
UN MOMENTO TIPICO DE LA MONAR-
QLIIA MEDIEVAL: EL REY 7IIEZ

La monarquia es, en la Edad Media, no solo el tipo predo-

minante, sino la forma misma y la razon-profundamente su-

gestiva-del prestigio de la organization politica de indole esta-

tal. Casi siempre-se podria hater exception de los visigodos y
los longobardos, pueblos que se resistieron ma.s qtte ningun otro a
renunciar a su individualidad etnica 1-, en el periodo forma-

tivo de los Estados de Occidente, de hecho desde el Imperio

romano de Occidente, la sustancial e indispensable cohesion y

t . Que el Estado visigotico no sea estado, en definitiva, sino .el resul-
tado de la idea nacionalista, to ha, me parece, exhaustivamente demostrado
\4 . ToRR1:S en varios estudios y en sus Lecciones de Historia det Derechu
Espai:ol vol. II (Salamanca, 1936), esp. pags . 2o2 y sgs .

En cuanto a los longobardos, caun abrazando el reino longobardos y
romanos, el titulo de rex gentis longobandoricm negaba el .acercamiento de
Ms dos i+ationes, aunque Astolfo afirme sibi tradition. a domino el

pueblo Tomanon : E. BESTA, Storia del diritto italianb-diritto pubblico, I,

Milan, tqqt, pag. 244. De este tenaz particularismo longobardo (hecho
notar, fuera de los datos considerados por el querido y llorado maestro,
por ejemplo, del iudiculton de los obispos en tiempos . del rey Cuniberto,

comeniendo, entre otras, la promesa de favorecer el mantenimiento

de la Paz entre las resipublica, o, sea, el Imperio de OTiente, y nos, )tot esl

gentein longobardanon : Liber diifmits rovtanorion ¢oratificu-rn, ed . T. Sicxa.,

nitmero LXXVI, y, con algunas inexactitudes, C. TROYA, Cddice diQlom6-

tico longobando, II, Napoles, 1852, nitm . CCCIII (a . 628), consecuencia de

considerable relieve fue la larga resistencia a la conversion al catolicismo.

Sobre este ultimo punto, G. P . BoGNE-m, Santa Maria di Castel Seprio,
Milan, 1948, espc . pigs . 25 y ss ., y sobre el problema mas general,

C. Ctrott.A, Delta supposta fusione degl'Italiani coi Gemaa*i nel Qrimi secoli

del +nedioevo, en cAtti Acc. Line. Cl . Sc . Vlor . Rendic .n, iqoo, pagi-

nas 329, 869, 517 Y 567.
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is solidaridad entre los pertenecientf~s al agregado politico, es-

taba menos basada en la unidad de linaie o de lengua que en

el sentimiento y en el vinculo de fidelidad a un determinado

soberano 2 . Y, ademas, juntamente con el soberano, a su re-

gia estirpe a y hasta a aquella mitica expresion de la sobera-

nia que era Ia Corona 4, con la cual eran cenidos los sobera-

nos, por to menos a partir del siglo -XI ', bien en el momen-

2. Ademis de como escribe J .-J.CHEVALIER (Les grandes oeuvres poli.

tiques de Machiavel a 7tos joanrs, Parris, 1949, pag.. 39), ale Pouvoir concret

a toujours faseinc les hommes plus les abstractions autour du Pouvoiro

la mentalidad barbara, hizo que no existiera eel concehto de soberania, sino

el concepto de un sey particular, coronado por un determinado episcopus,

que asume una determinada corona, que fue ungido en una determinada

iglesia ; todos estos particulares vienen asumidos como atributos de un

concepto abstractou : P. 14 . ARCARI, Problnni e processi mentali dell'erd

barbarica, estr. eStudi econ . giur . Univ . Cagliari», XXX.I (1947-43). Pa-
gina 130.

3. La evolucion del podcr imperial y real, es, durante la alta Edad

Media, utta curiosa mezcla de elecciones y de sucesiones hereditarias . Salvo

casos especiales, la eleccion del nuevo soberano recae, en principio, sobre

utto de loss miembros de la estirpe real : cfr., como argumento, entre otro;,

PFtvcx-HARTUNG, Zur Thronfolge in Laagobardenreich ; in Reiche der

Ostgotern ; in den germanischen. Stammesstaaten <(Leitschr . Savigny Stift .

Itechtsgesch . Germ . Abt» Z. S. S. R.-G . A ., VIII, X. XI (1887-1890) y

sobre el Gebliitsrecht, que habria resumido en si la teoria germ:utica de la

soberania, el bien conocido ensayo de F. KERN, Gottesgnadenig-7t un1

Widerstandsrecht, im fr<ikeren Mittelalter zur Entwicklyngsgeschiflite der

Monarchie aMittelalt . St .)), I (tqi5), pags . 14 y ss . Sobre Lazules liturgicas

en la regalis proles, cfr. E. 1i . KAINTOROwtcz, Laudes Regiae-A shtdy in

Liturgial Acclantations and Mediaeval Ruler Worship, Berkeley-Los Ange-

les, 1946, pags . 15, 21, 39, 41, etc .
4 . Ningtin otro reino conoce, tat vez, una personificacion autonoma de ella

tan neta, como el himgaro. En ella el termino Corona no indicaba efectiva-

mente tan solo la. diadema real, por todos venerada sino que aparecia, por

afiadidura, una figura augusta, de personalidad objetiva, por encima de los

gobernantes y de los gobernados . Sobre tat concepcion, por otra parte algo

tardia, L. Rossl, Potere personale e potere rappresentativo 7aella eSacraj

Coronvy d'Ungherian, estr . aScritti vari di dir. pub] .)), vol . V, Milan 1939

G. DEER, L'evolusione dell'idea delta Stato imgherese, Roma, s, de ." (sino

1941), p:igts . 74 y ss ., y tambien B. H0MAN, Geschichte des Ungarischen

Mittelalters, I Berlin, 1940, pig. 189 y Ss-
5. Cualquiera que sewn sus primitivos origenes, debemos recordas que

el use de Ia corona (diadema con pedreria, o cualquier otro ornamento ana-
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to de su elevaci6n al trono, bien con ocasion de una solemne
festividad e . E1 ideal monarquico era, pues, elemento Constitu-
tivo del sentimiento del Istado . Constituia la premisa y el fun-
damento del asentimiento y voluntad de los particulares de perte-
necer a una determinada colectividad popular national con
preferencia' a toda otra. El Monarca era, incluso antes que el
jefe, el simbolo del Poder y de la organizaci6n politica, el in-
terprete, la expresion, la personificaci6n de la voluntad y del
espiritu de la colectividad, el jefe y el guia de todos en la paz
y, sobre todo, en la guerra ' .

Por esto la Monarquia constituye tambien la figura cotnun

y concreta del sistema politico medieval . En la inestable, y

por ello extraordinariamente varia, morfologia institutional de

los agregados politico sociales y en los precarios, incluso efi-

meros, equilibrios y relaciones de fuerza y en las continuas

perturbaciones de las situaciones politicas que caracterizan la

historia de aquel periodo, la Monarquia representa uno de los

pocos puntos fulndamentales y fundamentalmerite estables y

logo) era ya antigua ensena en la dignidad imperial de la epoca romana ;
veasc testi nonios e iconografia ea R. DUBRUFCK, Spdtantike Kaiserportriits
von Constatinass Magnus bis zumn Endc des Westreichs, Berlin-Leipzig, 1933
(esp . gags . 53 y ss .), y A. ALFOLDI, btsignien. twill Tracht der ronuschen
Kaiscr, a_\4rttel . deutsch. arch . Inst . Rom. Abt.n, 5o (1933) ., La Ilevaba Clo-
doveo (a quien se la habia dado el emperador Anastasio) y Dagoberto
(textOS en FUSTF.L DE COULA\GES, Histoire des institutions politiqsqes de
1'ornciemix Fraace, vol. II, ell . t8gt, pag. joo. y vol. III, ed, i88S, pig. 95)
y la llevaba, al menos en las fiestas solemnes, Carlomagno (Rec . histor, Fr,

volumen V pig. 98). Mas tarde (quiza justasnente a partir del siglo r
cfr . KA\TORO\VICK, ib ., psg,'; . 93 v ss .) no siendo la corona tanto tin orna-
mento o insignia como tin objeto sagrado, o consagrado, su use requeria
tin previo acto religioso.

6. Amplias indicaciones como argumento de KA\TOROWICK, tit. pagi-
nas 9-z y .ss . Me, limito por mi parte. a recordar que el use de la corona

(diadema dorada con joyas) continu6 en las mayores festividades Teligiosas

de los sobeTanos, p. ej ., franceses ; cfr. No Ds CttARTRES, F-p. 66 y 67

(P . T . . CLXII, toll . 85 y 87) y las cartas del Papa Urbano 11 de to89 al
arzobispo de Reims, en P. L., vol . 0L1, Col. 3o9.

7. Por los demas, el poder civil no se distingue enteramente del militar .
Lo lha observado, entre otros, p. ej ., H . Mirmts, Der Staat des bohen
Mittelalters, Gnsndlinien. einer vergleichender Verfassurags gescltichtx des
Le/rn,::cPtalters, Weimar, 1940, pag. 31, y la organizaci6n del reino longo-
bardo parece a muchos de nuestros eruditos una estratocracia.
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homogeneos, un organismo firme, resistente, continuo 8. Es muy

difictl decir-acaso seria absurdo atreverse-si tal continuidad
y la conception que servia de base ie esta objetiva realidad,

han sido un producto de la historia, o de la naturaleza, o bien

un fenomeno de imitation, ora del mundo y de la tradicibn del
Imperio romano y bizantino, ora de la organization politica del
reino de Israel ; presente tambien este en el recuerdo y en la
veneration de todos, cuando el fervor religioso de los pueblos
recien convertidos hacia que la organization politica no apa-
reciera mas que como un aspecto, y no el principal, de la orga-
nizacion de la sociedad cristiana e via .

No es facil, sin embargo, dar una respuesta a la cuestion
de si el titulo de rev y la organization monArquica correspon-
diente preexistieron y cuanto tiempo al exito militar (invasio-
nes, rebeliones, pronunciamientos militares) de ]as. tribus ger-
manicas y eslavas ; es decir, si habia sido ya un lieclia cttan-
do las varias gentes o nationes barbaras vivian todavia fuera
o en las margenes del Imperio e . Lo que llama nuestra aten-
'cion es, no obstante, el hecho de que en el periodo final, para

M. aLes distinctions de races, s'effacent (dice el conde De PACE, Le roj
tres chretien, pig . 97) devant la fidelite au ,roi ."
S bis. all suffit de parcourir, du vnie au, xe siecle, les ecrits les plu-

divers traites de bon gouvernement lettres, descriptions des ceremonies
liturgiques, -pour titre frappe de la frequence des citations bibliquesn
M . DAVID. Le serrnent du sacre dsy ix ata xv siccle, Contribution a ('etude des
limites juridiques de la souverainete, Estrasburgo, 1951, Pigs . 24, 40 .

9. Yarece razonable la opinion de A . Dorscii (G'erfassungs unit
Wtrtschaftsgeschtchte des Mittelalters gesmninelte Aufsdtze, Viena, 1928,

pig. III) de que la monarquia germa.tuca estuviera, en el momento del
asalto decisivo, mucho ands fuerte y firme que to fuera en ]as tradiciones
originarias de los pueblos germinicos.

Clodoveo, entre los franceses, no es el solo jefe en el momento de ?a
conquista ; to llegara a stir cuando se desembaraza de todos aquellos que

intentaban hacerle sombra : Alarico, primer rev de los visigodos, fue ele-

gido para tal dignidad, justamente con el fin de guiar a. su pueblo en la
conquista ; bajo sus sucesores (a partir del tercer Tey, Walia, en cuanto
supone TORRES, op . vol. pit., pig. 225), el poder real llego a stir mis firme

Alboino, jefe de los longobardos, en el momento de la invasion de Italia es,
eeg6n la tradition, Solzmente el und6cimo de los revel longobardos, y su

postura parece no pqco autoritaria .



Un inomento tipieo de la Monarquia medieval 681

el Occidente, de la crisis de este ultimo, los jefes de tales tri-

bus o agrupaciones militares lanzados al asalto de las estruc-

turas superstites romanas, e incluso en lucha de supercherias

entre ellos por la division de la presa, tomaron el titulo de re-

yes, de emperadores en pequeno 1°, asumiendo, una vez conse-

guida y afirmada la estabilizacion de su dominacion-cada 'vez

mas claramente con el transcurrir del tiempo-, formalidades, de-

nominaciones y organizaciones de los, cargos y servicios que

imitaban a aquellos de la Corte romano-bizantina, acunando

moneda con su efigie", etc.
Para los romanos, no menos que para los bArbaros, este ti-

tulo regio era a la vez la figura y la expresion de un poder poli-

tico particular ; pero supremo, cliverso y, al menos en la linea

de los principios, separado de aquel, unitario y casi universal

(para to que se sabia en aquel tiempo de nuestro mundo occi-

dental) del Imperio. Estos primeros reinos, primera manites-

tacion de la monarquia medieval y remedio, acaso peor que el
mal, de la disgregacion de la unidad y de la destruccion de

la administration provincial imperial, son mas que nada la
expresion del poder personal de los jefes sobre cada una de
sus tribus barbaras y sobre los romanos sojuzgados. Para este
periodo, en cualquier sentido-aunque no se da para todos
igualmente-, barbaros,-al termino c<reino» pudo ser entendido, y
asi to fue, principalmente, no en el de una organization o una
figura juridico-politica tipica, sino en la posesion y ejercicio del

poder material . La realidad del tiempo (me refiero particular-
mente a los siglos v y VI) es una realidad brutal y salvaje de
violencia, de perfidias y ..de supercherias '2 . El poder regio,

io . Cfr. E .F_: STENCEL; Kasertitel and Siwerdnitdtsufee . Studien zur

Vorgeschiclite des moderne Staatsbegriff, aDeutsch . Arch .)) 3 ~I9491, Pa-
ginas . i . y. cs, . . . `

l1 : Un bien informado cuadr.o de todo to que se refiere a la monarquia

visigotica nos to ofrece M. - TORRES, ibidem, pigs . 227 y ss . Lt primes

.mbneda-franca con. la efigie real es de 'Teodoberto sobrino de Clodoveo :

etc. A. DUMAS, Manuel d'Histotre dia Droit fran(ais, ~Aix en Provence, s. d.,

pigina 21 .
12 . Nosi'da una clara ide,% el breve, pero erudito trabajo, de M. GARAUD,

I_'occupalion. diR Poitow par les Wisigotks, en tBull. Soc. Antiq. de 1'Ouest~,

1945 .
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el poder sin necesidad de especificacion, no tiene reglas ni li-
mites 1' . Voees y consejos contra los desenfrenos regios no
faltaron especialmente por parte de los hombres de la Iglesia
Pero su insistente frecuencia no hace mas que dar la inedida de
la extension y gravedad de la situacion : el elemento supers-
tite de la poblacion romana se barbariza y, en su mavor parte,
se resigna, se adapta al nuevo estado de cosas, mientras, des-
pues, muchos de los vencedores perdian buena parte de,su pri-
mitivo salvajismol' .

En una segunda £ase (los limites cronologicos que citamos no
son, bien se entiende, mas que indicativos) 'semejante realidad

13 . aLes erudites de la Trance et d'Allenlagne ont discute si le pouvoir
du roi etait absolu ou Iimit4 par la coutume, et si cc regime etait d'origine
romaine ou germanique (c'est la querell entre 1'ecole romaine et 1'ecole ger-
maniste) . On a enfin !reconnu que soul des noms latins et germanique-
c'etait un regime nouveau, resultant des conditions nouvelles on s'etaient
trouves les Francs itablis en pays romain . Le pouvoir reel dtu roi dependait
de son energie personelle ; il poucait titre absolu sous tin roi energique
comme Clovis .ou son fils Thierry ; il etait rres faible sous uu roi indolent ou
trop jeune» : C. SEIGNOROS, Histoire sincere de la Natioor frau.yaise, Essai
d'une histoiTe de ]'evolution du peuple fr.m4ais, Paris . I946, pig. 40 . Tam-
bien A . DuntAA (Dlarwel d'Histoirc di4 droit francais, cit., Nag. 31) afirma que -
ale roi, qui await fonde son royaume par la, conqucte etait un maitre absolu
son aut,orite, qui n'avait d'autre fondement que la, force, etait despotique .
En fait, ;l demeutrait tout-puissant, porvu qu'il fut energique. . . Au regard de
ses sujets, le soi n'etait qu'un maitre on un patron . . . o. Es . sustancialmente,
la apreciacion, Tepetidamente, expresada por FUSTEL DE COULANGFS, en la
obra ya citada .

14 . Las principales fuentes de informacion sobre tal periodo (en to que
respecta a.. )as Galias) es la Historia Francorum, de SAN GREGORIO DE ToURS
(ed . W. Arndt y B. KRUSCtt, en J'1 . G. H.-SS . rex . Doer ., t. 1) con las notas
compiladas por el pseudo. PREDEGARiO Scolastieo (G . D4o\oD, Etrdes criti-
ques .nrr les sources de 1'histoire rnirovingienne, 2, Paris, 1880 . SALVIANO,
quien, como es sabido, piensa que las invasiones barbaras fueron un justo
castigo a una sociedad inmersa en el pecado, justifica, ell cierto modo, los
excesos sefialados en el texto, dicicndo (Dc $,ubernatimw Doi, V, pags . 49,

56, 59 y ss .) que los barbaros podian stir ercusados, comparandolos con los
romanos, por su misma barbaric, o sea, porque totius litteraturae et scicn-
trae ignari .
- Ifi . Cfr. otra vez, SEiGNoeos, op . cit., pig. 44, y tambien E. SESTnx,
$tato e ~Vazione nell'aldo Medioevo . Richerche sulle origini nazionali in
Francia, Italia, Germania ; \Tapoles, 1952, p5gs . 183 y ss .
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llega a modificarse y los aspectos mas crudos y primitivos de

ella experimentan profundas modificaciones y atenuaciones . Al-

gunas de estas monarquias se dan ordenaciones y adquieren

estructura y fisonomia concreta, aproximandose, bien a las con-

cepciones cristianas, bien a las tradiciones politicas del Occi-

dente . Los siglos viI y VIII vieron aparecer de la fragmentaria

multiplicidad de los reinos y regimenes barbaros, tres reinos fir-

mes, potentes y suficientemente coherentes y organizados : el
reino visigodo, el franco (reunido, incluso, antes del adveni-

miento carolingio, de la concentracion del mayordomazgo de
Austrasia y de \Teustria en las manos de Pipino de Heristal)

y el longobardo . Ademas de ser las mas solidas y las mas es-

tables, estas agregaciones politicas fueron, corno deciamos, las

mejor organizadas, las mas civilizadas . El curso de su conso-
lidacion y desarrollo fue facilitado al verificarse tres grandes

acontecimientos : el distanclam iento, aunque gradual, completo,

de la monarquia y del poder politico en especial, del particula-

rismo, por decirlo asi, racial ; la conversion de los gobernantes
y de los gobernados,(que fu6 mas dificil y tardo mas entre los
longobardos que entre los visigodos y los francos) y la inser-
cion, desde aquel momento en adelante, del elemento romano
revestido con el cargo sacerdotal (la jerarquia religiosa llego a
ser tarnbien jerarquia ~politica y civil), en el circulo de los con-
sejeros y de los funcionarios regios . Tales circunstancias estan
tan intimamente unidas que pueden ser consideradas como as-

pecto de una unica realidad, la fusion religiosa y espirituall

de las tribus germanicas dominantes con la poblacion romana .

Los visigodos, los francos (especialmente los francos salios)

y los longobardos, en parte, liabian expulsado, o bien en su ma-

yor parte, asimilado a las tribus que los habian acompanado

en las invasiones . La asimilacion y la fusion de los varios gru-

pos que juntos habian penetrado en las tierras occidentales se

hizo con mucha facilidad, dada la afinidad de sus varias com-
posiciones : etnica, de costumbres, de vida . Se trata, mAs que

de otra cosa, de un proceso de absorcion : Pero la importancia

mas notable de tal fenomeno fue superada en gran modo al
verificarse grandioso y completo, y tambien, en cierta, medida
sorprendente, el abandono por parte de estos pueblos de todo o
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de buena parte de aquello a to cual las precedentes generacio-

nes habian tan fieramente y casi fanaticamente acatado . Se

verifica,ba otra vei, y ahora plenamente, aquello que los roma-

nos-sin dolerse excesivamente-habian expresado con la co-

noeida frase : Graecia capta ferum victo7e»z cepit 's . La eivili-

zacion romana, en contacto con la griega, se enriquecio sin

duda alguna. Pero habia conservado, ma's o menos intactos,

sus caracteres mas sobresalientes : la lengua, el talento orga-
nizador, la disciplina moral y politica, la virtus de sus solda-

dos, la vocacion por el derecho e igualmente su ordenamiento
juridico . Estos barbaros tomaron de Roma mucho mas. Termi-

no por quedarle tan solo-con varia amplitud y persistencia-
un cierto nucleo de tradiciones juxidicas y la situacion de pri-
vilegio juridico, social y economico.

Pero ninguno de aquellos pueblos consiguio elaborar y con-
servar su propia lengua, ni pudo, a la larga, resistir a la suges-
tion de la cultura y de la civilization romana, rii a la colabora-
cion del elemento romano de la poblacion . Es cierto I' que la
instauracion de los pueblos germanos en Occ.dente tuvo lugar
en algunos puntos con el consentimiento y la colaboracion de
nucleos, mas o menos consistentes y numerosos, de la poblacion
romana . Pero-en pohtica la gratitud cuenta poco-la ~ partici-
pacion, siempre mayor y eficaz de los ~romanos en la vida de la
nueva organization politica, fue no una graciosa y reconocida
concesion de los vencedores,sino un hecho natural, una verda-
dera y propia necesidad. Terminada la lucha por la conquista
y adquirida por las tribus, en otro tiernpo nomadas, el sen-
tido de su definitiva pertenencia a esta o aquella patria 1e, la
rivalidad o la oposicion entre rorimanos y germanos habia tier=
riminado por perder gran parte de su valor e inclu'so su misma

16 . HOR., Ep ., 11, I, I567 . al-:1 pensamiento (dice B. PARADIS2, Storia
del diritto infer»azio>)ale net Medioevo, \4i1 ;In, iq4o, pag. 1I7) . incluso aquel
que negaba la tradition clasica, .se' nutria fatalmente del dlasicismo y sola-
mente, por medlo de aquel llegaba a encontrar su expresionn .

17 . 5ignificativ"as notas,en GARAUD, pit., pag. 6 y ss . y ell SKSTAN, ci-

tado, pag. 124.

18 . Cfr. G. DL'PONT-FERRIER, Les seas des mots qatriab et apatrien en
France au MoyetYBge et jlarq+eau dibut du xvll siecfe, aRee . hator .n, 188

-
0940), Pigs . 89 y Ss .

I
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razon de ser . Es ademas cierto, y se pone de manifiesto una

vez mas, que los primeros reinos barbaros fueron mas bien que

dominaciones de gentes sobre otras gentes, regimenes persona-

les o familiares, los cuales gravitaban igualmente sobre barba-

ros y romanos, mezclandolos en un estado de comtin sujeccion,
e incluso-aunque no siempre-bajo una unica ley t' . Por esta
su preeminente, o como se decia en cl lenguaje del tiempo
«preeccellente», situacion .podian los reyes barbaros elevar sin,
naturalmente, rendir cuentas a nadie de su eleccion, al rango de
dignatarios suyos, consejeros, secretarios o, como se decia, de
los cccomensales», a stibditos de estirpe romana =°, bien fueran
nobles o simples libertos . Sin duda to que mas contribuyo a
hacer desaparecer en lospueblos germanicos aquel complejo de
inferioridad que los hacian hurafios y desconfiados, fue la pe-
netracion y difusion entre ellos de la religion catolica ; y no
solo este ~hecho en si y por si considerado, sino tambien la pro-
funda espiritualizacion. cristiana del mundo occidental europeo,
en el que la religion y la moral cristiana eran el principio y el
fin de la vida en comun .

'Tal cristianizacion de la sociedad obro fuertemente, tambien
bajo el plano poNtico, contribuyendo, acaso en modo decisivo,
a transformar el fundamento ideologico, o sea, la formula poli-
tica y el modo de ser y de actuar, de las supervivientes monar-

t9 . Si los reyes visigoticos v borgofiones llegaban a producir, ademas
de sus propias leyes (lex Visigothorum, lex Burgundiorum)', ]eyes o compi-
laciones propias para sus siibditos romanos (lex Rontana Visigothorum, lex
Romana Burgundiorum), no to hicieron ni los francos ni los longobardos
Respecto a estos ultimos queda por tanto abierta la discusion (acaso no
susceptible de una respuesta valida para todos los sectores de la vida juri-
dica y para todo el tiempo de su domination) sobre la territorialidad o per-
sonalidad de las leyes. Por cuanto .se refiere a los visigodos, es opinion

ac:reditada (aunque discutida) que la norma (II, I, II) del Liber Iiidicionoi

de Recesvinto (a . 654 ?), prohibiendo el use de cualquier otro libro legal,

se entendia referida tambien a la L. R. V. : cfr. Y1 . TORRES, op . tit., mismo

volumen, pig. toe ; A. GARCfA GALLO, Nacionalidad y territatialidad del de-

recho era la epoca visigoda, A. H. D. E. (i94t y 1944), y, por tiltimo,

W. REINHART, Uber dier Territoiialitat der uresgotischeu Gesetzbiicher,

Z. S. S. R. G. a., LXXXL (I95I), pigs . 348 y ss .

2o . Cfr. \L BLOCH, Un psetsdo probleine : Le cRo+namtsu des lois des
Franques, R . H . D . F. E. 1946-47, pigs . t y Ss .
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quias occidentales . El poder real y la correspondiente organi-
zacion politica dejaron de ser una pura y simple realidad de
hecho para convertirse en un complejo de ideas, de principios
y de normas, no arbitrarias o caprichosamente mudables, sino
superiores, al menos en abstracto, a ]as intenciones y a las ve-
ieidades de los mismos soberanos . Llegaron a ser-bajo la pre-
valente influencia de ]as jerarquias y de los preceptos de la
Iglesia-una funcion, un nzinisterizon, una obligacion de ejer-
citarlas segun fines eticos y juridicos determinados a priori,
de modo no equivoco =t .

Los historiadores hall dado, y justamente dan, un gran re-
lieve al gesto del Papa San Zacarias, quien sin el menor pre-
cedente, legitimo el destronamiento, del ultimo de los rois fai-
neanes (reyes holgazanes) merovingios, hecha sin derramamien-
to de sangre, por el infiel mayordomo, Pipino el Breve, padre
de Carlomagno -°= . El usurpador, preocupandose de las reac-
ciones de la opinion ptiblica, y de la que pudieran tener los
soberanos de los Estados vecinos, necesitaba una legitimacion,
el reconocimiento de la nueva situation politica clue to habia
llevado a ser Rey . Y no encontro mejor forma clue dirigirse al
Pontifice-bien dispuesto bacia 6l por la ayuda clue los fran-
ceses debian pzestarle .contra la agresion longobarda-como si
este tuviera autoridad para juzgar sobre el modo de ejer-
citar el poder civil y, por anadidura, de legitimar la usur-

2t . a}Zegale mini;terium est populurn Dei gubernare et regcre cum
equitate et iustitian, dice JONA DA ORLEANS (T . REVtxos, Le .r idees politico-
rcligienses d'tuy cvcquc dta I-1' siecle . Iowu (VOrlea+t.s et soar aDc institu-
ttone region . Etude et texte critique . Paris, 1930 . P;19. '43) ; Pero semejante
doctr:na es vieja de siglos . Sobre este terra, vease tambicn, por las ricas
indicaciones textuales y biblio;aficas, X.-S. ARQvtt.LttRE., L'augustivisnze
politique . Paris, 1934, passim, y P. E. SCHRANtM, Studien. --u. friihmittelalter-
ltchetr, Aufccichntm.gcn fiber Stuat twd verfasstitig, Z. S . S, R.-G. A . 49

(1929), Fags . 167 Y Ss .
22 . vZacharias papa mandacit Pippino, ut melius est illum regern vocari

qui potestatem haberet quam illum qui sine regali potentate manebat ; ut non
coturbaretur ordo, per auctoritatem apostolicam iussit Pippinum regem

fierin, Annales Regni l~ran.corum (a . 741-829) qui dictmttur Aunales Laurissen-
ses ~ntaiorcs et Ebdtardi, ed . P . Kut:ZE, en aScript . rer. germ . ad us . scholn .
Hannoverae, 1895, pig. 8, a. %49.
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pac16n y de deponer los soberanos de su cargo. Y el Papa acep-
to, muy gustoso, de ejercer un poder que ninguno de sus pre-
decesores habia ejercitado, e incluso acaso no hubieran pensado
toner . Tat intervencion sirvio como precedente y fue adoptada
despues, durante siglos, por los Papas y la ulterior doctrina
canonista, como prueba de la efectiva superioridad del Pontifice
sobre cual'quier otra jerarquia terrena1 =3 . El Papa habia re-
conocido-aun adaptandose al hecho consumado de la usurpa-
cion del poder, verdadero y propio golpe de Estado-a aquel
mayordomo prevaricador quo fue Pipino, no arbitrariamente,
sino ex cerla scienlia Z'', sino pura y simplemente, por un nteti-
vo quo 6l creyo vilido y sttficiente, la indignidad o, cuanto
menos, la incapacidad del rev merovingio . Con esto, sin embar-
go-y no se si algtin historiador habra considerado el hecho,
tan importante, desde este punto de vista-salia a relucir y
desplegaba su practica eficacia la maxima c;ue el cargo real
constituia no solo o no tanto una dignidad y tin poder personal,
sino mas bien una func16n con obligaciones especificas anejas .
Asi se realizaba el viejo dicho isidoriano, tantas veces repetido
en los concilios y en la doctrina medieval de inspiracion ecle-
siastica, de la monarquia como instrumento de justicia, el
famoso ccrex eris si recle egeris» =' . Un rey indigno o no idoneo

23 . LOS .historiadores posteiiores (entre otros el Papa Gregorio VII, el
cationista ingles Alano, e Inocencio IV) calific:a'on el acto del Pontifice
como una verdadera. deposicion . Otros, per el contrario, entre ellos el gran
canonista Uguccione de Pisa, decian quo el Papa habia consentido en la
deposicion del rev, pero sin harberl ;t efectuado 6l mismo . Sobre esto
W. ULL\tA\\, !Medieval Papnlism ., Londres, 1949 . pags . 149, 211 y siguien-
tes, y S . N7ocni ONoav, Fonti. canonistiche dell idea moderna dello Stato .
Milan, 1951, Pi9s . 31, 126, 156-7.

2_l . El vesbo (iussit) del texto hate poco recordado. esta en, contradic-
ci6n con la expresion inelius esse . de la quo pudiera deducirse quo el Papa
habia mas quo tomado una decision, expresado un simple parecer. El tenor
exacto de la respuesta pontificia no nos es conocido.

La,certa scientia, esto es . . . la ciencia infusa, de los soberanos v de los

pontifices es la expresion 2ipica de la plendtudo potestadis, es decir, de la
superacion de toda norm, en contrario. F_sto se expresaba, como es sabido,
tambien por la cl :iustila non ostawe .

25 . Como ya he revelado en otro lugar (1_'istituto- parlanac):tare ire Italia
dalle origini al too, Roma . 1949 . prig . 2a). el famoso dicho isidoriano
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o inepto podia, y por fuerza debia, ser destronado. El Papa era

juez de tal incapacidad o indignidad =6 . El -concepto de una
nueva monarquia esencialmente cristiana tomo despues gran
importancia y desarrollo en el restaurado imperio de Occidente
en un r6gimen de colaboracion entre el poder civil y el poder
religioso como el instaurado por Carloniagno . Pero su plena rea-
lizacifin, si pucde decirse que la tuvo, no se efectuo en los anos
de vida del gran emperador, sino en los sucesivos . La figura
de Carlomagno sobrepasaba tales ideales sin alcanzarlos de
lleno. Mas que el soberano, 6l fue, y como tal se comporto, el
hombre que la Divina -Providencia y sus cualidades personales
de conquistador y de jefe, ponian fuera y por encima de cual-.
quier norma o de cualquier j uicio. En cuanto a la Iglesia, 6l fue
no un simple fiel, aunque investido de autoridad, sino que pre-
tendio y declard ser el defensor, el restaurador, el jefe 2' . Su ce-

(Etynrol ., I\, 3 ; Sen4 ., III, 4, 8, 7) . parece haber sido recogido de HOR,
Ep . I, 1, 5(,~-6o (a . . . at pueri ludemes, rex eris, aiunt-Si recte facies . . .))) .
Sobre la suerte que corri6 entre los visigodos y en la. Europa medieval, en
general, cfr., ad . es . Z. GARCIA VILLADA, Historia eclesiastica de Espafta, II, I,
Madrid, 1932, gags . 79 y ss . ; F. KERN, Gottesgrradentunn und Widerstailds-
recht in friiheren Mittelalter --ur Entwicklungsgeschichte der Monarchie,
(Mittelalt. St ." I (1915), pigs . 142 y ss ., y A. J . CARLYLK, Historry of medie-
val political Theory in the West, vol. I, Londres-Edimburgo, 1903, pagi-
nas 221-239.

26 . Cfr. A. FLICI{E, La rcfornre gregorienrze, I, Louvain-Paris, 1924,
paginas 309 y ss . ; 389 y ss .

27 . Expone muy fielmente la . situation que mantenia Carlomagno en
sus coritactos tort la Iglesia, E. AMANN (Stories delta Chiesa dalle origin : at
giorni nostri, dir. A. FLtcxe y V. MARTI\, 6, L'Epoca carolingia, 757-88,4,
traduccion it . . Turin, 1948, Nib-- 77), cuando observes : cAl Papa le corres-
ponde la oration, al rey por el contrario, la action : action para proteger
la Iglesia ciertamente, contra sus enemigos exteriores, Pero tambien para
asegurar, en to interno, los grandes principies de la fe catolica y, lle este
modo, los de la moral y la discipline . Se dire que esto es un cesaro-papismo
que nada tiene que envidiarle al de Constantino, v al de Justiniano : 4, pesar
de todo no tiene ninguna relaci6a evidente cony la doctrines de Bizancio y
nace simplemente de una similitud de circunstanciasn . Carlomagno es, en
conclusion, consciente de los deberes que tiene con respecto a la Iglesia,
de la cual el Senor le ha, e1 tree, confiado el gobierno : todavia AMAxti, ci
tado, Pigs . 77, 124, 159.
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saro-papismo y las circunstancias to pusieron en una situacion,
de superioridad frente, incluso, al mismo Obispo de Roma . .

Saludado, en el momento de su advenimiento imperial, al
mismo modo que los cesares de Bizancio, por las aclamaciones.
del clero y del pueblo, Carlomagno recibio, en la noche de Na-
vidad del Boo, el homenaie, la adoracion del Papa Leon III, el
cual se prosternaba a sus pies, casi como los patriarcas de Bi-
zancio hacian ante sus Cesares " . Fue ttn rito que en Occidente
no se repitio mas . El meto de Carlornagno y sucesor suyo en el
Imperio, Luis; el Pio, fue coronado por su abuelo, primeramente,
y anos despues por el Pontifice. Pero este se limito a abrazarlo
de igual a igual " . Y sus ulteriores sucesores, por cuanto nos
es dado saber mediante las sucintas noticias de los cronistas,
descendieron bastante de su pedestal de grandeza humillando-
se ante los Obispos de Roma ".

Con ell transcurso del tiempo y despues de haberse liberado

28 . More. aatiquortun hrineipiorn, decian concordemente los croni;ta: .
LANE f'ooi.i : . Illustrations o/ the History of 1»aedieval Thought and L.ear-
usiag, J_ondres, 1920 (pag . 220) . concede a tal acto (lei Pontifice en sus rela-
ciones con Carlomagno . el valor de un simbolo : athus recognising the
sanctity of his person in a manner which is highly significant when we re-
member the ideas held of the relative positions of pope and emperor in
later ageso. Por' mi cuenta aqui veo un acto de -.roez6vz,;t- y nada mis,
tanto como (lo hemos va sefialado en otro lugar : L'Istituto~parlamentare . . .I

_ citado, pag . 12) . la -formula (lei saludo en alta voz rendido al emperador
(aKarolo . piissimo uugusto a Deo ccronato . . .))), repetia la formula, va hacia
gran tiempo, consagrada en la corte imperial e incluso en ]a curia pontificia,
en sus contactos con el emperador de Oriente.

29 . l-'sto durante la funcion sclemne (Rec . Histor . de France, VI a. 8t6,

pagina 30) . Pero a la Ilegada de Fstefano- IV a Reims, es el emperador

quicn, estando los dos desmontandose de los caballos, se postra, por tres
veces consecutivas, a sus pies (aprosternens se cum onrni corpore in terra
tribus vicibus ante pedes tanti pontificis et uu'tia vice erectus salutavi,

pontliicem . . .) : TtIEGA\I, Wita Kludovici intperatoris . \4 . G . 1-i ., $S ., III .

gags . 583 y ss .
30 . Aparte de todo, las circunstancias habian cambiado tanto, qtte ejer-

cian su influencia, observa, p. ej ., J . GAY (Les Papes du XI siPde et la
ChretieiW, Paris. 1926, pigs . to-ti) sobre el mismo concepto del poder im-
perial : de aqui en- adelante, dice el mismo- escritor (ib.), ac'est moins la
force militaire des Francs que la volonte du Pape qui apparait desormais,
comme, la source veritable du pouvo:I- imperial)) .- ,

11
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de los demasiado estrechos iigamenes que tenia con el lmperio,
el Papa aparece y realmente deviene dador de imp-2rios y rei-
nos . La ((donac16n de Constantino)) "t legitimaba el ttso de tal
podzr . Tipico de la . alta y baja politica de to siglos vIll-` :II con ,
valor de principio dominante en los espiritus v de suprema ideo-
logia, es en adelante la coninixtion entre to sacro y to profa-
no :12 . ~I'al conmixtion no era solamente una concordia de inten-
ciones y de deseos entre los soberanos y los pontifices, entre las
jerarquias civiles y ]as eclesiasticas, sino que queria y debia ser
tina eficaz colaborac16n . Los jefes de ]as organizaciones politicas
ofrecieron-y estaban dispuestos a hacerlo-su brazo a la Igle-
sia y aparecian por otra parte coino sac°rdotes . . . de un tipo
especial ", recibi°ndo-asi coino hoy los jefes de Estado reciben
titulos, mandos v honores militares-honores religiosos e inclu-
so littirgicos . Tal colaborac16n era una necesidad, una profun-
da exigencia, tanto espiritual como politica " v juridica, uno
de los principios fundamentales, quiza el mas caracteristico e
importante de la monarqttia medieval, monarquia cccristianall .
Es obvio decir que e'. poder sacerdotal de ligare v solvere "S
saltaba los limites del cameo espiritual para extenderse al cam-
po temporal " .

31 . Sobre esto y su literatura, vease : G. LAERR, Die konstantinische
Schenkung in (icy abendlondischen Literatur des Mittelalters bis zur Mitte
des 1q . lallrhunderts, Berlin, 1026 ; K. CEssl, 11 costituPo di Costantino, en
911i%, st . it .)), 1931 : V . por iil6mo, G . PEAT, I1alla e la . falsa doitazione di
Costantino, Milan, 1952 .

32 . Lfr. . p . ej ., KANTOROMCZ . cit ., e DE PANGS, Cit.

33 . Tengo presente, sobre todo, Ia expresion usada por EusEalo (Hist.
eccl ., IV . 24 . en M'JGNE, P. G., vol . \\, Col . 9) a prop6sito do Constan!it-.o,
Ilamado por 6l en realidad, -,ctr. s-rrir _ . .;zozo- cfr., entre ofros. i. Zl:rn.-
t.Fu . L'empire ronwin et 1'Eglise, Paris, .1928, pigs . 67 Y ss .

34 . Cfr. p. esp . . L. . BREtttER y P. BATIFrot., /_es survivances do eulte
ampertal romain. Paris, tg2o ; H. GEJ.ZFR, Ausgezudlte kleine Sckri/ten,
1_eipzig 1907 ; H . KANTOROWIcz, Laudes regiae, op . cit . : P. nr: PUNIET . Le
pontifical romain . Histoire et commentaire, t . 11, Lovaina-Paris, 1931 .

35 . S . MATCH ., NVI, 19 y \VIII, . 18 .
36 . S. IN-10011 ONORY CI cual (en el Teciente volumen Fonti canonistiche . . .

repetidamente citado), combate la opinion y la afirmacion casi general de una
polit.ca hierocratica pcntifici;i, afirmando. por el ccntrario . que la politics de
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Despues de Carlomagno y todavia mas despues de la extin-
cion de su dinastia-cuando, esto es, la supremacia del empe-
rador sobre otros soberanos territoriales se va debilitando y
consintiendo el lento desarrollo de la conception por la cual rex
n regizo szco est imperator " las monarquias medievales asu-
men, como ya se ha sefialado, una fisonomia mas clara, de tal
inodo que se puede discernir y considerar bien el perfil, bien sus
notas cspecificas .

Lo que las caracteriza en sumo grado es siempre su progra-
matica e institutional religiosidad, formal y sustancial . El rey
es, por definition, cristiano ; debe vivir y obrar como cristia-
no ; debe defender y honrar a la Iglesia y a la religion, es un
organo mejor que un instrumento de la Iglesia de Dios . El poder
que a 6l to ha hecho jefe es, antes que nada, la fuerza directriz
de la sociedad hacia la consecution de los fines y la conclusion
en la tierra de los ideales de la religion cristiana . El Estado
medieval-esta monarquia una vez estabilizada en el tiempo,
o en el espacio, o en su ordenamiento, autonoma y consciente de
sus propios fines institucionales-es un Estado etico religioso
tales normas son, al misino tiempo, criterio organizador y fun-
clones in stitucionales . Los soberanos (sean reyes, sean empera-
dores ; aunque una vez que Francia, Inglaterra, Leon, Casti-
lla, etc., llegan a ser reinos separados e independientes, los
emperadores, no son mas que c(reyes de Italia y de Alemania)I),

la Iglesia dirigiase solamente a un imperium spirituals con iurisdictio divisa
de la del poder civil, pero admits que los juristas del derecho canonico
atribuian al pontifice una autoridad superlativa : in onuiibus y, sobre todo,
los poderes seglares (ib., pag. 1I3) .

37 . Sobre el ozigen de esta maxima y sobre las discusiones que ella ha

dado lugar en los ultimos decenios, vease, principalmente, F . CALASSO

I glossatori e la, dottrina dellal sovranitd, Milan, iq5l, y (con miras en mas

de un punto de vista, diferentes) S . 1V10CHI ONORY Op . tit ., ; en torno a

estas dos obras, vease, entre otras recensiones, aquella, que recoge nuevas

contribuciones de E . VIEWERS, en aTijdsehr . Rechtsgesch .n, d . XX (I952) .

Si hasta cuando el imperio era jerirquicamente superior a los varios

reinos, tal superioridad habria debido revelarsc en todos y cada uno de sus
elementos : sus normas, .sus organos, la garantia para la actuation del dere-

cho habria debido estar ligada a suietos o a organos superiores a aquellos

de los Estados particulares . Pero esto, apenas se verifico bajo Carlomagno

o bajo los primeros de sus sucesores
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tienen poderes connaturales a sus funciones de regidores cris-
tianos de las pastes del mundo cristiano. Su poder es. definido
y dejimitado por tales fines institucionales . La monarqu'ia me-
dieval es una monarquia limitacia " .

Estos limites no son todos de una misma naturaleza . Seria
imposible, en verdad, olvidar aquellos que se refieren o se deri-
van del conjunto de relaciones feudales, es decir, de aquel inten-
so y complicado enredo de relaciones y vinculos, por los cuales los
soberanos, aunque incluso no llegaran hasta el punto de ha-
cerse vasallos de sus propios subditos 's, aceptaban renunciar
a esta o aquella de sus prerrogativas haciendo nacer ttna reci-
procidad tan estrecha de derechos y de obligaciones, que era
la ienuncia, mas o menos visible, de su suj-rremo poder . Por
efecto del negocio feudal, el vasallo asumia con respecto a su
senor .(es decir, cuando era vasallo directo o in capite hacia
su soberano) obligaciones de dar y de hacer, mas amplias y
rnAs obligatorias que aquellas de los subditos comunes . Pero
tenia derecho a contraprestaciones, o cuanto menos a un de-
terminado cbmportamiento del senor (o soberano) . Y, en cier-
tos casos, podia separarse de su obediencia y resistirsele, e
incluso en algunas circunstancias, hacerle la guerra para cons-
trenirlo a mantener los pactos '° .

Este aspecto y orden feudal constituye un caracter comtin
a las monarquias occidentales v parece asi, al menos hasta

38 . Limitada en el sentido que no tiene, ni por ideal, ni por caracteris-
tica verdadera, aquella supren :a potestas in, cives ac subditos legibus soluta,
que, J . BoiN (De repubfica, 1, 8) . extraia de la realidad de su tiempo (esto
es, de la Inonarquia absoluta de Prancia) y que es, despues, convertida, v
ann asi es todavia considerada por buena parte de la dog-mitica moderna,
en la esencia del concepto de soberania, Limitada, del mismo modo, en et
sentido de que venia encuadrada en aquel conjunto de obligaciones a las
cuales los soberancs debian satisfacer, o porque impuestas por la ley' diving
y moral que sobrepasaba al mismo poder real o porque eran asumidas bila-
teralmente por 6l soberano en sus relacionev con los siibditos feudales o no
feudales . "

39 . Y, por el contrario, sucedia, cfr . L. HALPHFN, La place de la rovavte
dans Ii systhrie 1eodal, -A . h. D. L., IX. (1932) pags . 313 Y ss .

4o . 12ealidad conocidisima : cfr., de cualquier modo, KERN, Op . citoda,
passim . -
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cierto punto, no solo el vestido, sino el cuerpo mtsmo de esta .
En la indagacion que, sin embargo, hemos emprendido sobre la
naturaleza y - los caracte-,-s . esenciales de tales realezas, debe-
remos esforzarnos en ' ,rescindir de la consideration de estos
coroo de una supraestructura, de una superposition puramente
r--aterial o casual que nada tiene que ver con el concepto y con
la indole de la soberania . Seria, sin. embargo, absurdo ignorar
u olvidar qtte el feudalismo, que debia en la mente de sus ini-
ciadores representar un instrumento politico de los gobernantes,
habia acabado, en mas de un caso, por producir y . causar no
pocos problemas . Los vinculos que el soberano habia adquirido
como jefe feudal, en relation con su- _ :.bditos-vasallos, ter-
minaron en realidad por incidir sobre el ejercicio de .su activi-
dad de titular del supremo poder politico " . Un poco de este
contractualismo terming por sobrevivir al periodo feudal verda-
dero y propib . La cosa es muy importante, porque debia. mani-
festarse-mucho o poco, no sabria decirlo-y contribuir a ha-
cer que los soberanos aceptaran o, incluso, solicitaran la c~on-
clusion de pactos y acuerdos contractuales con sus pueblos o
con "las representaciones o elementos cualificados de los stibdi-
ton, en condiciones de juridica igualclad, con vinculo bilate-
ral ", Esto, como es conocido, aun en la plenitud de la tno-
narqttia absoluta ^' .

Por otra parte, la monarquia medieval fue una institution,
por su naturaleza y esencia, juridicamente limitada . Durant&
los siglos IX,-\11, es decir, en el periodo por nosotros especi.al-
mente considerado, bien pocos habrtian podido levantar dudas a
t :al respecto, fuera, al menos, del territorio del Imperio (Italia
y Al''emania), donde en verdad no faltaron nunca nartidarios

41 . Sobre este argumento eriste, como es sabido, una amplisima bi-
blioSrrafia, de la coal da un sumario resumido en tpendices, l . CAL.MFTTF, I-a
societe feodale, Paris, t947 .

42 . Me he ocupado yo mismo del argumento en mas de un lugar- de mi
obra ., : L'istittito parlamendare, etc. ,

43 . AIgunas noticias e indicaciones bibliograficas en mi volumes I par-
lamenhi di Sardegna, pags . 63-70. La politica de la legislation negoeial y, en
general, de . los pactos bilaterales adquiridos por los soberanos, repugnaba
naturalmente, a to creido por RontN, cfr., otra vez, De Republica ed . Lyorr,

1694, p5gs . 133 Y Ss . ' : :! :
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de un poder sumo e ilimitado como aqu,6 de los Cesares de
Roma y de Bizancio " ,

Los reyes, en general, y los emperadores . enespecial, fue-
ron, como ya hemos visto, exaltados como los primeros entre
los hombres, y por anadidura como intermedilrios entre el cielo
y la tierra . Aparecian y eran saludados como enviados de la
Divir>,a. Providencia "' y como «ungidos del Setior»'1, conside-
rados participes, si no de la divinidad, al nnenos del orden sa-
ccrdotal '' . .Del mismo .inodo, el soberano era o debia ser, ade-
mas del interprete, el custodio v el ejecutor de la ley y ratio

44 . EI Pf . E'. . N4EIJERS . ~ulbray;undo la circunstancia de que los canonistas,
promos y atentos a atribuir o a afirmar la autonotnia de los reinos particu
lares en sus relaciones con el imperio fueran originarios de todos ;os paises,
mientras-los c:vilistas, mucho menos propensos a reconocer tal autonomic,
eran en gran parte .itahancs . Piensa que <Je .sentiment naticnal etait ici le fac-
teur decistiv . 1'oTo, acaso, se trata no solamente del sentimiento, sino mas de
los puntos diver.sos de partida en e! proceso formativo de 6u opinion : si sc
hubiese tratado solamente o principalmente del sentimiento nacional, los
aquattro dottorir, discipulos de Irnerio, no habrian sostenido a BarbaTroja
contra ]as aComtuias italianas en Roncaglia» . Para los escritores alemanes,

por el contrario, la opinion de \LaJERs nos' parece m;is que plausible.

45 . Cfr. h. KERIN, Op . cit . . passim. ; W. ENsst.jN . Das Gottesgrradeutuu

dec autokratzscltcc Katsertrons der fridibyzavlutisclrett Zeit, cAtti IV Congr.

int. st . biz ., Roma . 1936n, en asudi biz . neoelln. V (1939) . Pigs . 154 Y si-
guientes ; 1' . Dr. FRANC+sct, :lrtana, iintperii . vol . 111, 2, Milan, 1948, n~-
ginas 254 Y ;s .

46 . Cfr. p . es . . E' . Mum,t:R, Die :lnfiin.ge der Konigssalbung im Mittel-

alter and ihre historisch-¢ol+tischen Azuzvirkuageu., CHist. Jarhb.n, 58 (1938),

pig. 1938, Y, tambien, para referencias bibliognIficas . Dr: PANGS, Le roi

trts chrctten. cit ., passim .

47 . Tambien esta es una circunstancia inportantis:ma, de la que vu

mismo me he ocupado en mi trabaio Corn--ccione della ro:ronito cd assolutis-

ino di Gtwstiniano e di Federico 11 (en imprenta). Cfr., por otra parte .

F_ . E1CHMANN, Konigs +ottt BischoPs-eilte, cS.tzher . havern . Ak . -Wiss . Phil .

hilt . KI .n, 1928 : P. KA .%Irt:RS, Kex et sacerdos, 0-list . Jarhb.)o, 15 (1925), y

G . MARTINI . Regale sacerdothem, cArch. Dep. Rom. St . patr .A, L.\I (1938)

1' . E. ScttRANI+t . 1)er- K&?tig von. FrankreicG-Walrl . Krdimiig . Erbfolge

and Korngssidee vow Anfaug der Kapetinger (987) bis zuott Ausgau'g des Mit-

telalter, '/, . S5 . I2 .-K. A . 96 (1937;, pig. 249. recuerda que, refiriendese al

rito del nacre, algunos no han vacilado en decir que . en cuanto abandon:,

t'estat mondaitt parn asumir la religion royal la digniti rayal est prestal, es

decir, sacerdotal .
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divina y natural, el abogado de la Iglesia, el instrumento para
la realizacion en este mundo del ideal cristiano de la paz, de
la justicia y de la proteccion de los debiles y de los pobres .

Cuanto se ha debilitado el caracter sagrado o pseudo-
sagrado de los reyLs, en especial desde Gregorio VII I °e . La re-
forma gregoriana y la lucha por las investiduras, en sus varias
faces, tuvieron sin dada un profundo signiftcado moral, pero
tambien una gran importancia y claros reflejos de orden poli-
tico . Al gran Pontifice, ]as monarquias de su tiempo aparecen
corno instituciones no solo puramente humanas, sino tambien
grandernente incursas en pecado, e inclwo en delitos ^' . El po-
der real e imperial viene privado de gran parte de stt halito
mistico religioso y aparece bajo un piano mucho mas humilde
v realistico, exclusivamente juridico y politico . A la religion .
y a !a administracion y disciplina eclesiastica debe y puede
atender exclusivamente el Pontifice, con la jerarquia de la
que es cabeza . Existe una ley tinica para todos los cristianos,
por poderosos e investidos de poder clue esten, un magisterio
reunido en itna sofa catedra, tin juez supremo en la tierra en
materia de fe v de costumbres, y este es cl sucesor qe San
Pedro '° . El poder politico-por alto que sea-esta colocado en
tin piano inferior . Sit ejercicio tiene limites determinados y pre-
cisos . Existe tin moderador, un juez y tarnbien-dicho mas
o menos explicitamente-un superior en el jefe de la iglesia,

48 . Cfr. A . FRUCONI, Papato . Imperi e Rcgni oceidentali (dal periodo
carolingio a Inoceozo 111), Florencia, 1940, Pags . 39 y Ss . ; y G . De VeRGOr-
-rINf 11 diritto pubbco itaGarto nei secolt .Y1!-XV (leciorni), Bolonia, Iqjo,
piginas G_ y ss .

49 . 1l . I .AINF. POOLE, lllrortrat'IOUs of the history of medieval TAolaght and
1..earnbi.g, Londres, 1920, pig. 212.

50 . En la dectrina del gobierno sacerdotal sobre toda la sociedad, ecle
slastlca v laica, formulada por Gregorio VII, no sin senalar los precedentes
de Raterio y de otros, en su segunda carta al obispo Ermanno de Metz
cir. A. Placm, La reforrne gregoriennc, cit. vol . II . Grcgoire Y11, Paris,
1925 . Pigs . 191 v ss . . 313 Y ss ., y 389 y ss . ; Cfr., adernAs, R. MORGFiEN
Medioevo cristivr,o, Bari, iq5i, pigs 83 Y ss ., y A . Soi.Mi, Stato e CAiesa
seconulo gli scritti politici -da Carlomagno fino 11 concordato di Worins
(800-1122), \lodena, Igoi . _ .
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el cual es . en la tierra juez suprerno e inapelable que no, puede

ser juzgado por nadie s1 .

Por efecto de tales concepciones, !as que despliegan ell va-
rias ocasiones concretas su eficacia los limites del podei regio

Ilegaron a ser netamente. circunscritos. Los escritores (eclesias-

ticos, en general, conic, toda la cultura del tiempo, cada vez tu-
' vieron menos inconvenientes que en el pasado para definirlos ; y
dejan repetidamente las vaguedades y perifrasis para referir-
se, por el 'contrario, con viva concrec16n a ]as situaciones poh-
licas contingentes . Sus exposiciones y sus argumentos no son
inuy . originales . Lo son poquisimo o nada . Pero pueden ~.er
utiles para el conocimiento v la reconstruccion de la monarquia
medieval v sacarlos a re'.ucir no constitu_ve tin defecto demasiadb
grave, antes al ' contrario .

La organization politica de la Europa m°dieval es, al ine-
nos en sus aspectos esenciales, gerieralmente conocida .

Bajo la egida y el poder espiritual de la Iglesia, y en coil-
diciones de virtual, pero no efectiva, subordinacifin tatnbien con
respecto del Emperador, estaban en la Europa occidental nu-
merosos reinos v a1gunos pequenos Estados . Los vanos reqes
'se preocupaban ~cada vez menos de la superioridad (lei empera-
dor v andaban ; por el contrario, olvidando que hubiera exis-
fido .riunca, conservando con 61 solamente alguna relation, ell
absoluto de subordiinacion, sino solamente de respeto formal s' .
Tal igualdad sustancial fue manifestada por diversos paises a

~i . Uictatur ,pappae. \VIft . NIX . T. -I itltima de estas proposicioncs (lei
Dictatus ten~a. Ya en los tiempoa de Tldebrande, una lama tradicinn : a este
respecto . cfr. AMMAN, op . tit., p.ig . 161 .

j2 . T;'jcmploc ell KERN . Op . tit., pdgs . 233--34-
53 . Por efecto, mas , que nada, de la .difus ;t ccnsideracion del mund .,

.cri"stiado como de una espiritual unit'Tia entidad y, .por anadidura, de una
de !as parte5 constitutivas de una superior unidad . comprendiendo cielo v
tierra (cfr . I:. H. KANTORowicz, The problem of Medieval World Unity,

The Quest for political Unitv in N4'orld Flistory)",
Washington, 1944 .' pig= . 33 Y s`- .) .

' ` Tlaturalmente, 'nuestrc3 estudio paste de un 'punto de vista bier diferente
_y''disipa, en cierto modo, tail mistico extravio, disfraz de una realidad politica

concreta v difeTente .
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traves de la investidura con el titulo imperial 5° . De cualquier
modo, la diferencia entre los empeiadores rorrianos, reyes de
Alemania y de Italia y los otros reyes, estaba fundada (salvo
especiales . pactos de vasallaje) no en una diferente situacibn
juridica, sino en una mayor dignidad, esto es, en una pree-
minencia puramente hdnorifica" . Conceptualmente, el empera.'-
dor no era mas que ttno entre los tantos reyes: Lo que en prin-
cipio concernia a uno se entendia extendido y relative, a cads
-ano de los demas ; por el contrario, a causa de la mayor digni-
dad y de los mas estrechos y directos ligamenes con la Sede apos-
tolica ", el emperador era quien 'sujeto a las rniradas de todos
debia dar ejemplo con ttna sabia e indiscutible conducta . A
causa de esto y del mayor.escandalo que su depravado compor-
farniento hubiera podido provocar, e1 era. mis controlado que
cualquier otro soberano 3' . Por otra -parte, no podia ser . .em-
perador ma's qtte aquel que habiendo silo elegido por los,prin-
cipes .electores hubiese obtenido la convalldac16n y la. corona-
cion'pontificia .

Considerar al' emperador . come, la medida, o sea comp el mo-
delo, de los soberanos, en general, constituia ciertamente .una
necesidad conceptual, un . date, imprcscindible : de la experien-
cia juridica, para la indiNiidualizac16n del cargo y de la insti-
tucion real . Sin embargo ; no bastaba para" resolver esta cues-

54 . V . r. . n. io ; cfr., ademas, A. T.FRO1;s, La royaute frwiEaisc et '1e
saint empire roinabi au vio%,ea 6,~,c, KReV . It :st .n \IA\ (19q2), p:ig= . 244 Y s~

55 Conto es sabido, esta- contintil siendo tenid;i en villa hast:t los tra-
iadcs de Westfalia . del siglo xvn . '

56 . De cuatquier f6rrma ; Spytko de Mclsztyn, emisitrio de Ctsimirlb ~l
Grande . rev de f'olonia, dirigiendose a1 canciller del emperador Ca.rlos IV .
decia : a. . -tester iinpexator 'est inferior papae,- praeslat ei :urnmentuin.
noster rex tenet coronam et gladium a Deo . . .v . L. WOJCit;Ci1O\\'ssl,'-UFtd.l
polonais are moyen-dge-l-/istoirc dcs insulation, . Paris, [q49, pag . 1'411 .

57 . Al afirmar, por to tanto, la - su'perioridad 'ponrificia su¢er reges et
regna. los canonistas se referiari o hablaban casi exclusivamenie del Imperio.
Respecto al emperador el Papa era el itidex imperatoris quia-eleclionen coif
firntat vY_1 cassat- et etiain confirrnatum deposit, que puede transjerire innpe-
rrr"rn. ab ruia pcisona in. aliam, que time .sobre el elcgido-un' liddet< de
exaniinalio y. en~ general, un superior,:'etc.'. +S : T0oaii ONORY,`'np : tit:? Pa-
rmas =ti y .ss . ; v ULLMANN, tit., pati~s .'t3$ V SS . \aturalmente, los c:viFista's
segui:rn una direction muy distinta . '
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tion . Frente a ella, la doctrina-ecle'siastica, como se ha dicho
en su mayor parte 5a-opero de un modo muy ingenioso. An-
tes que recurrir a la doctrina romana del ccdominato» ", la que
presentaba al emperador como superior a toda ley y aino del
mundo " (propdsiciones que debian aparecer de aqui en adelan-
te : 1a primera, como inaceptable, y la segunda, sobrepasada por
el curso de los acontecimientos y desmentida por la realidad
de los numerosos reinos de hecho independientes), ella parte
de textos religiosos y traza, basandose en ellos, una primera
idea o imagen de la soberania cristiana, la sobrepone y adapta
a los reinos y a todos los reyes, inclu'ido el emperador e` . A1

58 . La civilistica cstaba dividida entre el respeto a Ias fuentes romanas,
y por este motivo al poder, unico y supremo, del Emperador, y la adhesi6n
a los propios y respectivos soberanos, en camino hacia la reunion de la
plenitud de los poderes, tipica del poder imperial .

9. Se suele decir que eso representa una transformacidn, o degeneracion,
del aprincipaton de tipo augusteo, y se quiere senalar el principio de este
nuevo regimen, de monarquia absoluta, en ei periodo de los Severos 093-21 1
despues de C.) . Pero se olvida que ya el abuon Principe)), el espafiol Tra-
jano, hubie.ra sido, segiin (lice Plinio (cPanegyfricusa, 56 y j]), investido de
1a intperii suin.ma et, oinniton reruna potestas y senor de quidquid est omniian
y se ignora, con excepcion de los mas recientes escritores, que los mismos
principes poseyeron y ejercitaron abundantemente, el ius vitae et necis
sobre los mismos ciudadanos romanos (cfr . SfNE'CA Dc clementio, pr . I, : .
TAC., Hist ., III, 68). La posterior renuncia de Tiberio a hacerse llama,
doyuanus no time, a mi modo de ver, obro valor que el de una hipocuesia .
llomiciano (SuF.-r., Uornit ., XIII) repudia tal escrupulo formal y se hace
llamar donainus et deaq noster . aPfrincipato» v adominaton, es decir, c1 orden

oonstitucional del imperio romano, van a ser reexaminados y reconctruido~,
junditus : cfr., sobre esto . I ;. PARATORE, Tdcito, Milan, 1951, Passfin ; y

V. CAPoccn, Per la storia della sepoDturcs e deb sepolcro di S. Pietro . (,Ren-
dic. Pont . Acc. Rom. Arch .),, i95- .

6o . Cir. 1) . I . q, I ; lnst . 1 . z, 5 ; C. I . 17, z : D . XIV, z, 9 ; V. V, 3;,
3 . Ver, por otra paste, P. me FRANCisci, Giustirqiano e la suo. concione irnpe-

riale (aRiv. int. fil . dir.b, 1927) y Intorno alla massima s,prm.ceps lcgibus so-

lutus estn (B . I. ll . R., vol. 35, 1934) : G. NOCFRA, Las teoria dclt'assolu.tismo
stnperiale in. am testo giuridico bisantino, aRiv . ita. Se . giur .u, XII (1937) v
A . MARONGIu, Note /edericiane . estr . (Ann . Univ . Maceratar, XVIII (tqjt i_

61 . Uno de los pasajes del Antiguo Testamento mas frecuentemente usa
do por la doctrina medieval es aquel que dice (Pro . VII, t=) : Per ":c reges
regnant et legrom corufitores iusta decernunt, bien solo, bien con la con-
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Derecho romano recurre partial y subsidiariamente para conse-
guir resultados mas precisos, para definir, ortentar y limitar
la position y el poder de cada uno de -los principes, como si se
tratase de praesides o rectores de las provincias `= . Atenta y
preocupada a las situaciones y a las extgencias del tiempo, la
Sede pontificia, con el apoyo de )a doctrina eclesiastica y su
inspiration, omite completamente el ongen de la soberania que
los sucesores de los Cesares pretendian 6' haber recibido, de una
vei y para siempre, del pueblo romano °', y pone en sordina,

tinuaci6n (:bi., 16) : Per me prrcrpes imllerunt et potentes decerrrant ittsti-
turrn .

~rambien San Ambrosio, y con el y despues de e1 tantos otros, hablalm
de reges como de un genero del cual el emperador no era mas que una es-
pecie ; cfr. CAHLYLE, cp . pit ., c01 . 1, p . 164 ; y a proposito del problema ju-
rtdico do la soberania, F. Cm.asso, 1 glossatori e la teorio della sovra.nitd .
Mil"n, 1951, gags . 35 y ss .

Con :utaloga orientation gregcriana v postgregoriana, IN-10011 Usot<v .

OP- tit ., pags . t2--t3 .
62 . 'I'extos en Alocut OKoeN' pit., pi1gs. 127 Y Ss . . Og. 165 y por cuan-

to se a'efiere al can . Scitote (Ga . VI, qu . III, c . _) y, tambien CALASSO, cita-
do, pigs . t to y ss . Se refieren, en principio, a que los reyes que ab ipso
papa iterisdictiot+-em temporaJem accipiiwat . Pero con la rigidez de las preten-
siones pontificias en sus centacto ; con ei imperio, esta categoria cc am-
pliaba cada cez mAs ; basta decir que los comentadores de la Decretal Per
Venerabilem de Inocencio III (a . 1202) llegaron a afirmar que si el rep de
Francia era independiente del etnperador, no to era del Papa . Asi, tambien,
Sinibaldo de Fieschi (Papa Inocencio IV,, y ma; tarde I?nrico da Cremotm
(Textos en F. ERCOLE, Da Bariolo all'Altusio, Florencia, 1932, pag. 173 Y
stguiente) .

Magistratus principis (es dec:r, del emperador) mas bien que princeps e,
Ilamado por el jurista francds Jacques de Reviguy (ell P . de TOURTOULON'
Les oeuvres de lacques de Kevigay, Paris, JS99, pag . .18 Y sS .) en la : hos-
trimerias del siglo \III e1 m:smo rev de Francia .

63 . Confcirme a cuanto hemos enunciado en D. I ., q, I, Y en leis ., 1, 2, ,

64 . I .cs emperadores solantente, los reyes no . l.~~tos (y sus scstene-
dores) se limitaban a defender la pretension de no depende~r del emperador,

bien por antigun -prescription, bien por remisi6n hecha por el emperador n
po(r el Papa o, incluso tambien por efecto de ccnqu:sta . Cfr. tambieu, para las
oportunas llamadas textuales, CALASSO, Op . tit., pigs, V) Y :;s ., So ~- s= ., 149 ;
G. DALLARI, L'atteK90aneno dello Francis= verso I'Imprcro d'Occidotle dal
X al .VIV sccolo, ell cStudi Solmip, 11, ',1ilan . 19.10-qt, p:ibs . 240, 231 y
siguientes .
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e incluso ig.nora la continuidad, igualmente aseverada por la
parte imperial de los nuevos emperadores con respecto a Cons-
tantino, 'Justiniano, etc. Regla tinica, supreina y comtin, y- por
eso exigencia indeclinable de la vida en sociedad, aparece y
fue autoritariamtnte afirniado por los Papas, Obispos y es-
critores ; era, por otra parte; ya erx la conciencia y en el deseo
de todos, la coordinacidn y la subordinacion de las jerarquias
civileS en sus contactos con las religiosas para el cumplimiento
de la comtin y natural mision de guia de los 6eles hacia la
.ialvacion eterna e' .

Admitida, dentro de estrechisimos lainites o solamente en
abstracto 5fi, a1guna superioridad del emperador (de hecho rele-
-gado a la situacion de pri;nus inler pares) ; todavia este era un
jerarca, una persona en la tierra a la cual todos debian o'oe-
diencia . Era el Pontifice, (taquel que; como habia repetido Gre-
gorio VII, juzgaba a todos y no podia ser juzgado por ningtt-
not) . Esto constituia ttna posicicin de principio, la cual se ve
repetida a traves de todo el .sistema de la organization estatal
medieval . -El Papa era superior y juez de los reyes y de los
reinos 6r . \'adie habria podido negario sin caer en la hereiia 8b,

65 . Cfr.". per es . . Gl .l,.MAN\ tit., piig . 92 y s . , .lo y sig. . ed . 1J . DUPRI~'
THESETllrR . Papato c hnpero in lotta per la supremazia, en oQuest . di . St . me-
diev .z . dir . E. ROrA, \QilSn, 1951, 'pag . 305 v sig .

66 . ' El Imperio, ensalzado en cuanto subordinado a la Iglesia como po-
der universal cs . _por c1 contrario, combatido y disminuido por los canonistas
en cuanto se ;presenta como entidad del todo independiente y rival con la
pretension de atribuirse una funci6n de direction de la sociedad cristiana.
Era 'natural que en tal trio se hiciera use de todos los earios, v a veces es-
peciosos, argumentos polemicos de los partidarios de trio N otro poder.

Por cuanto se reftere a la actitud, en general respetuosa, de varios so-
1>eranos contra el emperador, cfr. G . Dr VFRCOTr[SI~, tit. . vol . I, pag. 168
y siguientes .

67 . Cfr ., cspecialmente en relaci6n al pensamiento de Uguccione do
Pisa, e1 cual (sin accrcarse a has tesis de otros canonistas) afirma que la su-
perioridad drl Papa <ol>re el etitperadoi es no s61o en spiritualibits, sino
quodataodo ih ternporalibus, y califica al Papa como iudes swpcrior o )uez
por antonomasia super imperatorc»V ct'reges, \9oct{t, tit., pags . 152. 158.
Tarrtbien Inocencio IV (Commenta-ria ini quinque libros Decretalitnn, Vene-

fiis, 1581 ; f. 200 (II, 2, 17) habla. del Papa como del iudes ordi»arius oin-
nunn . Todo esto, naturalmente, prescindiendo de las relaciones feudales que
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sufrir el rigor de las sanciones espirituales de . la Iglesia y co-

rrer con el riesgo de perder el poder y la vida " . 'Fat superio-
ridad venia afirmada y tambien ejercitada no coino un poder de
mando o como la envision de ordenes y de prohibiciones, sino
mas bien como la actuacion de una funcion (derecho y, al mis-
mo tiempo, deber) de guia, de vigilancia v de control que se
aplicaba mcdiante consejos, advertencias y, cri la peor de las
hipotesis, despues que los consejos y las admoniciones no hu-
bieran sido escuchadas por citaciones y juicios r° . La superio-
ridad del Pontifice, stt altisima autoridad, se ejercitaba, en de-
finitiva, y podia ser definida como una funcion jurisdictional .
Puede ser brevemente resumida asi : quien manda, juzga ; quien
juzga, manda. Los soberanos injustos " o inicuos eran adver-

reforzaron en gran parte de Europa la superioridad del Pontifice en sus re-
laciones con loF soberanos particulares . Cito a este respecto el documentado
estudio de G . B. Rizzo, La responsabilit(i regia e le, depos+sioni dei re hb-
glesi, Milan, 1939, pig. 59, del cual sc deduce, enere otr:as, que en tiempos de
Juan Sin Tietra y de Enrico III, no fuese discutible que ael a-ey pudiera re-
plicar contra el Papa, el cual ejercitaba en Inglaterra poderes jturisdiccio-
nales en sus relaciones con cualquiera ; amts mss bien una dependencia de ;
rey ingles de csta clase, en cuanto debilitaba su posici611 reforzaba h pre-
tension del eetado feudal ing!e< de hater al rey responsable ante la A<ani-
blea feudal .

68 . Duo principfa ponere haereticurn est : cfr . ULLN(,\NY cit ., pag. 140,
y sobre las consecuencias del principio puesto poi* Inocencio III onde quod
non est ex fide, peccadrna esA. (X, II, 26, 20), pag. 182 y sig.

69 . aEn tiempos de Gregorio VII . el arma de la excomunion era, de lie-

cho, mas potente que cualquier otra fuerza poseida por los Estados), : LA-, ::

POOLE, Op . Cit ., pag . 201 .

70 . D . XXIV, qtt . 6. Por cuatuo concernia al emperader, ocurria (se -
gun UGUCCIONF De PISA, S=onma, mss. . en el c. 6, D . XCVI : textos en ULL-
MeNn, op . tit., pag . 179 Y 11OCH(, op . c:t ., pAg. 149 n . y t ;aa que it, si bier
co+vvious et adrnonitus non. vult cessare et satisfacere y, ademds, la eonvo
catoria de los pr;ncipes electores ; si despucs no hubiese tenido en cuenta la
sentencia to podia deponer a mano armada y. sustituir por otro .

El Papa-decia todavia el gsan canonista-podia juzgar al emperador

et in. temporalibus, despues de haberlo Ilamado a respondere coramt se vel
coram alio per se vet per proctoratorein. Bajo tal inonitio canonica, cfr . Is-
Nocem-rti Papae IV, Cominewaria tit., ad . I. 29, I, f. 147 v. n. I .

71 . La definition de rex iniustus que es dada, con voluntarioso celo por
el ignorado autoT de la pequena obra pseudociprinianea De duodecim abusio-
nibus saensli, en cap. IX : P. L., 4, toll . 956 y sig.
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tidos. El Papa podia deponer reyes y emperadores y desligar
a sus stibditos del juramento de obediencia y fidelidad '2 .

Mas o rrenos implicita, esta ecuacion, o mas bien, este modo
de pensar y de argumentar, e incluso de resolver el problema
de la soberania (de la soberania de todos, no solo de los so-
beranos distintos del emperador), fue el itnico que pudo per-
mitir, como to ha permitido a nuestro mundo occidental jus-
tificar, definir y tambien precisar la naturaleza, la esencia y
los limites de la monarquia medieval .

Considerar al re), no como tin despota, sino como el custo-
dio de la equidad y de la ley '', esto es, como juez, significaba
construir una teoria organica, logica y consecuente qtte encua-
drase la funcion y la posicion de los soberanos con respecto a
la suprema de las autoridades terrenas . Y tambien explicar, jus-
tificar y resumir felizmente los aspectos y ]as caracteristicas
mas salientes de una realcza, firme y toda-%Aia barbara y brutal "',
pero sujeta en principio, y tal como la qtierian y la per-
mitian los hombres y los tiempos, a las lintitaciones y a las
obligaciones propias y directas que hacian del rey ante todo un
funcionario, un interprete, un ejecutor de los principios y pre-
ceptos superiores a 6l . Dicho mA.s hrevemente, un j uez, cuyas
decisiones finalmente eran susceptibles de gravamen, revision
v correccion por parte del m'as alto de los jueces humanos,
el Papa .

Podiamos, verdaderamente, preguntarnos si semejante doc-
trina y semejantes concepciones representaban una vision de
eonjunto y objetiva, y no mas bien tan solo una concepcion

72 Vease otra vez ULLM .Asn, cit . . pag . 177 y rigs .
73 . No se trata, por tamo, ni de confirmar ni de desmentir cuanto se

ha dicho, por ej .,. por CAt-ASSO (op. cit . . p5g. 168), esto es . que ala soberania
medieval no es comprensible sino dentro de la 6rbita de la legalidada . Aqui
la legalidad es considerada no un limite y un obstaculo, sino la funci6n esen-
cial del .supremo poder. Real:dad, por consiguiente, proxima, pero puntos
de vista y posiciones juridical netamente diferentes .

74 . Naturalmente, como observa P. VINOCxnnOFF (Founda,tions of So-
ciety, Origins of Feudalisna, %Cambr . mediev . Hist .)), vol . II . Cambridge,
1926, pig. 64o) . aThe absence of a definite constitution gave rise to a great
deal of violence, indeed violence seems to have been the moving power of
governamen,t . Even wise rulers could not dispense with it), .
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ideal, aunque razonable ; es decir, si los Papas, Obispos y
escritores en general hablaban, reflejando la realidad o, efectiva-
mente, para rearmar sus propios y mas o menos arbitrarios pun-
ios de vista ; o sea, en definitiva, para servir a sus 7iertamente
fundadas preocupaciones . En realidad, aunque quisieramos admi-

tir o reconocer qtte su= declaraciones y elucubraciones no fueron
siempre ni conrpletamente genuinas y desinteresadas, no podria
ninguno pensar qtte falsearon o forzaron ]as concepciones poli-
ticas y juridicas generales. Esta idea que nosotros hemos ex-
puesto tan brevemente y tambien por fuerza tan esquematica-
mente resumida en la ntonarquia directa con respecto a los fi-
nes del bien y de la justicia, en las cuales el rey aharecia como
el conservador y el defensor (i no el arbitro !) del ordenamiento
jurAico, era no tanto una concepcion abstracts, sino como ve-
remos tin principio comttnmente admitido y una realidad viva
y concretamente operante ' S : el verdadero rostro, el acostum-
brado perfil institucionai del regimen monarquico, de la orga-
nizacion poljtica . Esta especie, esta figura tipica de la monarquia
ligada en sus funciones esenciales al respeto del ordenamiento
juridico traditional ; esta monarquia que tiene por programs y
funciones el respeto, la defensa v garantia de los derechos de
los subditos, la justicia, es decir, en un senti-io amplio, la fun-
66n jurisdictional, no representa, por otra parte, solamente una
fase importante y caracteristica de la historia europea, sino
que es tambien una de las dos vias de la monarquia y de la
soberartia de cads tiempo .

75 . Muy expresivo me parece a este respecto el preemio de la confirma-
cion del Fuero de Llanes, dado en el ano 12o6 . par el rey Enrique II . El
soberano, efectivamente, da gracias a 1a Santisima 'Frinidad y a la Virgen
Maria por haberlo Ilamado al trono, con las siguientes expresiones : anos
quiso ensalqar en destruymiento de sits enemigos . e nos escogio por juez
de sit pueblo, porque podiesemos onrrar e ensalrrar e engrauidescer los ,us
reynos e los defender e mantener en paz ex en justiciaD : texto en J . BENY.YTO

I'YREz, Textos politicos espafcoles de la Baia Edad Media, ;Madrid, 1944, pa-

gina 185 (nilm . 339) . Resulta claro que paTa el soberano, el poder supremo

del cual ester revestido, se concentra en el mando militar y en la funcion

de juzgar .
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Esa fue en los siglos IX.-xll " la pcstura de la mayor parte
de los soberanos de Occidente (ya hemos dicho que la parte int-
perial no queria nunca abdicar de la tradicion romana, de la
monarquia libre de cualquier limite), los cuales no osaron la-
mas discutir que su poder debia estar contenido y ejercitado
dentro de los limites de la funcion para el cual habia sido lla
mado a ejercitarlo 1 7 . Prueba esto el hecho de que durante tal
periodo su legislacion sufrio un eclipse, natural consecuencia,
a mi entender, no solo de la debilitation de la monarquia (como
opina el llorado O1.IVIER-MARTIN r8), sino tambien de is nueva
orientation de la sociedad medieval, la cual tenia por princi-
pio la soberania del derecho, bien en el sentido del necesario
respeto para el ordenatniento juridico, bien en aquel ya reve-
lado hate macho tiempo por P . VIOLLET ", Dor el que cambiar
las ]eyes--o sea, mudar el derecho, ya que leyes era el nombre
que se daba casi exciusivamente, y para mayor !~olemnidad, a
las normas, consuetudinarias la mayoria de las veces, que re-
gulaban las principales instituciones juridical-era considerado
como una cosa exceptional, casi coino la- enajenac16n de un
bien preciosisimo, con ;ervado intacto de generation en gene-
racion .

Significativo y sintomatico es que tal postura viniese se-
guida por los mismos emperadores, por cuanto ellos, a diferen-
cia de la casi totalidad de los otros reyes, tenian por emblema
1a orgullosa maxima romana del princeps legibms solutes, le-
gislador nato, ley animada y viva en la t1crra e° . El autor-sea

76 . Hasta cuando, en el curzo de la lucha entre el Papado y el Imperio
no se hate prepotentemente amplio un uuevo protagonista, el Estado alaicor
moderno que no admite la heteronomia de sus fines ni alguna entidad su-
perior sobre la tierra, porque tiene en si mismo la propia justificaci6n y su-
ficiencian, asi E. Duml TIiESKIDER (el cual parece adscribir el nuevo acon-
tecimiento a la segunda mitad del siglo xmy, op . tit . pag. 3o8.

77 . V . OLIVIER -MARTIN, Hosloire du droit frarqaas, Paris. 1961, pigi-
na -0s.

7$ . Ib ., pags . 109-110 .
79 . Droit public . 1-Itstoire des institutions Qolitiques et adnuuistratives

de Ia. France, vol . II . Paris, 1&)S, pig. tqg ; cfr ., ademas, J. HATSCHex,
Diritto Qubblico sng ese, 'burin, .1913-2q, pag. 176. .
. .' 3o . A falta de un . estudio sistemitico sobre este argumenlo, puede con-
sultarse, v tambien para las referencias bibliegr6ficas, mil estudios . Lo
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o no el prestigioso IRNERIO-de .las famosas y discutidas Quesz

liones de iuris subtililatibus 51, queria para .mayor gloria de la

dignidad imperial que los Cesares transalpinos ejercitaran sti

alta func16n de legisladores . En efecto-lo hace notar con
sentimiento v casi deplorandolo-ellos eran poco inclinados

a dar leyes . -renian, piensa, el poder, pero no la ciencia .de las

leyes . Ahora que observando el hecho la explicacion no resis-

te. La explicacion es la ya dada, la conviccion que tenian los
monarcas de ser y deber ser antes que los creadores, los tutores

_v ejecutores de la lega .liclad y la justicia .
Hemos ya ampl'iamente explicado como la soberania medie-

vai venia individualizada y caracterizada, sobre todo por sus
funciones de instrumento para la realizacion de los preceptor de
la fe cristiana v para el mantenimiento de la paz y de la justi-
cia. No es el 'caso ni el Ittgar para insistir en el primero de
tales aspectos, el religioso . Es el otro el que nor interesa, la
consideracion del rey como juez, o sea, como' realizador de la
justicia 83 . El termino juez es el ,que mcjor expresa la func16n
suprema del rectum facere R^ . Pero es evidente que juzgar :no

spirito delta monarchia nonrumna uell'allocueione di Ruggiero 11 ai suoi

Grand+, esir . vAtti Congr. inter. Verona, 1948x, :Ylilau, 1951 : Conceziow

delta sovraurtd ed assolutismo di Ginstiniano e di Federico 11, entre

"Atti Conv . rut. studi federiaciani in Sicilia" : y :Vote federiciane cit .
8t . V ., en espera de la edicion, en imlrrenta, de la rig . na G .' 7_mN-ernt ;

la de H . PITTING, Merlin, J894 ; cfr ., tambien, G . ZnxerTI, La deternunacione

cronologica delta uQuestioues de itiris subtilitatibusn, en R . . S . D . I ., t . \XIV

(1951) .

. 82 . Ed . FITTING, cit . . gags, ;6-i7 (1 . 16) y p6g . s9 (II, 9) .
53 . Un (,indiculum)) de los obispos en el ano 829, a Luis el Pio, resu-

miendo la doctrina, del regale ministerittin, llama al emperador ejuez de jue-

ceso (hidex itulictan) y quiere que. su primera diligencia sea ut nulla iniustwa

lial : A . BORETIUS y V . KitmusF., Capiiularia Regtnn Francori+m., 11 . M: G.

I-I . . L. f., ., s . II . t . II . Pag. 47 (n6m . 196) .

84 . . . ((Ad . hoc .creattts est rex et electus ut iustitiam facial universis . . .

Separare . autem debet .rex ius ab iniuria, ?equum ab iniquio, ut omnes sihi

subiecti lloneste vivant et quod nullus alium laedat et quod unicuique quod

suum fuerit . . . re(tdatur . . .), ., IIRACron, De legibus- et coastcehutinibus A;ngl.,a4,

ed . G. E . WOODAINF, II, I, New Haven-Londres-Oxfcrd 1922, pag. 305.

Otro texto ingles, cuya redaccion se tree heclta en el siglo xni, el famoso

Fleta (seu Com)t.eutartus luris Anglicaui . . . sub: Ed%vardo . Rege primo. . . al)

anonymo conscriptus. . ., quien advierte que ahabet . . . Rex curiam suam in

45
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queria decir (como hoy, al menos en los paises que ha prevale-
cido el derecho escrito o legal) solamente encontrar la norma
juridica a aplicar al caso concreto controvertido, sino rnas bier
decir y hater justicia en cada caso, haciendo eventualmente na-
cer de la propia conciencia el criterio para la decision, sin tener
la preocupacion o la necesi_dad de actuar en un plano estricta-
mente judicial, mias bien que :en el administrativo u en otro
cualquiera . Nadie podia decir, en efecto, que el soberano y el
juez, en general, antes de limitarse a aplicar las leyes podian
usar la ralio decidendi en el momento preciso de juzgar, a fin
de justificar su prudente arbitrio as . Que fuese justicia, en sen-
tido amplio, cualquier extralimitacion de los poderes del sobe-
rano se percibia mas o menos netamente por los juristas, civi-
listas y canonistas, e incluso por el mismo INOCENCIO III en
su famosa decretal Per venerabilem $° definiendo v reduciendo
a unidad la suma y el ambito de sus poderes propios con el
ttsrmino iurisdictio g' . De cualquier modo que sea, en sus obras
nos transinite el sentido v la certeza de su profunda conviction
sobre la identidad de ]as funciones del rey (regere, regnare,
gubernare) con las del justo regidor, o sea, de aquel qtte rije
a los subditos conforme a la justicia, o tambien conforme a la

consilio suo, in parlamentis suis . . . ubi terminate sunt dubitationes iudiciorum,
et novis iniuriis ernersis no,,a coustitunntur rerne:lia, et in :icuique iusticia,
prout meruerit, retribuetur ibidemA.

i,6gicamente, la justicia deb:a ser cumplida tambien cuando el dafio pro-
veniera de la maxima autoridad : a este respecto a falta de un adecuado
estudio, efr . 1. . . EHRLICII, Proceedings against the Crown (M6-I277), en

cO_ri. st . soy . leg. -hiet . ed . P. VINOGRADOrrn, X11 (1921), y tambien, A. M.N-
Roxctu, fe anerie generalin del regno di Sicilia sotto gli Svevi (1194-1266),
estr . aArch stor . Cal. Luc .n i949-5o, pigs . 8 y ss .

85 . aDie konige schufen also nicht wie di Romischen Kaiser aus cigener

Machtvolihkommenheit neus Recht ; sonderty sic schopften nur Hilfe dea'

Kundigen das Recht aus dem Rechtsbewusstsein in dem es immer schon

ruhte, mur noch nicht formuliert worden warn . P. E. SCHRAAfm, Geschichte

des englisschea Kortigshons int Lichte der Kronung, Weimar, 1937, pig. I'M
no habiendo podido consultar directamente tal escrito, traigo la city de

DAVID, pit. Pig. 147, nilm . 21 .
86 . P . L ., vol . 204, Col . 11 . 30, sg ., y a, 1V, r7, c . 13 .
87 . Textos y citas, en CALASSO, op . rit . pigs . 66 y ss ., y MocHi, cita-

do . PA,- . 139.
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justicia y a la misericordia . Debemos advertir que se trata no
solamente de textos didascalicos polemicos, sino de a.firmacio-
nes de principlo, tranquilas y axiomaticas como generalizacio-
nes obvias e indiscutibles de los iustitiae cultores 8y . El repro-
ducir, como vamos a hater, alguna no tiene mas inconve-
niente que la dificultad de la election o el miedo de aburrir
al lector .

Un grupo caracteristico-que aqui nos limitamos a indi-
car-es aquel de los autores los cuales discutian sobre la recipro-
ca position del Papa y el emperador, cuya superioridad-rela-
tiva o absoluta-sobre cualquier otra criatura huirtana esta ex-
presada en la maxima que el Papa (o en contraposition el em-
perador) es juez, pero que no tiene juez superior a si mismo .
De aqui, pues, por ejemplo, to que dice el maestro RUFINO en
perfecta correspondencia con la frase de San Pablo : qui tree
iudicat dontinus est 8' ; aposto!'ictes cum sit maior augusto, non
habet iudicari sed eum iudicare debet '° .

Y asi pudieron el mismo RUFINO y STEFANO DE TOURNAY ela-
borar una doctrina de igualdad y separation de la division de
los poderes entre las dos mayores dignidades sobre la base de
una iurisdictio divisa, espiritual y temporal '1 . Y de este modo
todavia el autor de la Summa Soloniensis al Decreto de Gra=
ciano, definia al Papa como vents itnperator °z ; exaltaba la
superlativa atectoritas in omnibus del sucesor de San Pedro como
quien podia infligir y quitar la infamia y juzgar en irltima y
definitiva instancia cualquier sentencia de los jueces seglares,
incluso in causis pecuniariis de a!hi pudo el redactor de

88 . Cfr . tambien Moctn, ib . . pig . toy, n .
89. I Cor ., IV, 4 .
9o . Stemma decreto-rum, ed . I-I . SINGER, Paderborn, 19012, dist . YCVI, pa-

gina 192. La afirmacion, por otaa parte es un lugar comun de la doctrina
can6nica : ya se ha visto ad es (v . T. n . 67), que el Papa fuese el juez por
antonomasia.

9r . Me basta, creo, sefialar sobre esto la aguda exposition del llorado

S . MOCriI UNORY, op . cit ., passim .

92 . Ed . F. v. SCHULTE (Zur Geschichte der Literatur fiber dos Decret
Gratians voit ilkrm Anfangen bis auk die iiingsten Ausgaben, Viena. 1782, II,

pagina III .
93 . Ibidem, pigs . 97 Y III .
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la Summa lipsiensis repetir analogo concepto afirmando " la
competencia del Pontifice a decidir en grado de apelacion con-
tra las sentencias regias, . y, finalmente, el irlandes JUAN DE
FINTONA, motiva su disentimiento con aquellos, afirmando que
(ccomo el Papa es superior al emperador en el campo espiritual,
asi tambien el emperador es superior al Papa en el temporal)) s .
En efecto, dice este ultimo, el Papa puede ligar y condenar al
emperador en el terreno espiritual, pero el emperador no puede
hacer otro tanto con el Papa en el terreno temporal . El ligare
el solvere del pasaje evangelico '° venia entendido, segtin la
conception del tiemho, comp juicio inas bien-precisaban los
interpretes e'-cotno iudicandi aclus. De to demas, la espada
espiritual y temporal, de is cual tambien se discutia, inejor di-
cho, las dos espadas no eran mas que el emblema de la jus-
ticia, la insignia del poder de juzgar y sentenciar en uno y
otro campo, de los mas altos exponentes de la sociedad cris-
tiana '8 .

Aparecia esencialmente j uez, esto es, iudex ordinarius et
quoad tentroralia °s, tambien el Pontifice, a quien alguno deno-
mina iudex ecclesiae Io° . GIOVANNI DE FAENZA, despues, _ cano-

nista, del deber fundamental de juzgar que le reconoce atribuido

94 . Texto en JUNCKEac : Die Sumnu des Simon von Bisignano and seine
Glossen.'Z . S. S. R .-K . A. 15 (1936), Pag . 491, n .

. 'F . GILLMANN Johannes von Phintona ein vergessener Kawonist ties 13 .
Iahrkauuterts, Mainz, 1936, pigs . IS-16 ; gl . a. c. 6, D. XCVI .

96 . XVI, I1 y \V111, 18 ; cfr ., tambi6n Iok ., XX, 22 .
97 . Siguiendo, esto es, modum et ordinem i+(diciarium, cfr, F. GILLMANN,

Zur Gratians and tier Glossatorem tier insbesondere ties Johannes Teutoitikus
Lere iiber die Bedeatang tier causal iusta f(ir die Wirksainkeit tier Exkam-

inumication, Sondcr-Andruck cArch . Kath . Krichenr .n, 1924, pag. II, n . 5 .
98 . No solamente el Papa . el emperador 'y el rey, sino tambien los titu-

lares de los mas altos cargos, los cuales, dada la ausencia de una cualquiera
aseparaci6n de pederes)D, eran jueces, jefes militaTes, administradores, etc.

99 . Es la conclusi6n del canon:sta ingles,, ALANO, en su Apparatus a la

Cornpiiatio ~I (al C . .2', II, zo), texto, tarnbien en Mocttt, gags . 19z-3.

loo. Tambien GuILLERMO DE CCKAM (R . Scil0LZ, Wilhelm von Ockam als

politischer Den.ker and sein Breviloquium de Qrincipatu tyrannico, Leipzig

1944), 1, 3 P4g- 44 . califica al Papa de index, Medicus et sacmdos.
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al monarca, deduce la ecuacion iudex id esl rex 'o` . Y esta sino-

nimia, tan clara como significativa, es acogida tambien por

Ur_ ";CCIONE DA PISA y por otros canonistas posteriores, a los
cuales parece como fundamental de la «adnunistracion», no
solo del soberano, sino de sus ministros, la mision de adminis-
trar y hacer justicia `°z . Los mas altos funcionarios regios en
el imbito de su provincia y los principes o reyes en sus respec-
tivos territorios en general, fueron, por tanto, vistos y conside-
rados sobre todo en esta funcion de juez : proprium officium
del rey-asi dira el famoso Arcediano bolones, GUIDO DA BAI-

SIO--es el de hater iudicium alque iusticiam 'o' . Aun admitien-
do esto, con el transcurso .del tiempo se esta mas pro.penso a
aceptar el poder legislative del soberano segue el ejemplo del
emperador ; pero principalmente y sobre todo esto . El rey que
no hate justicia, dice el Bolones, no es verdadero rey : . non esl
iudex! Y, per tanto la situation juridica del Papa, cuando esta
vacante el trono imperial y 6l toma las, riendas del imperio, es
aquella de iudex in lemporalibus in subsidium

Otra prueba de la preeminencia de la justicia entre todas
las atribuciones . del monarca se da en la circunstancia de que
su curia, el colegio de funcionarios que los gigue y acompana
adondequiera que 6l vava, tiene, esencialmente, fttnciones ju-
diciales 10'

Aun. siendo los soberanos uungidos del Senor» y vicarios en
la tierra de Jesucristo los, -sin embargo, fieles stibditos-=-y en
printer lugar aquellos que estaban entre sus mas eminentes, ecle-
siist.icos y laicos-no, tenian .denlaslada confianza en . sti. jitsti-

. ,io' .- Or . Motor, op .. ..cit ., pag, 13o : la atribucion a Giovanni da Faenza
es, sin embargo, insegura .

a0-. Vease, una vez mas, vfocm, op . tit., y .para . Uguccione, pagi-
nas 165, 166. .,

>03. Rosariumc seu in Decretorivrn Volternxen Commentaris, Venetiis, 1577,
folio 190 v. _ . . . . ,

t04.,. . F. G5LLAIANIN, D.es Iaacrentius Hispamis, Apparat our Compilatio ILI
aul der Staatlichcn, Bibliotek ctr 13amberg-Nebst einer Wiirdigung des Appa-
ratms, 12ainz, . 1935,_ pab. qt . .Ls opinion tambien, de GtovaxxI Di GAF.LFS,
vcase,, en efecto ; . del mismo GiLt.NIANN . .

105. V. -el -pasaje,, de . :Fleta, en num . 84 . .Cfr ., aderni5 C . S.+NcHez-At-
nosNoz . 1.4T curia regia portuguesa, siglos xti y xin. Madrid,. i92o,,pag. 2t . . .,
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cia y virtud natural . Los siglos sucesivos vicron la venalidad
bien de los cargos y dignidades, bien de las leyes, los par-
lamentos viendo sancionados sus proyectos solo si se le habian
concedido al soberano los suficientes (tdonativost) o usubsidiost> .
Los subditos mas calificados intentaron reforzar entretanto la
obligacion de los soberanos de gobernar segtin la justicia, exi-
giendoles que ellos, al ascender al trono, asumieran formal obli-
acl j Ig 16n con vinculo solemne y especifico, expresado bajo Jura-

mento "' . Este use de reforzar las declaraciones de voluntad
mediante un juramento se remonta a, tiempos lejanos '°' . La
obligation puramente verbal llegaba a ser, una vez jurada, tam-
bien una obligation religiosa, y su violation constituia un acto
gravemente execrable y delictivo que exponia al culpable a san-
ciones bien diversas y bastante mas graves de aquellas que hu-
biere merecido por cualquier incump',imiento contractual I'll . Esti
bien claro que, en el interior de coda Estado, la posicl6n juri-
dica de los soberanos era (en e1 tiempo considerado, como tam-
bien hoy) la de la persona sacra e inviolable, en el sentido que
ninguno habria podido acusar:o o pretender su eventual conde-
na a titulo de violation de juramente . Pero tales situaciones
no significaban inexistencia juridica del vehiculo asumido por

to6 . Sobre este argumento, el magnifico estudio de M . DAvtn, Ya citado
" 10j. Cfr. P. S . LraCHT, S'toria, del diritto italiano . 11 diritto privato, 111.
1_e obbligazioni, \-ttlin 1948, Pigs . 34 Y ss .

to8. Entire los Longobardos (dice Lstct+r, ib, pigs . 3-5-6, argumentando
sebre el c. 3.59 del Edicto de Rotario) el juramento se adopta no para
reforzar, sino para crear la misma obligac:on . En los tiempos sucesivos,
*bajo la influencia romana que bubo la tendencia de considerar el jutamento
provisorio, no comp fuente, sino cpmo simple refuerzo de la obligation,
pero, por el contrario, no interviene la influencia de la Iglesia, fundada sobre
la notion del pecado . El faltar a un juramento es una grave ofensa a Dios .
el mantenerlo es obligation de religionn.

Este ultimo punto de vista cs!a eficazmente expresado por Loch DA PEnne
(Comncentaria in. tres posteriores lib . Codices lustiniani, Ludguni, t567, f . 14
sg . C. \ . to, 5 : west . . . apud canonistas crimen periurii ex enormissim.um.

Periurus quoque quodam respectu vincit hom;cidiurn sit crimen atrocius, per-

iurium talnen est gravius, quia in hoc deus immediate offenditur et commit-

tur adversus precepta prime tabule : Non assumas nomen dei tui in vanum.

At per homicidium dens offenditur mediate, et committitur illud contra pre-

cepta secunde tabule .s
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los mismos monarcas bajo forma de juramento y tatnhoco falta
de alguna sancion para la eventual transgresjon. No es casual,
ciertairrente ; que los subditos y el soberano estuvieran de acuer-
do en recurrir a una institucjon, moral ademas de juridica, o

sea en someter la garantia de sus relaciones, a un ordenamiento
distinto y superior al estatal. Los unos y los otros tenian por
consiguiente, en comitn, la conviccion de la prioridad de los
preceptor religiosos y juridicos de la lglesia sobre aquellos del
derecho interno ; en otros terminos, de la importancia erga om-
nes, sin ninguna exception ni personal ni territorial, del ccdere-
cho divino», que protegia la santidad de los juramentos . Era
el derecho, por to demas, quien tenia el primer puesto en la je-
rarquia de las fuentes : aquel mismo que exaltaba y consagraba
a los soberanos y transformaba en institution to que en princi-
pio, sobre todo en la motiarquia gerinanica, no era mas que un
hecho politico, una preponderancia, un poder arbitrario . La ley,
por to demas, de aquel poder pontificio del cual los Estados
cristianos eran todos mar o rrtenos dependientes .

Enfrente de aquellos que habian procedido a su election o
exaltation al trono o que de cualquier modo se hacian garantes
con respecto a los otros subditos de sit legitimidad e idoneidad
para el cargo real, el soberano, con su promesa jurada, afirma-
ba querer conservar para siempre el consentimiento y la colabo-
racion de los subditos, el orden y la justicia . Exponia, en suma,
con el conocimiento y la intention de asumir una obligation de
la cual no le seria licito liberarse, una rigida y obligatoria nor-
ma de. organization estatal, para realizar despues, en ella y con
ella ; su mismo poder supremo. Al . principio se trato, como en el-
reino visigodo I°s, de- una simple promesa II°. Despues de un
propio y verdadero juramento-. La espontaneidad de .tal acto
era; por to menos, dudosa, y algunos, soberanos, por afiadidu-

too. true et rev Wamba, al subir al trono. hubiese rendido ex +ttore la
sua fides a( populi, como nor dice, en efecto, SAN JUIAAC: Ds TOLEDO, Liber
de historia Galliac (P . L., 96, cot . 766, "um.4), es u4 hecho que confirma
;e1 recuerdo del, juramento de gobernar con justicia del rey Egica (P . .i,. ., 84,
Col . 521) y los precedentes del VI concilio de Toledo (a . 637, c . 3), o del
VIII (a . 653. S, 8) .

.
. . . . .

1 to . Ch . DAVID . op . tit., pag; . 18, 35 v ss . - . ,
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ra, se negaron a prestario o bien, considerandolo como ttna

imposicion, no se tenia, despues, escrupulo en violarlo . - Fn tal

caso, sin embargo, contravenia bien al juramento como 'vinculo

formal, bien al consiguiente pacto con los sttbditos t'2, y esto

minaba los fundamentos de la misma posicion del soberano .

En efecto, la Edad Media conocio. la eleccion, pero tarnbicn el
destronamiento de -los reyes, y los stibditos v is 1glesia no per-

manecian,_ de cualquier modo, indiferentes respecto -a ttna .vio-

1acion tan grave y voluntaria que' llegaba a ser un perjurio .

Vindicador supremo de la santidad de los juramentos era el
Papa, quien exigia y recibia aquellos por parte de los empera-

dores y . de los reyes vasallos de la Iglesia . -TratAndose de spi-
ritualia, mas bien, por ahadidura, de pe-cado contra la Divini-

dad, o sea de una entre las acciones personales mas graves, en-

tre ]as cuales per quas (homines) possuni deviati a salute sua,

61 era el juez nato de cada disputa que pudiera surgir sobre este
motlvo 113 . '

11t . V., otra vez; DAVID, ib ., pag . tto.
112 . . P. LoT y F. -: . GANSHOP, . Les destinees de l'empire en Occident

de 768 a 888, en a1=Jist . gen. dir. G. GLOT7n, Paris, tq4t, refiriendose al ju-
ramento ltecho por Carlos el Calvo, en Coulaines (a . 843)', dice que aesto
constituye pacto y condicion de la deperidencia de los Grandes y queda como
tradicion viva para sus sucesoresn . Despues de otras casas, el sobet'atto de-
claraba : .aQuia vero Aebitum else cognoscimus, ut a quibus honormi sus-
cipimus, eos iuata dictum dominicum honoremus, volumus ut omnes Edeles
nostri certissimutn teneant nemincm cuius libet ordinis aut digni,atis de.nceps
nostro inconvenienti libitu aut alterius calliditate, vel iusta cupiditate pro me-
rito honore debere privare nisi iustitiae iudicio et ratione atque 'aequttate
ilictante . .'. -Legem. vero . unicuique -competentem, sicut antecessore's stii . . . ha=

buerunt, .in orgni-dignitate et ordine favente Deo m6-deservatbrum~perdono» ;
tc:ctc yn :\ . . .li0RETtus-V . .K.RAttst:_ cap. 1I, p5g . z33.. Otra analoga promesa
venia hecha a Meersen en los anos 847 y 851 y, despues, en . of-8 ;S ~30RFrrtUS-
Ke:wir:, Ibrdnro, pigs . 69 y sg ., 71 " v sg . y 296. ' -

Per esto, despues que recuerda la tradicion biblica con relacion a ah:do-

gos pacla o foedcra, v.~ el citado D-,mb,' pigs .' 2G' y',s . -
113.' ',Lb sefufator (Guct.tta.eto DURAn~rt) Speczwht1n' ludiciale, 8asilea

'r5qj, muy' doctrinariamente nos"dice `qbe 'iCuitts vel qitodurn' est cirri§iderarti
de salute .afiiiti ' et' de spirituaiibus--sictit=°est'',praelatbriim : 'cuiant et regimen
aitimarti'm habentium ut sunt papa et` alii episcopi et a.rchieOiscopi;.eoruin est
iudicare de actionibus personalibus hominum per quas possuht Flev~iaze a'sa-

lute sua peccando . . .~ -t'
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El contenido, el tenor, de estos juramentos reales '-de
otien numero de ellos, al meno's-es sabido 'r5. Ellos prometiain
ser buenos cristianos y respetar y hacer iespetar, como mas de
una vez se ha recordado, la paz y la justicia ; es decir, mantes
ner a los sutibditos en el pacifico goce de sus bienes, derechos
y honores. Esta de la justicia-sustancial y procesal, justicia
abstracta y justicia del caso concreto-era una exigencia no solo
fundamental, sino permanente de los tiempos y de los subditos .
Lo confirman, por ejemplo, los rnas celebres entre los docu-
mentos politicos rredievales, entre ellos- la Conslilucion leonesa
de i i88 "e, la Carla Magna inglesa de .1a1 la Bula de

Tambien la competencia de juzgar el delito de falso juramento pertenecia
al fuero eclesiastico .

tr4. Es verdad que (hace u6faF DAVID, Op cit., pig. 6, n.r "a pariir du
tres haut moyen age jusques et v compris le periode feodale, le serment n'a
guere cesse de voir grandir son . .r61e en tant que ciment de la societen, es, a
mi modo, de ver, justa pero incompleta . Es necesario poner de manifiesto
tambien que los' juramentos, especialmente los de los soberanos que son los
que, aqui nos interesan 'fuerori casi, rituales y necesarios por el use de la
consagracion religiosa, :de la que ccnstituian un indispensable requisi,o, una
condictio facti. "_

El juramento .del soberanq es hecho .a Dios y a Ia .Iglesia . En-interes de
su pueblo, pero no por esto . Por consiguiente e1 responde ante Ia .,Iglesia y
]as jerarquias eclesiasticas que .pueden llanvirlo a .rendir cuentas de sus obras

y no faltan ocisiones en' que asi 'se hizo. La obligacion asumida 'por ^e1

constituye, al menos en el desecho y en fuerza del ordenamieno de la Iglesia,

un verdadero y propio imperativo, juridicQ. aLe saere (como dice el mismo'
Davtn;' lb. pag. '8) est 11 1a fois `facteur' d'affermissemcnt et de limitation de
1'auctctrite monirchique : : .'Le sernnerit realise, sur le plan juridique, le . d6sir

de'restreindre, 'par 1e sicic: le pouvoir narchi(lue" .
il~ --Y C, h ;l,cc, p. ej .,'Dnviu (ib., p5gs 13-14),que1 debemos Adver4if . omo

ice serment ri'esi pas reste irimuablea sino que Ila'seguido una notable evo=

lucioii, ~diferericiandose 'en los'distintcs paises, .'pero no sin tencrinfluehcias
y perietraciones iecipiocas . Para ctianto 'se iddica ell et texto, .reenvio, unA

'vei mar, a D,wlti ; cit: PMsirh. . . .' . . . . . .
` t r6 . El d-ey Alfonso IX, Iiromete y `itira ante la asamblea del reiito de

Leon, entre otras cosas, equod non nunquam propter mezclam mihi' dictum

ile aliqiio', i-el malum-quod dicafur de"illo; facerem,'itialum -.el damnum'vel in

pecs6Wa= veHn * rebus dais ;' dohec' N~bc ni' eurn' licr -lit ei'a's rear vel per curiam

mean facere directum secundum quod mea curia mandaveri6 := ~VI . Coilmpr't20,
C'6rtes de''loi ail tiguos retrio~ ;de;-Lion y de `Chstillw, vol .-- 1, 'Maarid;I"~i883,

_ i, i . . .
Og'mas 39 J'' ss . . . . . . _ . . . . . . . . ~,. . ..

117. Cap. 39 : aNullus liber homo capiatur au ; impriso'ndur',"atit',*;d4k-Hii-
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Oro de Hungria de 1222 '" . Los pueblos no tenian, o no creian

tener, necesidad de leyes. 'Fenian sed y necesidad de justicia ;
es decir, de una buena administracion de la ley existente . Por

otra parte, la abstracta idea de la justicia venia inanifestada y
debia ser manifestada y realirada a traves de las decisiones ju-

diciales, las cuales fundaban la razon y su propia autoridad
justamente en cuanto ellas contenian y expresaban la justicia .
Segttn la concepc16n medieval, efectivamente, izidicium quer:a,
exactamente, significar denuntiatio ims sive iuslitiae, o sea, la
transformac16n en realidad actual y concreta de un principio,

hipostasis y consecuencia de esto, y exclusion de todo arbitrio
de juzgador [t9 . Se llegaba hasta el punto de afirmar el dere-
cho de resistencia contra la sentencia injusta : rcbi cerium esl,
vel esse protest, quod iudicis praecepium iustitiam non conti-
neat, licilum e.rl non sibi oboedire

Pero tratando aqui de la idea medieval dei derecho y de la
iegalidad y del dereeho d° resistencia contra los. abusos de la
autoridad nos apartariamos demasiado de nuestro hlnitado y
preciso tema . Lo que hemos, quiza nn poco esquematicamente,
puesto de relieve es que hay un periodo bastantt- largo en el cual
las monarquias medievales aparecen, quieren v deben ser, enfes
supremos esencialment° en la actuacion de la justicia, que ha-
cen, bien de la jurisdiccion, bien del respeto, conservacion v

sietur, aut utlagetur aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nee super eum
mittemus, nisi per legate iudicium parium suorum vet per legem terrae».

118. l . .t primera de ]as lzbertates ,Nobilium concedidas por el rey, dice

que anec nos .(el rey) nee posteri nostri aliquo tempore sevientes capiant vet
destffuant favore alicuius . potentis ; nisi primo citati fuerint et ordine iudi-

ciario convictia. Pero esta misma es precedida por la concesion . hecha por el
rey de una asamblea anual, en Alba, presidida por el'rey o en su lugar por

el palatino (lei Reino para oir las caasas propuestas bien por los nobles, bien

por Ins siervoc y los homines regni ,:n general : G. FEJER, Codex ,Diplo-

maticus,
itq . Cfr . W . ULLatANN, The Medieval idea of laze as- represented, by

Lucas de Pem:a . A studi in Fourteenth century legal scholarship, Londres .

1946, pigs . I05-IO6 .

t2o . Por to menos, es el pensamiento de .Lucn nn Pene (Cit ., al C . X, . I ,-- .

niun . i99 y X . 1, 5 num . 15) : ha Ilamado mi atencion sobre este -pasaje

ULLMANN, ib ., pag . tlo . . .
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aplicacion del derecho vigente, su primera, fundamental y tipi-

ca atribucion : un deber no solo moral, sino tambien juridico .

Se trata de un aspecto o momento tipico y profundamente
significativo de los ordenamientos politicos medievales . No,
ciertamente, de todas las u:onarquias medievales . A esto se con-
trapone conceptual e historicamente-aunque con extremas rnu-
danzas de las posturas concretas y diversas intensidades de
tono-aquella idea de la monarquia absoluta, sobre to ilimita-
do del poder del principe, que es-legibzis solutus, todo to que a
6l le place tiene valor de ley . Entre estas dos tendencias de la
monarquia medieval (o, mas bien, tras estos dos tipos de orga-
nizacion politica, el primero construido en torno a la idea de la
justicia, el segundo alrededor de la pleniludo poteslalis del
principe) acabara por prevalecer la segunda, aquella que, refi-
riendose a una monarquia absoluta, t ene por maxima expre-
sion y por instrumento esencial el poder legislativo . Y es de
esta monarquia absoluta de donde provendran en nuestro tiem-
po los Estados modernos, Estados, tambien ellos, virtualmente
absolutos no obstante su etiqueta de democraticos, parlamen-
tarios, etc ., ya que en ellos la voluntad del Jegislador no esta
sujeta a ningun limite, v puede, ignorando o menospreciando
el principio-en otro tiernpo politico, hoy puramente tecnico-
de la especificacion de las funciones, o sea, de .la separacion de
los poderes, sustituir y, de cualquier modo que sea, sobrepo-
nerse al poder judicial o al ejecutivo en sentido propio .

Antonio MARONGTU

- Caledrdlico de la Universidad de Pisa
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