (trad . castellana . T, Buenos . Aires, x949), Pars . 299-349.
;I . Hontana., De iure canonico ex germanibus legibrrs et feodalibils ex

plicando (T-eil)zig, 1750, citado por \I{icttm ., ob . cit., piig, 3 : Dicaon inge-
nue, licet fremant anwres, dicam tamer illrrnt tale celebrem irrris cauonici
rrocesswrn, quantenn a romano deviot, mihi onunino germa.nicum videri .
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nismo s' . Es necesario vaiorar debidamente to que el Derecho pro-

cesal canonico representa en relation con el germanico pero

es preciso apreciar tambien en su justo valor to que introduce

con respecto al Derecho romano, en relation con el cual repre-

senta, como reconoce SALVIOLI 'S't, una superac16n .
Entre los principios nrocesiles basicos del sistenla canoni-

'co ban de contarse : el de escritura, aportacion canonica que

vino a cambiar la faz dc] procedimiento y que se introdujo, en

parte, para proteger contra el excesivo arbitrio y en parte

l;ara poder elevar las actuaciones al Papa 5" ; la Inediativi-
dad, que a. la larga habia de producirse, dando lugar a la
prictica de delegar el luez el examen de los testigos en funci0-

narios sllbordinados'fi ; la presentation por las partes del ma-
terial del proceso (Bonus iudex nihil ex arbitrio .ruo Jacit. . .,
sicut audit ita iudicat) " ; el impulso procesal v el poder de di-

rec6on judicial en rnanos del iuez, que puede interrogar a la;
partes en cualquier momento" ; el trato especialmente favorable
atribuido al arbitraje y la conciliation, en que el Derecho
can6nico muestra su raiz evangelica ", llegando los canonis-
tas a configurar casos de arbitraje obligatorio ro : y la divi-
,ion del proceso en una serie de terminos, o "fases, cerra-
dos y preclusivos e' . En la prtteba predomino el sistema for-

52. CAIOVENDA, ub . c=t ., pag . 330 .

53 . Mucael. . citado, no ve un influjo germanico m;is que en c1 jura-
mento. Vease Esurax . ob . pit ., pag. 68 . Vease tambien CHIOVENDA, ob . tit . .
nota 67 .

54 . SALVIOLI, ob . pit ., 11, pa, r56.

55 . Vease WYNESS MILLAR . ob . tit ., pags . 145 y 172.
56 . W,-15e Vlrvxrss \-1ILLAR, ob. tit. . pig. t7_ .

57 . Derreto, par,;; 11 . ciusa 3, qttaest . 7, cap. q. un ., Irasc de SAN
AMBROSIO . Vease tamhien Wvvess MILLAR, pig. 74 .

58 . Uecretales, 1-6-zz : 1-36-II : 11-5-unico .

59. lease ENDEMANN . <11r . tit., pig. 184 .
60 . VeaSe SALVIOLI . ob . tit ., pig . IRq .
61 . Terminus ad dawdrrrn libellrcm . par,, el demandado 1crmurus ad deli-

beranda.nz tarron velif rederc ¢w con.tendere . terneinus ad twines di:alorias

et declinatorin.i proponendas, terntb:or.c ad audiendnn, interloqui super dila-
toriat, terminus ad 1Btem contestandanr. . terrminas ad iusinrandrun de caAtm-
nia, lerrninres ad ponendilm. terminus ad respondendton. terntinrrs ad artieu-
landum, terminus ad probandtoaa, terminus ad dondum interrogaloria par.,
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mal 82, mas leve en el Decrelo y mas acusado en las Decrelales e' .
El procedimiento llamado romano-canonico, con todos esos

materiales de procedencia eclesiastica, que reflejan las fuentes
contemporaneas y posteriores se introdujo en Espafia en el si-

los te-stigos no presentes . terniin.rns ad dicendiorn contra persor'tas testium,
terminus ad producendum instrumenta, terminits ad conchrdendunt, terrnina r
ad concomttandron, terminus ad audiendam. sentenharn .

62 . Vease, en general sobre las materia ; de prueba, NImi .I.E, Die Bexoei.r-
lehre des kanoruschen Processe9 (Paderborn ; 1925) .

63 . Son muchos los Irazos procesales concretos que tienen un origen
canonico . Entre el gran numero de rasgos que para caracter:zar Ia figura
procesal canonica pudieran sefialarse, puede Ilamarse especialmente la aten-
cion acerca de unos cuantos, ccmo la construction de la figura del index de-
lega:us v las posibles funciones jud'ciales de los legadas del Papa (EvDr:-
MAga, p5g. 185), asi cemo la del procarador de una colectividad (IiNDEMAarr,
pagina 187), la creation de la citac16n per ediclrun (SALVIOLI, 257), la . espe-
cial evolution hacia un procedimiento en rebeltlia (Wl'KEss MILLAR, 49 y
F_NDEMANY, 20a), la doctrina de los negativa (ENDLMANN, 253 y SALVIOLI,
41o), 1a conservation de la purqatio carronica, e! i«ra,nentuan suppleto
rium (SALVIOtn, 417 Y 45= Y WYNrss \9ILLAe . 128) y el de vcritate (puede ver-
se en ENDEMANN, 234-235, la lista que dio GUILLERMO DURMe-rrs de los jura-
mentos de todas clases empleados en e) proceso), la pr5ctica del examea
secreto de los testigos (ENDEMANN, -267), la precision de los conceptos ae
instrurrtentuna public-ton y de aquellos instrumentos que de iure vel speciqs
consuetudine creditor (SALVIOW, 44o y E-,DEMANN, :74), la evolution de la
confesion. de la que unas veces se dice que pro¢rie loquendo n.ou cst probatio,
red potius relevatio, y otras veces se considers como optima . regina proba-
ttorcum (SALVIOLt, 443 Y ENDEMANN, 247), la tecria del hecho votorio y las
categorias de natorietate inris (SALVTOLI . 456), la teoria de la pericia como
auxiliar del luez (SALVIOI .I, 463), la ; sentencias interlocutorias, la construe-
cion de la teoria de 1a res iudicata desviandose del criterio de la verdad for-
mal y fundando su eficacia en el hecho de haberse agotado los grados de
la juris(Gccion o ltabeir dejado transcurrir el termino para la impugnacion
(SALVIOLI, 545), ]as especiales aportaciones canonicas a la doctrina de la
apelacion, sentencia vet gravaminis relevatio per proclanrationem a minore
iudice ad n:aiorem, practextu iniqui graaavninis vel iniustae sententiae (Ev-
DEMACN, 298), la doctrina de la nulidad, que ha do atacar la presuncion pro
his quae a fudice saner seta praesrcrnitur qraod ornwL.z . rite frrerit celebrata
(SALVIOLI, 588), la oposicion de tercero contra la sentencia, qua tiene .u
origen en una decretal (SAIXlol.t, 611), la creation de los advocati hauperum
(SALVml.1, 227 y 229), etc.

La admin:scracion de justicia gratuita es tambien aportacion can6nica
(SP$1CKMAN.v-KSRKER1NK, De origen ad progressu iuris pauperum ;n pro
ccssu civile, luris canovici potissimum habits ratione . Breslau, 1869), o
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glo xiiI por obra de los juristas, se recogio en su plenitud dentro
de los cuerpos que por macho tiempo iban a regular el proceso
espanol, y se transmitio en sus rasgos esenciales a nuestro Dere-
cho procesal vigente, que sigue fiel a ese proceso de formaci6n
canbnica . En el momento de recibirse tal procedimiento ya apa-
recen claramente distintos en el Derecho espanol el proceso civil y
el penal pero estas notas van cenidas a los problemas del pro-
ceso civil, con vision predominante del Derecho castellano,
tronco central de la evolution 65 .

bien R . Scxorr (Daa Arinenrecht des deutschen civilprozessordnung, Jena,
Igoo, pag. I8) tree que la aportacion de la Iglesia consistio, no en la in,
troduccion de la administration de justicia gratuita, sino en haber basado
esta en motivos espirituales .

Algunas veces las innovaciones fueron introducidas por el Derecho cano-
nico en contra de ciertos principios mantenidos por el romano, como las al-
teraciones relatives a la reconvention (SALVIOLI, 203 y ENDEMANN, 225), la
posible participation de un tercero contra el principio romano res inter
alios acta n.on n~oceat (SALVIOLT, 269), la posibilidad de presentation de ex-
uepciones dilatorias eit momentos diversos, sin necesidad de presenter todas
juntas (SALVIom, 293), la posibilidad de separar los actos de la litis conter-
tatio, sin necesidad de simultaneidad en ellos (SALVIOLI, 29y), etc.

Pinalmene, aunque en epoca mas tardia, al Derecho canonico se debe
la instauracion de un proceso sumario indeterminado, en el cual se procede
simplvciter et de pInrr,o, ac ,-ine strepitio et Jigura iudicii, que tiene antece-
dentes en textos de Alejandro III Inocencio 111, Honorio III, Gregorio IX
y Bonifacio VIII, pero que fucr creado por Clemente V en 13o6, por la
clententina Saepe contingit, glosado por Juan Andres (BRIEGLEB, Einleitung h
die theorie der stemarischen processe, Leipzig, ISSq, pigs . 27 y sigs .) .

64 . L6pr:z ORTIZ, ob . tit ., peg . 185, no encuentra diferencia entre un
proce=o civil y tin proceso criminal a to menos comp dos figures definitiva-
mente distintac de procesos ordinarios, en Espana antes de la reception ro-
mano-can6nica .

65 . En el campo del proceso penal espanol la reception can6nica dio
Ittgar a un viraje rotundo del procedimiento altomedieval, hacit'ndole catp-
bia-r el proceso acusatorio por el inquisitivo, que habia nacido precisamente
en el :imbito. del Derecho canonico,

La visita episcopal de la diocesis habia dado lugar en la alta Edad Media
a una investigation realizada por el obispo para la correction de ]as costum-
bres, la cual desembocaba en unos synodalia iudicia, con la designation de cier-
tos iura,tores synodi para informar acerca de los culpables, en cuya actuation

se encuentra tin principo de inqtdsitio ; asi' nacio la idea de la investigation
oficial, y el proceso penal canonico tomo la forma per inquisitimrenz ; cuand 1

se rechazan ]as reclamaciones de los inculpados que. alegando la falta de
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En la obra universal de formacion de la tecnica del proce-

so canomco, que fue recibido, no habia estado ausente la apor-

taci6n espanola ; SCHULTE 66, tomando la noticia de NICOLAS
ANTONIO e', da cuenta de un Ordo iudicia.-ius del primer ter-

cio del siglo XIII (manejado, al parecer, por ANTONIO AGUS-
TiNT), del que era autor PETRUS HISPANUS . Por otra parte, en la

Biblioteca de El Escorial estudiaron URERA y BONILLA un Li-
bellus super o,-dine iudiciorum el decenz lemporum, que figura
en dos codices del siglo XIV como de P=us HISPANUS .

Los espanoles estudiantes en Bolonia, cuya abundancia que-

da atestiguada en los datos de SARTI 8e, ]as Universidades es-

acusador, pretenden librarse por la purgatio canonica, puede decirse que ha
nacido el nuevo procedimiento, el cual para justificarse frente a los princi-
pios procesales germinicos se fundamenta en la plenitudine potestatjs (lei
Papa . Asi explica Es~,tetx (Histoire de la procedure criminelle en France et
specialement de la procddure inqtusitoire . Paris, 1882, pigs . yo y sigs .) el na-
cimiento- del proceso inquisitivo canonico . (Puede verse tambien ULLMA,t,
Aigunos principtos del proceso criminal medieval trad . de Malag6n, Mejico,
1948, pig. 41 ; es tirada aparte de la aRevista. de la-Escuela Nacional de Ju
,risprudencian, julic-diciembre de 1948).

En Espana, donde desde antiguo esti testimcniada la visita episcopal

(Decreto II, c . to, q . I, cap . Io), la recepcion de los princ:pios canonicos

dio lugar al proceso penal inquisitivo ; ya existia la pesquisa como medio

probatorio (precisamente "fORRES, en el ADIUARIO DE ~HISTORIA DEL DERECfI0

ESPAROL, IV, pig. 492, oritica a SALVIOLI, que rmezcla los conceptos de proce-
dimiento inquisitivo y prueba per inquisitonem), pero, como ha visto L6PEz
ORTIZ.. (EP proceso . . ., citado, pig. 214), con la datio iuditis, o nombramiento
por el tribunal o por ]as partes de unas personas que van a realizar esa prueba,
se abre el camino para ; con el impulso canonico, llegas a la pesquisa como pro-
cedimierto inquisitivo, que transfo~rma el proceso acusatorio propio de Ios fue-
ros ; y que aparece en textos medievales como la Carta del otorgamiento qtcod
fecerunt concilium de Madrid cum suo domino rege Allefonso y en algun fueto
aragones tardio como el de Daroca . En los textos claros de la recepcion
ya se ve con su propia personalidad el juicio criminal por pesqiusa. (Parti-
das, VII, I, 27 y 28), desarrollado luega en la doctrine (Ver HEVIA, Curia
Philipica, III, io, 2); y en, la legislation (Vet todo el contenido del tomo VIII
(lei lib. I de la Nueva Recopilacion) .

66 . J . F . Sciitn-TE, Die Geschickte der Quellen and Litenatur des cano-
nts2hen Rechts vans Gratian bis auf die Gegotzvart, I (Stuttgart, I875) . pa-
gina 153, nota 18 .

67. NtcoL:(s A-NToxto, Bibliotheca Hispana hetus II (Madrid, Iy88), pi-
gina 375 ; Petrus Hispanus . Hui:is nomew~ prae se ferebat titullts operis
cuiusdam in bibliothecai Ms . Anlonii Augtistini, codice 397, extantts In mem-
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panolas luego, los formularios y la aceptac16n por los tribuna-

les, en definitiva, fueron los velliculos de la recepc16n del De-

recho procesal, una de las corrientes mas abundantes que in-

tegran el caudal ingente del Derecho comttn recibido .

En esta inateria tiene especial importancia la labor de los

letrados, los cuales, con su preparation romanista y canonista

y su presencia en los tribunales ", Bran el mas eficaz instru-

mento para la aceptac16n del tluevo sistema, contra el qtle no

faltaron ]as quejas, porque con su mayor tecnicismo y comple-

jidad alargaba los pleitos . Asi, se quejaron los procuradores
del Concejo de Burgos, en 1268, de que lo,c clcrigos bene/icia-
dos estzin a los juicios con los alcalles, e aconsejan a los que han
pleytos, e por esta raz6n aluenganse lo .r pleylos '°, y se dio en

las Cortes de Zamora de 1274 7 1 un OrdenaJUiento para abre-
via>" los tleitos, en vista de las peticiones de Castilla y .Extre-

madura (en Leon, Toledo y Andalucia .los abogados estaban
admitidos por el l=uero ,luzgo, quo regia alli) . Attn en ]as Cor-
es de Palencia de 12,96 '2 tuvo 5ancho IV que encomendar la
lusticia a ones brcenos de cada villa v en las de Valladolid
de 1293 . En la Corona de Arag6n, Jaime I habia dispuesto
quod loges rontan_ ae vel golhicae, Decrela ve'1 Decretales in cau-
sis .raecularibus non 7ecipiantw, admittanlur, iudicentur, vel
allegentur " . Con todo, el ambiente de los tribunales, en los
quo los letrados abundaban, aconsejaban a las partes y se en-
trometian en el procedimiento, se revela en las leyes de ]as Or-

brants anltoruna quilcquagrrlta supra crutlem . Oe ordille iudiciorlron iuscripti, in
quo erant et alia iuridica . Catologo eiusdem bibliotheca adhaeremus .

(k4 . \9, SARTI. De dalis Archigpnnasitis boii.oniellsis professoribus a sue-
culum XI ysque ad saeculun XID' (Bolonia . 1769 y 1772). Pueden verse rccc-
gidos en BENEVTo, La tradicidll rspanota ein Bolo?Iia, ern aL.a Revista de As
ch:vosn, 1929 .

(x9 . aAcudian en iropa ; ;, log tribunales . unos por intures, y otros por
cur;osidad . y muchos para (Jar rnuestras (le su letradura o erudition en los

derechoso . dice 1MARTINti2 MARINA . (Ensayo, tit . . pag . 328) .

70 . 1\4ARTiNEZ MARINA, lot . tit .
71 . RFAL ACADEMIA OF. LA HlsroiitA, Cortes de los u:wiguos reinos'dr

1_eoll y do Castilla, 1 (\ladrtd . 1861), 87-()4 .
72 . R,rAI. ACAUEntIA Dr: LA HISTORIA, Cortes' de los autiguos reiuos d:

Le6I1 y de Castilla, I (Madrid, 1861). pag. 96 .

73 . MARTINEL MARINA, Ob . fit ., pa .- . 333.
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denarzas sobze la manera de suslanciar los pleilos, dadas para

los alcaldes de Valladolid, en 31 de agosto de 1258 '' . El hecho

es que, salvando dodos los obstaculos, el nuevo proceso se ense-

tioreo de la practica de los tribunales espanoles.
Tantbien aqui se escribieron ordines iudiciarii, al modo de

Italia, y por este camino se abheron paso los principios cano-
nicos hasta la propia legislacion castellana. .

En este sentido descuellan los nombres de dos escritores .

Uno de ellos es el Maestro JACOBO DE LAS LEYES, juez del rey

Alfonso X, el cual, quiza discipulo directo de UGOLINO DE 130-

LONiA o de TANCREDO, y con la posible influencia del De libe-

llis el ordine iudiciorzcw de ROFFREDO (EPIPFIANIUS), del Ordo

iudiciarius de TAN-CREDO, o del Libellus inslruclionis advocala-

rum. de l3ALDUINO, con el rectterdo probable del Libellus de
ordine iudiciorum de JUA :\,- BASSIANO, del De ordine iudicio-

rum de PILTO DE MODENA, del De iudiciis de RULGARO, o del
De ordiizi iudiciario de OTTO, y con el parentesco mas pro:ci-
mo y claro del ya citado Libellus de PETRO HISPANO '', escri-
biii las Flores de Derecho, el Dolrinal y ;a Sum-ma de los
hove lienpos de los pleylos ; tres tratados de Derecho procesal
(del Derecho procesal romano-canonico), mas amplios los dos
primeros y un sencillo resumen el ultimo, que ejercieron honda
influencia .

E-1 otro autor de sumas procesales, con mas acusada sig-
nificacion canonica 1~n sus obras, es FERNANDO MARTiNEZ DE
ZAMORA, personaje importante de la Corte de Alfonso X, arce-
diano de la Tglesia de esta ciudad y Obispo electo de Ovie-
do ", el cual, teniendo como posibles, fuentes el Ordo iudicia-
rius de EGIDIO DE FUSCARI1S, el Libellzcs de HUBER"r0 DE B0-
DIO, la Summa de libellis de ROLANDINO PASSAGERI, la Sunz-
mzclcr qzrrreslionznn dc . ALBERTO GALEOTO, y tambien aquel Li-

7.1 . Fn illcnlorial !-listorico Espanol, I, pag. 144.

75 . R . DE URF:'~ .a N. A . BoxtLLA SAN NIAK-riv, Obras del Alacstro lacobo

de [as Leyes (7.\,hdrid 1924), pags . \1, \\III, \\IV y \XV de la aIn!ro-

ducciun» . \%ea~c Ulmbicn FLORANrs . en :I-/enrorial !-listorico Espaiiol, It .

(1$,~2), 1"57 V cb .

76 . Sobre Farnando \-l,lrtincz ale Zamora . cease Fwl<:\Nes, en Meonoriai

Historico Espl1-viol . II (18.52), pigs . 144.,c ss .

31
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belles de PETRO HISPA\O 77, escribio una Szonnza aurea de
ordine iudiciario y la titulada Margarita de los pleitos .

Las Flores de Derecho, suma de Derecho procesal dedicada
a Alfonso ei Sabio (cuando atin era principe o siendo ya rey,
que esto ha venido a ser discutido recientemente) para que pu-
diese aver algzaza carrera ordenada pora entender et pora deli-
brar estos pleytos segivndo las leys de lo .r sabios, las hizo su

autor juntando estas leys que son mas ancianas, en esla mane-

7a que eran . 1nuestas et deparlidas por iuuchos libros de los
sabedores.

El Dotrinal, tambien compendio procesal, fee cotnpuesto
por el maestro JACOBO para la ensenanza de su hijo 'Bonajunta ;
en su prologo hace constar el autor como to hizo : traslade de
latin cit romance, et ayunle este dotrinal que fabla de los iuy-
cio.r, y dice que to envia a su hijo para que los libros de las
leyes que son dellas tomadas sotilmente en latin, pzceda .c me-
jor entender, et que no to es15antes Ni le desesperes dellas .

Las dos obras tienen, pues, anAaloga pretensi6n : goner el
sistema procesal construido por los tecnicos en latin, el sistema
romano-canonico, el alcance de los no conocedores de esa lengua .

La Summa de los nove tienpos de los pleytos, esquetna del
proceso dividido en esos nueve tiempos en que todos los pleytos
pzcedense partir, no es sino un ligero resumen del desarrollo
procesa1 '8 .

La Summa Aurea de Ordine iudiciario de FERNANDO MAR-
riNEZ DE ZAMORA, escrita en romance a pesar del latin de su
titulo, es llamada por su propio autor libro del Derecho can6-
nico de la .Santa Iglesia, qzce ovo por siempre e por derecho,
asacado de las sumas del Decreto, hecho para que nos to ine-
nores podanzos ser mostrados en alguna manera en Derecho en
use de lo .r pleitos de cada dia, con las cuales palabras indica
ya claramente su caricter y contenid0 's .

La Margarita de los pleilos, qtie se atribuye con bastante

77 . J . CERDA, obra citada en la nota 8o, prigs. 656-657.
78 . Las tres obras del maestro Jacobo pueden verse editadas por URFS'4

y BONILLA, ob . cit .

79 . Se halla todavia inedita, aunque UREA )' BONILLA pensaron publi-
carla, en un codice del siglo xv de la Biblioteca Colombina, (5-5-30) .
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fundamento al mismo VIARTiNEZ DE ZAMORA s°, esta destinada

a divulgar, posiblemente entre los clerigos, el conocimiento del

proceso de la Igiesia ; redactada en segunda persona, para un

destinatario indeterminado, al que da consejos sobre los diver-

sos trimites v problemas del proceso, cada uno de sus textos

se apoya en citas concretas, que las mas ve;es son de textos del

Decrelo v ]as Decrelales 81, aunque tambien se _nencionan leyes

romanas .
Pues bien ; estas sumas procesales espanolas, que muestran

la importacion a nuestra patria del sistema y la ciencia proce-
sales canomcos de tales tiempos, en la forma mas caracteris-
tica de los mismos, los ordines iudiciarii, que fueron tambien
pieza fundamental en Italia . nos llevan al momento crucial de
la influencia canonica en el Derecho procesal espanol, el mo-
mento de reciactarse la lercera Pdrtida .

En estos ultimos anos la ciencia de la Historia del Derecho
espanol ha puesto de modo especial una esmerada atencion en
el problema de la redacc16n de esta Partida tercera. En un
trabajo expuesto en la c(Segunda Semana de Historia del De-
recho,), celebrada en Madrid a finales del ano 1949, GALO Sin?T-
CHEZ, mostrando la estrecha relacion que se aprecia entre el
Dotrinal y la tercera Partida, y conjeturando que debieron de
ser escritas las Partidas por un conjunto de especialistas, cada
uno de los cuales habria tenido a su cargo, con sus propios co-
laboradores, una parte del texto total, afirm5 el criterio de que
la lercera Partida, o al menos la parte procesal de ella, se en-
comendo al maestro JACOSO, jurista que estaba especializado en
materias procesales y que ya habia sido elegido por el monar-
ca, en to que podria llamarse su periodo de formacion, para
escribirle las Mores de Derecho .

La tesis de GALO SANCHEZ no excfuye la posibilidad de que
junto al redactor principal de cada partida intervinieser, otros
colaboradores y, siguiendo este camino, CERDA, al presentar la
relacion entre la Margarita y la tercera Partida, ha afirmado la

8o . Wase la edicion de J . CERn6, en el ANUARto DI: F'TISTORIA DEr. DrRISCHJ

ESPA\OL . \\, I95o, pAg . 634-738 . Sobre su atribuci6n a Martinez de Zamora .

vease en ]as pag . 6 ;2-646 .

St . Cettu.a, ~5g~ . 73I- ;3q, inserta una lista de los textos canonicos citados.
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posibilidad de que FERNANDO hIARTiNEZ DE ZAMORA colabo-

rase en la reclaccion de la misina, sin ser su principal redactor '- .

Ultimarriente, GARCIA CrALLO, en tin reciente estudio que

viene a plantear a una luz completamente nueva el problenia

de la formacion de las Parlidas ", al referirse a esta lercera, y

realizando la comparacion de su texto con el de los libros IV

y V del Especulo (que cree redactado por un iurista anonimo en

12j8 o 126o, para ser la leY del reY, distinta de los fueros que

regian en cada ciudad) y del Dolrinud (tratado teorico para la
ensenanza del hijo de su autor, anterior, segtin cree, a las Par-

tidar, y quiza por la misma fecha que el Especulo) llega a la

conclusion de clue formado de la. refundici6n de ambos textos,

y algunos otros inateriales, salio el que hoy conocemos de la

tercera Partida, en el cual se acentuo el romanismo (valdria
igual decir el canonisino) del sistema procesal, menos innova-

dor, del Especulo, porque ello secede en tin momento en que

las ciudades han triunfado contra el nuevo oroceso y los le-
trados de la corte consideran el cuerpo reciente mas como tin
texto doctrinal que como tin ordenarniento legal que vaya

a aplicarse efectivamente en los tribunales ; las Flores de De-

recho serian una seleccion posterior de principios o normas
de estoss textos mas antiguos 8a .

Conforme, pues, a los trabajos y conclusiones de todos es-
t .os investigadores, y por to que interesa para precisar el in-
flujo canonico, teneinos que en la redaccion de la tercera Par-
tida, encomendada probablemente al maestro JACOBO, con la
colaboracion de otros juristas, entre los que pudo estar FER-
IL4NDO MARTfNEZ DE ZAMORA, debieron de utilizarse estos dife-
rentes materiales : la parte procesal del Especulo, que se habia
formado para el intento de introducir una justicia nueva, revo-
lucionaria por sus influencias del proceso comun, tan diferen-
te de la anterior justicia de ]as villas ; el Dotrinal, obra teorica,
aun mas apegada a los principios romano-canonicos y mas des-

82 . CERD.i, ob . cit., pigs . 663-664.
83 . A . GARCf-k GATI .o, aFl, Ltbro de Ins Leyesn de Alfonso el Sabio . Del

Espiculo a las Partidus, en el ANUARio Dr: 1-fisroRIA DEL DERECHo EsPAROL.
XXI-XXII, 1951-52, pigs . 345-52Q.

84 . GARCiA GALLO. ob . cit . p5gs . 383, 428. 433. 436 N, =143
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entendida del antiguo proceso espanol ; y is .'Margarita de los
Pleitos (posiblemente tambien la Summa Aurea ; es cosa que solo

se podria comprobar con un detenido cotejo de su teato, todavia

no editado), ntas unicla todavia al elemento propiamente cand-

nico en esa corriente general del proceso comun . Para aquilatar

en detalle la influencia can6nica dentro del Derecho procesal ro-
niano-can6nico, recogido en esta Partida tercera, a la que da
wida v sttstancia, seria necesaria una valorac16n proporcionada

de cads uno de estos elementos integrantes ", que eacederia con
macho de ]as cortas proporciones del presente trabajo.

Sin embargo, aun solo en una lectura rapida de textos, pue-
den advertirse una serie de influencias candnicas que vienen a

la Partida lercera de la Alargarita de los pleitos, to coal afirma
la creecia de que fue cste el camino rnas directo de dicha in-
fluencia, sin perjuicio de los rasgos tambien de Derecho ca-
rdnico, que, mezclados con otros romanos, llegaron por la via
de las restantes fuentes citadas .

Con mero valor provisional varnos a indicar algunos ejem-
plos de esta entrada de principios canonicos .

a) La mayor proximidad de la Margarita a la fuente ca-
ndnica, en los principios o normal recogidos por todas las
fuentes, puede advertirse en pasa jes como aquel en clue se dis-
porie clue Ina apelac16n ha de ser hecha de grado en grado ;
en tanto clue el Especulo (V-r4-r3), el Dotriual (VI-r-r7) y
la Partida (III-23-r8) forntulan el principio y to desarrollan
refiriendose a los grados de la juri ;diccidn secular, la Marga-
rita (1X-i t), con city expresa 'de un' texto del - Decreto
(pars . II, causa 2, quaest . 6, cap . 3), va marcando ese desarrollo
en los grados de la jurisdiccidn eclesiastica, haciendo la salve-
dad de la apelac16n directa.' al Papa (clue, por cierto, tarnbien
pace constar el Especulo) .

Otro ejemplo : en un formulario de demanda personal clue
se incluye en la Margarita (V-t), aparece esta dirigida al Obispo

S5 . Para una primera orientaci6n se cuenta con el cuadro de correspon-
dencias entre la Parlida tercrna., el Doctrinal, el Esreeuto y las Flores, clue
inserta G.%RCiA GAt.1 .o (p,igs . 498->>2) y el de correspondencias entre e<a
Parrida N- la Margarita clue incluve CERD.\ (pigs. 664-665) .
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aEn demanda personal, ansi forma el libelo : aA vos don \ .0, obis-

po de tad logar, yo N .°, me querello de Pulan yue me dcbe \ marave-

dis de tal coca, los quales maravedis yo le enprestc, porque vos demando

que to cosbringades que mclos deb. Otrosi diras : aYo Pulano N .-,

me querello de Fulano N.0, que me ovo de dar e fazer para tal dia

tal obra o tat coca . onde demando que to costringades que me faga

la obra e me de el interesu .

En la Partida (Ill-z-4o) se recoge la misma f6rmula, pero

ya se pone como dirigida al juez civil de un lugar

aAnte vos, lion Pulan, Juez de tal Loaar, yo tal ome, n,e vos quere-

Ilo de P'ulan . que me deuc tantos maravedis, que le preste : onde vos

pido, quc le mandedes por juyzio que me los de..

El Dotrinai no da tnodelo especial -del libel~o de las debdas,
que si aparece, en cambio, en las Flores (11-1 l)

cAnte vos don Alfcnso, etc. Yo, fulan me vos querello de fulan, que

me ovo de pagar en tal dia C moravides que le empreste et non me los

patio . Onde vos piedo que me fagades dar estos moravides ccn las cus-
tas, et con los menoscabos que recibi por que me los non patio en aquei

dia, que esamo en tantos moravidess .

G) En bastantes ocasiones un preceptp de clara raigatnbre

can6nica, como que viene expresantente referido en la Margarita

a un precepto del Decreto o las Qecretales, pasa a la Partida, sin
que tenga equivalente en el Dotrinal, ni. el Especulo, mostrando
asi ttna influencia directa v exclusiva .

Tat secede con el principio de una decretal de Inocencio III
(Decretales, 11-6-5), que ordena poner en pose-,1611 de la coca
reclamada al actor, en -las demandas de tipo real, en caso de
incomparecencia del demandado . Aparece en la Margarita (1-g)

aSi. la demanda es real, ansi como sobre casa o sobre viva o otra
heredat, e el ~itado non viene, dove meter ;{ ti en la po;esion de to
coca demandada pcr razor de guar(la. Lt lite non, Quoniam frcquen-

ter. Estos derechos han logar quando alguno es Sitado perentorie et

non vieneD .

y pasa a la Partida '111-a-2g)

aE si a ning-uno destos plazos non viniere, nin embiare, dcue :l

Juez tomar la jur;t al que faze la deiwinda, que la non faze mal:cio-

samente, e despues apoderarlo en la tenencia de In coza que demandan .

y no se encuentra en el Dotrinal ni en ell Esp~culo .
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El principio canonico de que no se debe demandar a los
canonigos ni a los monics, sino citar para ello a su prelado
(Decreto, pars 11, causa 16, quaest . 1, cap . 12 y Decretales,

11-1-5), recogido en la Margarila (VII-2), pasa a la Parlida
(III-2-lo), que no pudo haberlo tomado ni del Especrclo ni del
Dotrinal .

Es especialmente interesante a este respecto el pasaie de la
Parlida (III-3-y, final) que menciona la lilis conleslatio .

aE despues que el demandado ha respondido en esta manera, a la
demanda que le fazen, es comemSado el pleyto por demanda e poor
rcspuesta ; a que dizen en latin Us contestata, que quiere tanto drzir,
eomo lid ferida de palabrasm .

este texto tienc un precedente en la Afargarita (X-t ), 2)

QLitis conte.stano es recordamiento del negoqio principal e respon .

dimiento a elv . OtTosi litis contcstatio es fecha por la demanda del

actor e por resputsta del reo, ut De elleccione, Dudump .

pero no aparecen tales frases iii en el Especulo to en el Dotrinal,
aunque si se recogen en las FZores (iI-2-5) .

al, se la demand,' ccnosciere o negare . es el pleyto contestado . E
es dicha en latin litis contestatio vel liticontestatan .

c) Otras veces la doctrina canonica que acoge la lercera
Parlida se contiene tambien en el Dotrinal, que incluso presen-

ta una formulac16n mas proximamente emparentada con la de
la Parlida, pero en la Margarita es mayor la proximidad al
texto canonico originario, citandose incluso la fuente de que
procede.

Asi, la Margarita (XIII-4) recoge de una decretal de Grego-
rio IX (Decrelales, II-2o-2) la regla de qtte los testigos seran
examinados ante la parte contraria

aL.a primer, cosy es que los testigos que troxieres deven ser da-
dos antel to adversario, si non se fuere del juizio por contumacia .
lit lie testibu~, capitulo I1)) .

el Dotrinal (1V-i-6) presenta la norma, pero sin indicar su
origen

cReccbir dcue el judgador la jural delos testigos ante que oyga su
tcstunonio ct esta jura deue tomar seyendo la, otra parte delante ante
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quien son aduchos, fazjendogelo antes saber et sennalandol dia a que
venga ver commo juram .

y la tercera Parlida (III-t6-23) recibe este mismo texto

cRecibir deue el Judgador la jura de los testigos, atve que ay,t
su testimonio . E esta jury deue tomar . seyendo ht parte dektnte con-
tra qtuen son aduchos, faxiendogelo ante saber, c senalandolr c1 di .t
a que veng;i veer como jurann .

Asi tambien, entre las causas que deterrninan la nulidad de
la sentencia, la Margarita (XIX-7, 13 y 6) menciona el haber
fallado el seglar en causas espirituales "'citando los textos de
las Decretales, 1I-1-2 y t-43-S), el no haber puesto la sentencia
definitiva por escrito (citando el texto del Decrelo, pars 11,
causa 3, quaest . 6, S .°) v el haber recibido algo en consiclera-
cion a la sentencia (citando el texto del Decrelo, pars .11, cau-
sa 3, quaest . 6, S.', g)

KLa sesta, si lego dio sentencia sobre cosas spirittetlcs . Ut De judiciis .
Decernimus : De arbitris, Contingit» .

.cl, ;t XTITI cos:i es, si la sentenci ;i difinitiva non file rezad;i e.tt
escripto, II, question VII, Difinitivar.

.La quinta si la sentencia file dada por duteros o por otra pro-
mesa, 11, question N;11. Difinitiva . .

el Dotrinal (V-i-9 y VI-q-5) habla tambien, entre otros, de
dos de esos casos, sin citar la fuente canonica

a . . . o si fue~c juyzio sobre cosa eahiritttal que devie<e scr judl;ado
por Santa 1?glesia . . .» .

. . . . o si Ies fuese provado que dieran nquella senten4ia por ii-

I1cros . . . s .

y la Parlida (111-22-12 y 111-26-5), mas cerca de las palabras
del Dolrinal, se refiere, por su parte, a los tres casos

. . . o si to diesse non to faziendo escreuir, issi como mosu'atnus
en lay leces de suso . . . o si diesse juirio sobre co :a spiritual . cue de-
uiesse per judgada por Santa Lglesia. . .n .

.. . . o Si ICS fuesse prouado que dieron aquelLt sentenci ;t por .l*-
neros . . . io .

d) Un caso en el que se ve con bastante claridad la respec-
tiva- postura de estos textos en orden a la introduccion de
principios contenidos en cuerpos canonicos, es el de los pasa-
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jes relativos al juramenlo de calumnia . La Margarita dedica
un titulo a este juramento, v de los problemas que en 6l plan-
tea conviene Ilamar la atencion sobre to que debe jurar el actor
(XI-9) (tornado del Decrelo, pars II, cattsa t, quaest . 7, cap. z6 ; .

alten, to que eres abtor juraras, quando to el juez preguntar al-
guna cosa, que respondas la verdad, e que non trayas falsa prueva, e
que non prolongaras el pleito maliSio=amente, e que non diste nin daras
al juez mahc;iosamente alguna cosy por arte que juzgue contra de-
reclto, si non aquellas partes a quien to manda dar el derecho. anst
conic, salar:o a los abogados e deshensas a ]as tes:imonias . lit ques-
tion SancimusD.

El Uolrinal (111-3-1), por su parte, enuruera las cosas que ha
de jurar el demandante

aDcspues quel plejto es ya comenSado por demanda o por a-repues .
ta, asi conio desuso dixrmos, deue el juez niandar alas partes que
juren de calupnja : et son Qinco cosas quece encierran ental cosa
comnto esta : La printwra que jury el demandador que no faze la de-
nianda maliciosaniente, mas que cree aver deredio deli fazer. La se-
gunda que lira verdad dello que fuere preguntado, todo sobre aque-
llas cocas quc bizen al plejto . La terzera que no dio. njn prometio
algo por que judgasen por el . La quart, que (le falsa carta njn de
falso testigo no vsara. asabiendas, enel plcjto . T .a. quiwa es que no
demandara al juez placo maliciosamente por alongar el p!ejto, et es-
tas co-,is clue jurar otrosi el demandado, fuexas que en la primer, due
dezir et jurar, que cuyda defender sit derecho amparandosea .

y la Lercera Partida recoge (111-11-z3) el contenido del Jura-
mento del actor, tat comp en e1 Dotriiza! v mas lejos del tex-
to de la Margarila

«La primer, es, que deue jurar el demandador . que aquella deman-
da que el faze, que non se niueu a fazerla maliciosamente, mass porque
cuvda auer derecho. Ul seg'uttda es, que quantas vegadas le pregttnta-
ren en juyzio por razon de aquella demanda ; que siempre lira, to
que entendiere que cs verdad, non mezclando y ninguna mentira, nin
ningun engano nin ninguna falsedad, a ~abiendas . T_a tercera. que
non prometio . nin prometera, nin dio, nin darn ninguna cosy al Jud-
gadcr. nin al Escriuano (let plecto . Fue-ras cede, aquello que les es
acostumbrado de dar por razun de sit trabajo. T.;, quarta . qtte falsa
prucua, nin (also testigo, nin falsa cart, non adttzira, nin vsara dells
en juyzio en aquel pleyto . La quint, . que non demandara plazo mali-
cios:unente, con intencion de alongarlm~ .
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Por otro lado, la Margarila (XI-4 y 5) presenta la discusion
sobre si deben prestar ese l uramento los procuradores de otros
(tomada del -Decreto, pars I, dist . 55, y Decretales, 11-y-¢ ~~
7 ,, I-3s-1) :

aOtrosi, ]as prin4ipales personas pueden jurar de calupnia e de
iuramento calupnie, mas si c1 pleito es de monesterios, o de iglesias,
o de con~ejos, o de universidad, bien puede este juram.ento de ca-
lupnta darse por procuradores . lit De juramento calumnie . Imperato-
rum, et jurar en sus almas, ut De jurameuto calumnies . -

cOtrosi, question es si dove jurar de calupnia el procurador, ast.
como cle cavallero, o de escudero, o de clerigo, o de cancnigo, o de ar-
t;edi .uio o de Obispo, en pleito de su persona, tan solamente que non sea
en pleito con monesterio, o con ecclesia, o con conqejo, o con untver-
sidad ; lege Si pupillo . 1i, dizen machos maestros que non deve jurar el .
procurador mas la principal persona, tit, cap'.tulo De juramento calupnie,
ut FJr. . De noxalibus Quotiens . I? macho; jnaestro< iiizen el ccntrario.

L 1:.sta es la principal persona.es en la tiers o en logar e puede venir a[
juez, la prinrsipal persona deve jurar de calupnia e non el procurador . G
en otra manes el procurador 'deve jurar de calulmia, que esto mc .;-
mo dine De juramento calupnie, lege ultima . F_ la prinqipal persona deve
mandar al procurador que jure en su anima do la principal persona, ut
capirulo De procuratoribus, lege In .

problema que no esta tratado en el Dolrimrl, pero que si apare-
cc en la Parlida (111-11-z¢) :

al-as principales personas, e non sus Personeros, deuen fazer la
jury que diximos en la le_c ante clesta, porque mas ayna puede ser
sabida la verdad por ellos, que pcr otri . Pero cosas v ha, en que los
Personero que comienqan los ple.vtos, pueden v deuen fazer esta
jura . E esto seria, como si Concejb de Cibclad. o Villa, o Obispo, o
Cabildo de alguna l-glesia . o Prior, o Abad de algun Monasterio, o
i\Inestre, o Conuento de alguna Orden, embiassen sus Personeros, par,
demandar, o responder en algun pleyto ; a quieu otorgassen senalada-
mente poderio d; fazer esta jura . Ca atales personeros como estos
son tenudos de jurar, en las almas de aquellos cuyos personeros ;on .
sabre aquellos pleytos que ellos comenG;iron . \fas si el Obispo, o al-
aunas destas personas sobredichas, comenSassen Cl pleyto par si, ellos
nnsmos deuen fazer esta jura . . . Otrosi dezimos, quo los guardadores de
lo- huerfanos, o de los Hospitales, quando ouieren a demandar, o
responclrr en juyzio par ellos . quo deuen ellos mismos fazer esta
jura . . . Pero si el huerfano fuesse de buen emendimiento, e sabiQoi
de sus cosas, e comenqasse el pleyto par demanda, e pcr respuesta .
con otorgamiento de a Guardadnr ; 'estonce deue el fazer la jura .
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e non aquel le tiene en guarda . E to que de suso dirimos. que los

senores del pleyto deuen fazer la jura que non sus Personeros, non

se entiende de aquellos Personeros . que :on dadcs en sus pleytos

mismos . Ca estos bien pueden fazer tal jura cotno esta, pues que a ci?c~

se toms la pro o el dano que del pleyto viniesse . assi como dicho es
en las ]eyes ante destaa .

El Espiculo tiene un texto mas simplificado (V-i i-18) y
alude tambien al problema de los personeros (V-t i-tg) .

Las anteriores indicaciones no bastan para dar por fijados
los terminos de la relation entre esos diferentes cuerpos, pero
pueden ilustrar en algo acerca del camino usado por el ele-
mento canonico para introducirse en el sistema procesal- de las
Parlidas por medio de las somas espanolas. ,

El proceso romano-canomco se aclimata asi en nuestra pa-
tria, facil y abiertamente en las obras doctrinales v con algtin
mayor esfuerzo en la legislation y la practica (en las que ha
de luchar. con los obstaculos que le opone el proceso espanol alto-
medieval) y, sobre todo, en ese texto de signification doble que
es el de Parlidas, pensado por teoricos y posiblemente con una
intention predominantemente doctrinal, pero que Ilega a funcio-
nar despu6s conic, autentico sistema legislativo, v a norinar con
efectiva eficacia durante varios siglos la actuation procesal de
nuestros tribunales " . Se trasladan al romance ]as construccio-
nes y los terminos tecnicos latinos, pretendiendo verter alguna
vez el nuevo concepto .en una denomination vieja d°I sistema
anterior !asi la inancuadra para el iuramentum calu;trniae y la
pesqrasa para la inqrcisilio) .

Mas tarde se perfilan, en ocasiones, trazos de ese proceso; ge-
neralmente para ser simplificados : asi 41 Orderamienlo de Al-
calri (1348) intenta aligerarlo ; . asi los Reyes Catolicos, Carlos V,
Felipe, 11, etc., pretendieron varias veces siinplificaciones del
sistema y cambiaron la organization de los tribunales ; v asi se
fueron dictando todas esas abundantes disposiciones que Ilegan
hasta el libro XI de la Novisinia Recopilaci6n . Pero tanto el
nervio como la masa de las normas procesales, que rigieron hasta

86 . Una exposicibn del proceso ale Ias PartOas, construido conforme a

la dogmittica procesal actual . puede verse en MAxcos Pet,AYO., El Derecha

judicial en las Partidas (Madrid . 193o).
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el siglo xia, conservaban con gran' pureza el sistema romatro-
canonico, con sus ventajas y defectos, completado y perfecciona-
do en su propio sentido con la labor de la literatura procesal
espanola de esos siglos .

El proceso espanol de la Edad Moderna conserva, pues, la
influencia canonica . Sus terminos preclusivos, su forma escrita,
los poderes de direccion del juez, la presentacion por ]as partes
del material del proceso, todo ello manifiesta claramente esa
influencia . Son machos 'los rasgos que pudieran serialarse a to
largo de ese proceso para acreditar tal filiacion : la figura del
juez delegado (Parlidas, III, 4-iq ; HEVIA, Curia PhillPica, I,

4, 4 Y 5), el respeto al arbitraje (Parlidas, 111, 4, 23 y 24 ; CAR-
LEVAL, De Iudiciis, disp . 2, 4, num . 1212), que aparece tambien
en Aragon (Obs . 2, De re judicala, lib . 2), la figura del Secre-
tario (Nueva Rec., II, tits . 17 al 21), las caracteristicas de la
demanda (Parlidas, III., 2, 40), el mecanismo de las excepcio-
nes (Partida .r, III , 3, o y t t ; CARLEVAI_, De lrrdiciis, II,
disp . -5, nurn . q), quc funcionan to mismo en Aragon (Fue-
ro i, de I_ilis conlesl_ lib. ITT ; Obs. j, de Probal, lib . II), y
]as sentencias interlocutorias (Parlidas, 111, 22, 2), la atribu-
cion de la carga de la . prueba (Parlidas, 111, 14, Y) y ]a no
prueba de los negativos en general (Partidn.r, III, 14, 2), si bien
puede exigirse en algun caso (GUTitRREZ, De luram . confirrna .,
p . I, cap . I, nritns . 19 y 2o), la valorac16n legal de la prueba
(Partidas, 111, 16, 32 ; GONIEZ, Var. Res ., tomo 111, cap . 12,
nuinero 2), el juramento de calumnia (ya to hemos visto en ]as
Parlidas; ademAas Nueva Rec., IV, 6, 1), la practica de la
prueba testifical (Parlidas, ITI, 16), la doctrina del instrumento
publico (Parlidas, ..11I, 1.8, t ; Nueva Rec ., IV, 25, 12, 13 y 16
y 23,14), las condiciones para la validez de la sentencia (ya to
hemos visto mas arriba), la reglamentacion de la apelacion (Par-
lidas, TII, 23, t y sigS.), la admision de un procedimiento su-
mario indeterminado (HEVIA, Curia Philipica, 1, S, 2) y tantas
otras cosas clue pudieran senalarse e-, .

8;., l:na gran cantidad (le noticias sobre la letiislacion clue imcresa puede
verse en ORT17. DE ZL~TTXA, Liibliofeca judicial o Trafado original %, ntetodi,o
4e cttanto hay vigenle eu la legislacion y en la Qraelica (Madri(I . 1839-4o) .
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En un trabajo publicado pace unos anos "' ha estudiado el

senor Obispo de ~rtiy el periodo de la codificaci6m procesa-1 es-

pariola del siglo xlx, aquilatando to poco que hay en e1 de 're-
forma. El hecho de que el furor de reformas legislativas de ese
momento no se extendiera a! campo del proceso civil espanol to
atribuye, o bien a la preocupacidn teas absorbente de la ro-
forma de los Tribunales, , o bien al poco relieve doctrinal del -
Code de la Procedure civile de Napoleon, con to coal, en vis-
peras de nuestra pritr°ra Ley de Enjniciauaiento civil, de 1555,
el fondo de riuestro proceso apenas si se diferenciaba del de ]as
Partidas, sin que quisieran tampoco los redactores de esa Ley
introducir cambios radicales, impremediterdos a1 violentos en
nicestras leves seculares, cotno se dice en la exposicion de moti-
vos ; la reforrna de 1881, hcnitada por la Ley de Bases de 21 de
junio de iSSo, tampoco fue innovadora, v la consecuencia de
todo ello es qtte la Lev procesal vigente, de i SS 5, no se despega
de la tradicion, corrto ha precisado el citado investigador
Esta realidad ha sido apreciada tambien por los procesaiistas,
y , 13ECE&,A reconocia en el sisterna procesal espanol actual los
caracteres del proceso comtin introducido por obra de los glosa- -
dores, setialando en la Le_v vigente por to menos ocho de los
nueve tiempos del proceso marcados por el maestro JACOBO y
las caracteristicas del proceso medieval " . .

La influencia del Derecho canonico 'de la Edad Media per-
dttra, Dues, en nuestro proceso civil ", mezclada en esa gran
masa de materiales del proceso romano-canonico de la Re-
cepcion .

JOSE MALDONADO Y FERNANDEZ DEL TORCO

88 . J. Ldrrti OR'rtz, La refornta de umestro proceso civil, en cReligion
y Culturaa, tcq28, 212.

&) . Lot,F.z part/, .ob. cit ., pigs . t67 y 16S.
90 . F. LECtRA, Caratteri generali del processo civite in Ispagna, en los

aStudi di Diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda� (Padua . 1927),
paginas 1-2t .

91 . \l . GALLECO Motsrt.t., en un trabajo, cuyo titulo hace concebir a[ am .-
toriadcr ilusiones que luego no N,e confirmadas en su contenido (Influrncia del

Derecho de la Iglesia en el Derecho Procesal, 24 pigs ., Barcelona, s . f . ; es
una conferencia pronunciada en Granada en iq5o), ha afictnado tambien esa
influencia .
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