
MISCELANEA

LA PENETRACION DEL DERECHO CLASICO
MEDIEVAL EN ESPANA (1)

Hasta el s. xi Espana se rige en to can6nico por la Colecci6n
Hispana y derivadas, mientras que la vida civil se regula por el
Liber I2fdiciorunt, o como se decia en los diplomas de la epoca, se-
catbndum legem gothicanz et canofzicaj,rn-2 . Un siglo mas tarde, la His-
pana se habia convertido en objeto de historia, pese a que todavia
hoy se la considers. como la coleccion can6nica mss completa del
primer milenio del cristianismo . En el corto periodo de tin siglo se
produce tin fen6meno de europeizacion juridico-can6nica de nuestro
derecho can6n,co uacional. Este fen6meno de europeizaci6n no ha sido
todavia objeto de un estudio exhaustivo y completo3. Tratare de
deslindar los factores que condicionan este proceso. Dedicare aten-
ci6n prevalente al derecho can6nico, atinque sin dejar de aludir al
derecho romano v al derecho espanol, va que se trata de realidades
inseparables . Es obvio que no podre decir aqui la tiltima palabra
sobre esta problema.tica, que necesita atin una investigaci6n ulterior en
machos de sus detalles . ATi unica aspiraci6n consiste ahora en sub-
rayar to clue hoy sabemos de cierto sobre esa cuesti6n, senalando a
la vez las etapas de la futura investigaci6n sobre estos ternas .

La europeizaci6n del derecho can6nico en la Espanaa medieval
fue fecunda en consectiencias. Dejando a tin lado, ell linen muerta, la
rica tradici6n can6nica nacional, heredada de la monarquia visig6tica,
Espana se inserta en un vasto movimiento, tan ampl:o como las fron-
teras de is cristiandad de la Edad ~Tedia . El nuevo derecho consti-

1 . En este articulo se reproduce el texto original de una conferencia dada
por su autor en la Unitersidad de Granada, el din 18 de enero de 1966, dentro
del ciclo organizado y dirigido por el Prof. Rafael Gibert sobre el tema de
la historia de las universidades.

Z. Sobre el derecho can6nico visig6tico veanse los recientes trabajos de
G. MARTin-Ez DfEz, cuyos resultados aparecen sintetizados por su mismo
autor en el articulo 'Canonistica Espaiiiala Pregracianica', -4ctas del Primer
Congress de Historia de la. Teologfa Espaizzola (Salamanca -en prensa).

3. Entre otros trabajos dedicados recientemente a este tema en otros pai-
ses, pueden verse los signientes : W. TRusE , +lnfdnge des Gelehrten Rechts
in Z)eritschland. Pisa Beitr(ip mar Geschichte der Friilrm5eption Rviesbaden
1962) : C. Di CGAN. 'The Reception of Canon Law in England in the Later-
Twelfth Centurv', 31onurfzenta Iuris Caszorzici. Series C : Subsidia 1 (E Civi-
tate Vaticana 1965) 3-54-90 ; P. GERBENzol,-, "Canon Laic in Frisia in the
Late Middle Ages", ib . 467-47?.
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tuye la base y el sttibstractum del derecho can6nico hoy vigente. Por
ello creo sttperfluo insistir mas en la importancia de este fen6meno
de europeizacion desde el punto de vista de la historic del derecho
canonico . Este fenomeno tiene tamb,ien una profunda repercusion en
nuestros ordenamientos civiles . El derecho can6nico y romano me-
dieval invadieron los nacientes ordenamientos nacionales hacia fines
de la Edad Media, con una sincronia muy desigual segun las dife-
rentes areas geograficas. Hoy dia resulta imposible reconstruir la
historia de las principales instituciones seculares sin. referirse a este
fenonema de la rccepcion del derecho romano y canonico en los or-
denamientos civiles. El derecho canonico, por su parte, en los si-
glos xii-sv, regula muchos aspectos de la vida de aquella sociedad
hoy dia muy alejados del ordenamiento canonico actual, por to que
seria imposible trazar una historic general de aquellos siglos sin un
conocimiento bastante detallado de las instituciones del derecho de
la Iglesia.

El catalizador de este fenomeno del nacim:ento de un nuevo de-
recho y de europeizacion por cuanto a Espana se refiere, hay que
buscarlo en la actuacion del pontificada romano y de las universi--
dades. Esta tiltima institucion nice precisamente a principios del
periodo quehemos elegido como objeto de observacion. Entre las uni-
versidades es la de Bolonia la que ostenta la primacia en este mtevo
movimiento. A imitacion de Bolonia se organizaran los estttdios de
derecho romano y can6nico en las universic,ades ibericas de Lerida
v Salamanca junto con otras qtte vendran mas tarde. Seria interesan-
te el tema del cultivo del derecho en nuestras universidades del Yne-
dievo. Pero creo mas importance detenerme en sefialar los catices
de penetracion, estadios de aclimataci6n v metodologia observada en
todo este proceso. Limitarse a to prancro seria poco cientifico . El
nuevo derecho de signo europeo apareceria como till aerolito sobre
la Peninsula Iberica, del que conoceriatnos la existencia, pero no su
origen y trayectoria 4.

El primer cauce de penetracion del nuevo derecho esta repre-
sentado por los numerosos estudiantes de ambos derechos que actt-
den a las universidades eztranjeras y muy especialmente a la de
Bolonia. Fstos escolares no vuelven con las manos vacias. Aparte
de sus conocim:entos, son portadores de un precioso cargamento de.
codices juridicos ctiyo significado r proveccion historica trasciende
de todo punto la villa de sits portadores. Otros escolares no regre-

-?-_ tn balance de la aportacion espafiola durante la Fdad Media en el
campo del derecho canurico nestgracfinico puede verse en mi articulo 'La
Canoni5t- a Fzpai:o`a 1:ostgrac=.mica',

_-!,z-'as
de? Prinzrr Corigreso dc Hia:O-

-ria de Az Tea~e~E"iu Esia+:o : (Salamanca -en prensa-~ . donde se citan otros
trabajos sol)re esta cuestirm .
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san a Espafia al concluir sus estudios, sino que son retenidos en Bo-
lonia para ocupar alguna de las catedras de derecho . Eutre estos
escolares mas aventajados, unos dedican el resto de sus dias a la
catedra y a la composici6n de obras juridicas. Pero otros vuelven
a Espaila, despues de unos afios de docencia, para ocupar puestos de
relieve, como sillas episcopales y cancillerias . Es obvio que estos
personajes representan otro factor nada despreciable dentro del cua-
dro de la penetration y aclimatacion del derecho clasico medieval en
Espafia. Otro factor decisivo en la genesis y crecimiento del dere-
cho canonico medieval son los recursos al romano pontifice y las
correspondientes decretales de los papas con las que regulan las
cuestiones que surgen desde la Urbe hasta los ultimos confines ee
la cristiandad medieval . De to uno y de to otro se registra tin amplio
muestrario por cuanto a Espana concierne. Tales son, a grandes
rasgos, los cauces de penetration del derecho clasico medieval en
Espafia.

Cabe sefialar tambien varios estadios de aclimatacion de este nue-
vo derecho en la Peninsula Iberica. Dicha aclimatacion resulta apre-
ciable a traves de circunstancias coma, las siguientes : codices juri-
dicos escritos en Espafia, traducciones y reelaboraciones de obras
extranjeras, escritos juridicos autoctonos, recursos a Roma desde
Espana, aparte del papel relevante que juegan en este proceso las
universidades ibericas .

Esta invasion de tun nuevo derecho no se realiza de modo anar-
qttico, sino que viene condicionada por una serie de circunstancias
que bien podemos calificar de otras tantas norznas metodologicas
que hay que tener en cuenta al acercarse a los te::tos e instituciones
juridicas de la cristiandad medieval. Ahidire especialmente a las re-
laciones que median entre el derecho canonico, derecho romano, teo-
logia y derechos nacionales nacientes . Aludire tambien a los generos
literarios-juridicos del medievo y a la legislation que regula la do-
cenc.a y discencia del derecho en las universidades. Finalmente, for-
mulare, a modo de epilogo, algtinos presuptiestos para la futura inves-
tigacion .

La ciencia del derecho canonico coincide con el nacimiento de
las tiniversidades. Corresponde a Bolonia el honor de representar,
durante la Edad I?Iedia, el epicentro de la elaboration cientifica del
derecho romano y canon-co.Durante los once primeros siglos del
cristianismo existe el derecho canonico, pero no ex-iste una ciencia
del derecho canonico. Se yuxtaponen los to-xtos legales en las colec-
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ciones, con nmy escasa unidad externa (universalidad) e interna (ho-
Lnogene.da(:) . Tampoco existe una escuela de canonistas que realice
el comentario de estos textos y que construya una elaboracion cien-
tifica y sistematica del ordenamiento contenido en estos textos legales.
Racia fines de la primera mitad del s. xzi, escribe Graciano su De-
creto, cuyo titulo primigenio de Concordia. discordanthim canonum
expresa bien su alcance y pretensiones . El movimiento iniciado por
Graciano es paralelo al que por la misma epoca promueve, tambien
en Bolonia, Irnerio con respecto al derecha romano, y al que tuvo
pc}r autor a Pedro Loinbardo, en Paris, en relacion con la elabora-
cion cientifica filosofico-teologica 5.

. La llama prendicla por Grac:ano en Bolonia no paso desaperci-
bida en la Peninsula Iberica. Pese a hallarse los reinos ibericos en
estado de reconquista, los estudiantes espafioles acuden a Bolonia
desde los primeros decenios de la segunda mitad del s. xzr . :iu pre-
sencia en la ciudad de las leyes continuara ininterrumpida hasta
la actualidad, reforzada a mediados del s. -,,~iv (1169) al crearse
el Colegio de S . Clemente de los Espafioles, con los bienes dejadas
para este efecto por el Cardenal Gil de Albornoz s.

Actualmente se ocupa una cornision internacional, radicada en
Ginebra, de la confeccion de un Corpus scotarium 71ononiensimm,
que registre los escolares de cada nacion en Bolonia '. I?n conexion
con este organismo, con el Instituto Juridico Espafiol de Roma y
con la Catedra de Historia del Derecho Espafiol de la t®niversidad
de Granada, realice recienteinente el despojo de unas 8o actas rela-
tivas a escolares iber :cos que frecuentavan la Universidad de Bo-
lonia de 1300 a 1330. En estos registros, conservados en el Archi-
vio di Stato de Bolonia, figuran mas de r.~o nombres de escolares

5. Cf. St . KuvrxER, 'The Father of the Science of Canon Lair', The
Jurist 1 (1941) 1-18 .

6. `ease sobre este tema nii articulo 'El canonista. Fernando Alvarez Al-
bornoz y la fundacion del Colegio de Espafia', junto con otros trabajos actual-
mente en prensa, destinados a aparecer en una serie conmemorativa del DTI
Centenario de la Fundacion del Colegio de Espafia.

7. Sobre este terra en otros paises pueden verse los siguientes estudios :
G. KNon, Deutsche Studtnten in Bologna (1289-156?) (Berlin 1899) ; S. STE-
G.KNe--I_ICII-kut, Le Jtcristes saisses to Boloqne (1255-1330)_ Notices biogra-
Lhiques et regestes des actes bolonais (Geneve 1960). Hat algunas noticias de
escolares espafioles en ~L Sarti-NI . Fattorini, De etaris ArrhigZmnasii
Bononiensis Professoribus a saecido XI its ad samcluan XIV (Bologna 1888-
95-Torino 1962) ; Char,ulariam Studii Bononiensis (Memoriali del Comune
bolognese an. 1265-69, 1286), ed. por G. Zaccagnini v L. Colini-Baldeschi,
tomos V, VII-XI ('Bologna 1921-37). Otras noticias pueden verse en la bi-
bliografia citada en el articulo indicado en is nota 4 de este articu1o . Pero
el trabajo cientificamente al dia que hoy necesitamos, ha de consistir en el
despojo sistematico de ]as actas manuscritas conseriadas en los Memoriaha
commxnis de Bolonia_
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de la peninsula Ibdrica. La mayoria estudiabtti dereclio civil . 5iguen
en itnportancia los calnonistas . Algunos pocos cursaban ambos dere-
chos . Entre los diversos reinos espafioles, soil, con muclio, los zuas
numerosos los eseolares catalanes, que alcanzan casi el cincuenta poi
ciento de la poblaci6n escolar iberica en .Bolonia . Este balance de los
primeros treinta afios del s . xiv permite entrever el volumen de la
afluencia iberica en Bolonia durante los ultimos siglos de la Edad
Media.

Tambien se registra la presencia de estudiantes espanoles en
otras universidades extranjeras, como Toulouse, Montpellier, Pa-
via, etc. 8 . Pero el volumen e importancia de esta afluencia iberica es
mucho mas reducido que el de Bolonia y se produce en fechas cro-
nol6gicarnente infis recientes.

A1 regresar a su pais de origen, los estudiantes traian consigo,
coma el tesoro mas preciado, numerosos codices juridicos. Varias
de las actas del Comtme de Bolonia, antes alud:das, se refieren
precisamente a la adquisicion de libros, transporte hasta algtzn
puerto del Tirreno, hipotecas de codices para poder sobrevivir
(algunas paginas de A Casa da. Troya tendrian identico verismo apli-
cadas al ambiente bolofies del s. xzzt), etc. Veainos, a modo de
ejeniplo, el contenido de una escritura del 26 de junio de 1301 : dos
estudiantes aragoneses 17acen un contrato con una sociedad floren-
tina para transport<ar hasty Genova veinticuatro volumenes de libros
de ambos derechos, debiendo pagar 1>or ello 2-74 lib . bolofiesas y
zo sueldos. Otro estudiante, catalan, llamado Pedro Barch, estipula
tin contrato con tin prestatn'sta de Boloinia, el i i de diciembre
de r3oi . A cambio de una suma de T12 lib. turon. y iq sueldos, e1
mencionado estudiante empena los siguientes libros

Pro quitttrs ontrtil its firtttiter obsen'andis obliqazrit no-
mine picanoris of ]aypothect, dtio Diqesta vetfra rttatt appa-
rattt dowini Aeeursii, Duqesttmt women rum apParattt do-
min; Arrursii. Inforeiatutta cttztt atpnrahr doittbti Ac-t-tt~~~it,
Vohtttten cttstt apparatu domini Acctwsii, Summa A£onis,
Decretaies curl apfaratts Bernardi et Sperulmn, dontirti
Guilielmi Dztrantis . ., 9.

Estos codices fueron sin duda utilizados poi los escolares en
su estudio v en su actuacidn. NIgunos poseen incluso inscripciones

8. Sobre estos escolares no bay ningun estudio poi cuanto respecta a
Espaiia. Actualmente estudia el Apparahis de Bernardo 17aioricenszs al
Liber FI, profesor en Montpellier, el Rev. T. Ni. Soro R,~ssos. Esta obra
se conserva en los codices siguientes : BOLOCs--K3, Bibl . Collegio di Spagna,
'ASS 217 ff. 69°"-118" ; PARIS, Bibl . tiationale, NIS 4088 ff. 1-61 v NIS 4089
ff, 73' ss.

9. Estos v otros datos similares apareceran en el Corpris scotarimn bono-
9riesston a nue acaho de alrdir .
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clue; aluden a sus poseedores . Fln los 'manuscritos juridicos de la
13iblioteca de la Catedral de Toledo aparecen hasta 77 usuarios
ibericos de codices en su mayoria boloneses i° . Se conserva in-
cluso el ejemplar del Decreto de Graciano que utilizo el decretista
y profesor de la Universidad de Bolonia Fernando Alvarez Al-
bornoz . Se comprende que estos codices eran de consulta obliga-
da para los escolares, tanto si se dedicaban a la administraci6n del
derecho, como para el catedratico que ensenaba en los centros de
la Peninsula Iberica, a que aludiremos mas adelante. La proyec-
cion e influjo de estos codices juridicos van mucho mas ally de
la vida de los escolares que los trajeron consigo al regresar de
Bolonia. Normalmente pasaron a manos de particulares o a las
bibliotecas de entidades publicas, que en estos siglos eran los mo-
nasterios, catedrales y bibliotecas universitarias . Esto ekplica por
que hoy se encuentran todavia la mayor parte de estos manuscri-
tos en tales centros. La Biblioteca del Cabildo de Toledo, cuyo
catalogo ester actualmente en prensa, en la serie Cuadcrnos del
Instituto juridico Espafiol, conserva la nada despreciable cifra
de unos 25o c6dices juridicos medievales, aparte de una grin
cantidad de fragmentos de otros codices jurid:cos que fueron
destrozados para cumplir el poco honroso oficio de servir de ho-
jas de guarda de libros mfis recientes. Cada nueva codificacion
hacia innecesaria, en la vida practica, los libros que contenian tin
derecho caduco . Este, explica por que fueron despedazados sin
escrupulo a1gtmos manuscritos que boy dia constituyen un ma-
terial precioso para la investigation cientifica i1 .
A estas perdidas intencionadas hay que afiadir las destruccio-

nes ocasionadas por guerras, dilapidaciones v otros accidentes
fortuitos que ban hecho desaparecer de nuestras bibliotecas una
gran parte de sus mejores codices. Poseemos no pocos catalogos
antiguos que acusan la etiistencia de obras que boy c~ia ya no se
consertan en las bibliotecas 12 . Pero limitandonos a los codices
canonicos todayis existentes, nos encontramos con unas cifras to-

10 . Sobre los manuscritos juridicos de Toledo, cease A. GsReiA Y GaR-
efa-R. GoNzALN-Ez, Cattilogo do Ins manztscritos juridicos medievales do ILI
Catedral de Toledo (Roma-Madrid --en prensa-) .

11 . Estos fragmentos, que son coma restos de un antiguo naulfragio, en-
cierran a veces gran valor, como puede apreciarse por el inventario de hujas
de guarda y de £ragtnentos sueltos que apareceran en la obra cicada en la
nota anterior . Cz_ entreta-nto mi nota "Canonistica Hispanica", Traditio 2'
(1966) ,66-69.

12. Carecemos de un estudio sistematico de los Tondos rnanuscritos me-
dievales espanoles. Pero por algunas inrestigaciones aisladas se deduce que es
cuantitativa v cualitati~-amente mucho to que se 1=a perdido. Ci . por ejemplo
R. -NfxRcos Ronxisi=, 'La antigua Biblioteca de la Catedral de Salamanca',
ia!':a.:a Sacra 14 (1961)) 281-,119_
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davia apreciables, como aparece por los datos incluidos a Continua-
cicin.

Del Decreto de Graciano se conservan actualmente en Espana
alrededor del medio centenar de matuuscritos : diez del s. xii o
primeros afros del s. xiri, quince pertenecientes al s. xrrz o pri-
meros anos del s. xlv, trece del s. xiv v dos del s, xv 13 .

La Compilatio I Antiqua esta representada en nuestras bi-
bliotecas por seis nianuscritos, quedando cuatro de la Co7npila-
tio II, cuatro de la Compilatio III y uno de la Compilatio V. Pese
a qtte estas colecciones se usaron durante un corto lapso de tiempo,
se registra una tradici6n manuscrita de ellas realmente irnportan-
te, porque al lado de los codices todavia existentes hay que con-
tar numerosos fragmentos de ejemplares hod- dia perdidos 14 .
A partir de 1234, fecha de protnulgacidn de las Decretales de

Gregorio IX, el numero de manttscritos de colecciones can6mcas
aumenta considerablemente en nuestras bibliotecas . Los codices
del Liber Extra. son innumerables . Incluso de las colecciones nter-
medias de Inocencio IV, Gregorio X y otros papas bay ntumerosas
copias manuscritas. Las demas colecciones que integran el Corpus
Iuris Canonind disfrutan tatnbien de tina amplia representaci6n .

Si de las colecciones can6nicas pasamos a los cornentarios de
los canonistas, las cifras resultantes no son menos significativas .
Actuarnente se conservan todavia en Espafia alrededor de medio
centenar de c6dices de canonistas boloneses del s. xii y primeros
afros del s. xiri en los que se registran obras de Huguccio, Fste-
ban de Tournai, Sicardo de Crernona, Alano Anglico, Ricardo
Anglico, Juan Fatientino, Tancredo de Bolonia, Juan Teut6nico,
Lorenzo Hispano, Vicente Hispano, Concilio :a. Lateranense, et-
cetera, aparte de otras obras anonimas de la misma epoca. De los
comentarios posteriores a x234, bay una representacion de codi-
ces xnucho mas nutrida 1s .

13 . Cf. A. Gaxcin v GnxciA, 'Los manuscritos del Decreto de Graciano
en las bibliotecas y archivos de Espafia', Studia Gratiana 8 (Bologna 1962')
161-163 ; del mismo, "Nuevos manuscritos del Decreto de Graciano en Es-
pana", Etudes d'Histoire du Droit Canonique ...Gabriel Le> Bras 1 (Paris
1965) 117-128.

14 . Cf. G. FRA,,~sE--,, 'Manuscrits canoniques (11-#0-123-#) conserves en
Espagne', Revzw d'Histoire Ecclesiastiqtcc 48 (1953) Z?4-34, 49 (1954) 152-
56, 51 (1956) 935-41 .

15. Los manuscritos can6nicos con obras anteriores a 1234 pueden verse
indicados en los articulos citados en la nota anterior. Otros manuscritos de
ester . misma epoca, recientemente localizados pox mi, iueron dados a conocer
en sucesivas rotas de la revista Traditin 21 (1965) 511-13, 22 (1966) 466-69.
23 (1967) . Sobre los manuscritos con obras posteriores a 123.1 no se ba be-
cho ningun estudio sistematico. L-na muestra interesante de este material pue-
de verse en el catalogo de los c6dices de Toledo citado en la nota 10 de este
artictilo.
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Los alutnnos espafioles clue acudian a las universidades ex-
tranjeras, y sobre todo a Bolonia, no siempre regresabau a su pais
natal al concluir sus estudios . Los mejores entre ellos permane-
cieron como profesores en la misma universidad donde habian cur-
sado sus estudios jurid:cos . Entre los grander maestros de la es-
cuela bolofiesa, ocupan un lugar destacado canonistas ibericos como
S. Raimundo de Pefiafort, Lorenzo y Vicente Hispano. los dos
Bernardos de Compostela (Antiguo y Iunior), Silvestre Hispano,
Pedro hispano, Martin de Zamora, etc. El civilista portugues
Juan de Idanha pertenece tambien a la escuela de Bclonia26.
Aparte de estos y otros maestros que consiguieron un merecidr,
renombre, figuran otros menos conocidos en la documentaci6n de
la epoca.

En el s. xzv decrece el numero de maestros espanoles en uni-
versidades extranjeras, sin que se registren, par otra parte, figtiras
de primera magnitud como en el s. xrri . Entre los maestros es-
panoles del s. xiv merece citarse aqui el nombre de Fernando
Alvarez Albornoz 17 y el de Bernardo de Mallorca en Montpellier 18 .
No se olvide que el s. xiv representa una etapa de decadencia en el

cultivo de la canonistica. Por otra parte, en este periodo empiezan
a cobrar mayor realce las universidades peninsulares . Qu:zas estas
dos circunstancias expliquen por que es mar reducido el ntimero de
maestros hispanicos en las universidades ultrapirenaicas.

Aunque parezca parad6jico, estos maestros h:spanos de Bolonia
han sido objeto de numerosas investigaciones por parte de estu-
diosos extranjeros, mientras que la mavor parte de ellos son aqui
practicamente desconocidos 1s .

Facilmente se comprende que estos maestros espafioles, que en-
sefiaban en el extranjero, tenian que ejercer un gran influjo en la
orientaci6n de los estudiantes que de nuestro pais Ilegaban a for-
marse en aquellas universidades. Muchos dejaron la catedra de Bo-
lonia para venir a ocupar puestos importantes en la Peninsula
Iberica. Desde sus nuevos puestos, estos profesores ejercieron tin
notable infiujo en el proceso de penetrac:6n y aclimataci6n del

16. El articulo citado en la nota 4- de este trabaja constituye una sintesis
de cuanto hay sabemos sabre los juristas espaiioles que ensefiaron en univer-
sidades extranjeras. Pero solo se refiere a juristas cuvas obras han llegado
hasta nosatros_ En e1 Corpus scolarium bonmiiensium apareceran noticias so-
bre otros muchos personajes hog dia desconocidos.

17. Ci_ supra nota 6.
18. Cf. supra nota 8.
19. Coma puede apreciarse par la bibliografia indicada en el trabajo alu-

dido en la nota. 4, ios estudios mas sustancia:es sabre estos canonistas son de
autores ewtranjeros .
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derecho clas:co en la Peninsula. :ion elocuentes en este setitido los
casos de S. Raimtmdo 2°, Vicente f-fispano 21 y Lorenzo IIispano 22.

Otra via de penetracibn esta representada por las oficialias . Mu-
chos estudiantes, cuyo nombre ni siquiera ha llegado hasta nosotros,
ocupaban puestos de funcionarios en diferentes oficiaiias . Es logico
que el derecho que ellos aplicaban no fuese otro que el que apren-
dieron en ]as aulas de Bolonia. Este es tin tema totalmente inexplo-
rado por cuanto a Espana se refiere. Pero consta para otros paises
que fue un importante cauce de penetracibn del derecho cltisica me-
dieval .

El derecho canonico medieval presenta tma estructura clara-
mente triangular : la universidad, la autoridad pontificia y el pueblo
cristiano. Desde la reforma gregoriana del s. xi, el pontificado ro-
mano tiende a una central:zacion progresiva. Los romanos ponti-
fices no cesan de promulgar nuevas decretales, con las que se trata
de regular los mas diversos asuntos de toda la cristiandad medie-
val. Los profesores de las universidades, y muy en especial los de
Bolonia, comentan y realizan la exegesis de estas cartas o decre-
tales pontificias . Aparte de Bolonia, tatubien la escuela francesa v
anglonormanda realiza una importante labor, que apenas trasciende
en Espafia. . El pueblo cristiano, por Su paxte, recurre a, Roma para
resolver las cuestiones mas variadas . Cou la colaboracion de estos
tres elementos se construye tin derecho canonico que no solo regula
asuntos estrictamente eclesiasticos, sino que se provecta sobre infini-
dad de fenomenos de tipo sociologico, h'.storico, economico, etc.
Este edificio canonico resulta ininteligible si no se tienen en cuenta
los tres factores mencionados que intervienen en su creacion y desa-
rrollo . Cada uno de estos factores, a su vez, no puede estudiarse si
no es en confrontacion con los otros dos. El estudio e investigacion
de la canonistica medieval resulta incoznprensible si no se tiene muy
en cuenta este triple fenbmeno. Basta abrir cualquier coleccion de
decretales de los romanos pontifices de los siglos xzi-xv para per-

20. Cf. A. GaxcfA Y G-.xeiA, 'Valor y proyeccion historica de la obra ju-
ridica de San Raimundo de Penafort', Rcvista Espafola de Derecho Caxonico
18 (1963) 233-2J1.

21 . Cf. i. Ocxoa S.Nz, Vinceirtius Hispanirs, casonista rspa3zaf del sigio
XI27 (2oma-Madrid 1960) ; A . M. BRACINHA DE LIMA 3fAcxsno, Vicente
Hispano : aspcctos biogrdficas e doutrinais ~Lisboa 1965) ; St. liurr--Ex, 'Wo
war tiincentius Hispanus BiscbofF, Traditio 23 (1966) ?7d, donde queda de-
rinitiz-amente descartada la sede de Zaragoza coma lugar del epiScopado de
Vicente.

22. Cf. A_ GAxciA Y GagcfA, Lazcrentitrs Hispanus. Dams biograjicos 1
estudio critico de sus obr-as (Roma-Madrid 1956) ; del mismo, 'Lawrence of
Spain', New, Catholic Encyclopedia, donde se contienen a1gunas rectificacio-
nes al libro anterior.
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catarse de la importante proporciOnz de cartas que se registran
dirigidas a la Peninsula Iberica.

Se han realizado importantes trabajos sobre las decretales pon-
tificias dirigidas a los reinos ibericos 23 . Pero es todavia macho to
que resta por pacer. Las futuras investigaciones deberan necesaria-
mente dirigirse hacia tin triple fil6n . Muchas decretales, pero no
todas, se encuentran todavia en los registros del Archivio Segreto
Vaticano . Cotno no todas eran asentadas en dichos registros, estos
deberan ser completados con las copias manuscritas existentes en
los archivos y bibliotecas de dentro y fuera de F.spafia 24 . Hay asi-
mismo otra documentacian episcopal que es necesario conocer como
contexto de la documentaci6n pontificia . Un tercer estrato de ma-
terial hay que buscarlo en las colecciones candnicas a que aludiremos
mas adelante . En ellas se conservan decretales o fragmentos de
decretales que no son conocidas por ninguna otra fuente 25 .

if

Hasta 1234, no conozco ningiin c6dice juridico del que se pueda
afirmar con certeza que haya sido copiado en Espafia. A partir de
esa fecha se registran varios del s. xiii, siendo mimerosisimos en
1os siglos xiv-xv. El estudio de los escritorios ibericos de esta

23 . Cf. D. ZiANsrra.A, 'La documentaci6n pontificia hasta Inocencio III
(965-1216) ", Manaarnenta Hispaniae Vatuasta; Registros 1 (R'oma 1955) ; del
mismo, 'La documentaci6n pontificia de Honorio III', 11'onumenta Hispa-
niae b'aticarnz, Registros 2 (Roma 1965). Como el titulo indica, estos dos vo-
IfAmenes reproducen la documentaci6u pontificia conseriada en Roma, pero no
la de bibliotecas 5 archivos espafioles .

24. Este trabajo esta realizado s61o en una pequefia parte en los traba-
jos de D. ISZLLA, 'Fondos espaholes de archivos romanos', qnthologica
Aninta 2 (1954) 393-455 del mismo, 'La di6cesis de Burgos vista a traces de
la documentaci6n del Archivo Capitular en los siglos xizi y xiv', ib. 9 (1961)
417-73 ; J. GoKi GA7TAMBIDE, 'Regesta de Ias hulas del s. siii del ?rchivo
Catedral de Pamplona', ib. 5 (1957) a"77-93 del mismo, 'Regesta de las bu-
las del 1303 a 1417 del Archivo Catedral de Pamplona', ib. 6 (1958) 449-66 :
del mismo, 'Regesta de las hulas de los archivos navarros' (1198-1517), ib . 16
(1962) 253-354; A. DURLN GUDZOL, 'La documentaci6n pontificia del Archi-
vo Catedral de Huesca hasta el afio 1517', ib. 7 (1959) 339-93 .

25 . Cf. IV. HOLTZM4N-. 'Beitrage zu den Del~retalensammlungen des
zwolften Jahrhunderfs', Zeitschrift tier Saezgrty-StFifrrstg riir Rechtsges-
chichte Kan. Abt. 16 (1927) 37-11" especialmente pp. 68-71 donde da cuenta
de cinco decretales de Alejandro III dirigidas a diiersos destinatarios espa-
noles ; del mismo, "T.a Collection Seguntsna et les decretales de Clement III
et de Celestin III", Rez :ce d'Histoire Ecc£zsiastique 50 (1955) 4128-29 y 450
(tr-s decretales nuevas) ; -k. GxxciA Y Gaxci~, 'Una Colecci6n de Decretales
en Salamanca', Manumeeta Iuris C.anonici, Series C : Subsidia 1 (E Civitate
Vaticana 1965) 71-9? (dos deeretales nuevas, que en la Colecci6n jeguntina
aparecen ya en apendice).
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epoca es una tarea todavia por comenzar . Y, sin embargo, seria esen-
cial poder determinar estos centros y su volumen de aetividades
para liacernos idea del grado de aclimataci6n de la literatura juri-
dica en nuestro pais .

Al preparar el catalogo de los m-anuscritos juridicos de la Ca-
tedral de Toledo, aparecieron no pocos cod:ces copiados en escrito-
rios de Toledo, Salamanca, Valladolid, Orense, Sevilla, etc. En
estos codices toledanos figuran hasty quince amanuenses espanoles.
El dia en que poseamos cat6logos, cientificamente al dia, de los
codices juridicos de las principales bibliotecas, se podran perfilar
macho mas estos resultados in.ciales. Se podra, entre otras cosas,
calibrar la actividad del estacionario y de los copistas de nuestras
universidades 2s .

Otro fenomeno ekpresivo de la penetraci6n y de la aclimatacibn
del derecho clasico en Espana son las traducciones y adaptaciones
de obras extranjeras al idioma vulgar . En este sentido, citaremos
como primer ejemplo, las Partidas compttestas en tiempos del rey
Alfonso X. En la primera Partida v en algunos lugares esporadicos
de las otras seis facilmente se advierte que sus redactores traducen,
condensan o, por to menos, tienen mud= a la vista obras canonicas de
la segunda mitad del s. xii o primera del s. Xrzr 2' .

Las Decretales de Gregorio IX o Liber Extra fue objeto de una
especial elaboraci6n en lengtta romance. Esta obra, recientemente
publicada como traduccidn del Lilaer Extra, no es en realidad una
traducci6n. sino una reelaboraci6n especial cuyo nombre, segtin la
terminologia literariojurid :ca de Ia epoca, seria el de Notabilia. El
nitrrmero relativamente elevado de c6dices en que se conserva deja
entrever tun amplio use y circulaci6n de esta voluminosa obra 24 .

26 . En el Catalogo de los codices juridicos medievales de Toledo, citado
en la nota 1(2 de este articuln, figura tin indice de amanuenses, en el que se re-
gistran todos estos datos.

27. Cf. J. GIMPNzz r MAFTiNEZ nV, CARVAJAL, 'El Decreto Z las De-
cretales fuentes de la Primera Partida de Alfonso X el Sabio', Anthologica
:dnnua 2 (1954) 239-348 : del mismo, 'San Raimundo de Penafort y las
Partidas de Alfonso X el Sabio', ib. 3 (195 :) 201-2,38 ; E. MAFriNEZ Mnscas,
'Fuentes de la doctrina can6nica de la IV Partida', Revista Rspan"¢Iez de De-
recho Cananicea 18 (1963) '97-926 ; del mismo, Las causas matrinurniales
en las Partidas de _4lfonso el Sabio, (Salamanca 1966). Fstos trabajos se rea-
lizaron sobre un testo imperfecto de ]as Partidas y de las obras can6nicas
que les sirven de base . Asi, por ejemplo, el teNto de la Primera Partida que
nos ofrecen las ediciones no es mas que una mixtificaci6n que quiza. no coin-
cida con ninguna de ]as recensiones que estuvieron en use en el s. xiar-xiv.
Cf. sobre esto mi articulo, 'Un nueto c6dice de la primera Partida de Al-
fonso <i el Sabio', Artuario d¬ Historitz del Derecho Espaizol 33 (1963) 269-
343, con la bibliografia alli cittada.

28. Cf. J. MAN:, PUFCARNAU, D cratales de Gregorio LY . Fersitix axedie-
val espaizola (Barcelona 1939-i3) . Basta leer esta edici6n para percatarse de
que no se trata en realidad de una traducci6n .



86 Misceldnea

L;1 Libelliis Jiiyilivtcs de tiepos de Moutealbano fue objeto de ttna
traduccibn espanola, encontrAndose el unico c©dice hasta ahora cono-
cido en la Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva
York. Del original latino de esta obra existen muchos codices en la
Peninsula Iberica 29 .

Durante este periodo se compone un crecido ntzmero de coleccio-
nes canonicos en la Peninsula Iberica ocon destino a ella . Actualmen-
te nos son conocidas las siguientes : Coleccion Tarraconense, Cesar-
augustana y Polycarpus, las tres anteriores al Decreto de Graciano .
Con posterioridad al Decreto conocemos las dos Colecciones Der-
tusenses, las dos Alcobacenses, la Seguntina y la Salnkanticense .
Esta ultima constituye 6l primer intento realizado en la Europa de
principios del s. xiiz para resolver el problema de la multiplicidad
de codigos en uso.

Los comentarios canonicos del s. xii-xv son tambien numero-
sos y algunos realmente importantes. Aparte de las obras de los pro-
fesores ibericos en Bolonia mencionados mas arriba, se registra un
crecido nurnero de autores que escribian en la Peninsula Iberica. Un
estudio de conjunto sobre esta tematica, actualmente en prensa, me
excuses de entrar aqui en mess detalles sobre ester cuestion 3° . La ma-
yor parte de estos autores gira en torno a la escuela de Bolonia,
siguiendo en importancia los maestros de la Universidad de Sala-
manca de los siglos xiv-xv 31.

La aportacion de less obras de todos estos autores para una me-
jor comprension de la problematica de la sociedad en que escribieron,,
es cosa que ester todavia par estudiar . Su aportac:on especificamente
canonica ha sido objeto de estudio solo en una minima parte.

Las universidades espafiolas medievales constituven un tema to
davia instificientemente estudiado. Tal vez se haya subrayado excesi-
vamente la altura de los estudios en less mismas . Despues de haber
manejado buena parte de la docurnentac:on relativa a nuestras un;-
versidades (;e1 medievo, me parece que no se pueden comparar, por
cuanta al derecho respecta, con el modelo bolones que se tuvo a la
vista para su estructuracion . Presciudiendo de otras especialidades
el derecbo en less universidades espafiolas se cultiv o siguiendo muY
de cerca el modelo bolones. Se siguieron los mismos metodos, se
cultivaron iguales generos literariojuridicos, se adoptaron los inismos

29 . Cf. A. GAzciA Y Gaxci3 'Los manuscritos juridicos medievales de
la Hispanic Society of America', Revista Espaitola de Derecho Canonico 18
(1963) a30-31. El manuscrito aludido llesa por signature IBC : =111 520.

30. Wase el articulo citado en la nota -1 de este articulo .
31 . Cf. mi articulo 'Los canonistas de la Universidad de Salamanca

en los siglos xz-%7-s--, Revista Espaazola de Derecho Candnico 1 (1963) 175-
140, complementado con varias indicaciones en el articulo citado en la nota
anter:or.
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sistemas de docencia . IJurante todo el s. xzzr no conozco ningun es-
crito juridicocanon:co de ningtui profesor de universidades iberica4
En el s. xrv-xv tenemos un cierto numero de obras juridicas que
o provienen de la Universidad de Salamanca o de ambientes extra
universitarios 3z . L Cu11 es la causa de que no se registre en Espafia
una cantidad de obras juridical similar a la que conocemos de BO-
lonia e incluso de algunas otras universidades extranjeras? Para
responder a esta pregunta hay que consignar tres circunstancia ."
que guardan estrecha relac16n con ella . En primer lugar, los reino4
ibericos se hallan ernpefiados en la reconquista y en frecuentes ltt-
chas entre si . Este no era c:ertamente el ambiente mas indicado para
el florecimiento de estos estudios . Las universidades extranjeras
mas famosas disfrutaron de una amplia proteccion pontificia . En
este sentido, las universidades ibericas fueron poco favorecidas, que-
dando a merced de sus propios recursos, que eran realmente es-
casos. El prestigio de las universidades extranjeras atrajo a sus aulas
a to mas selecto del alumnado espafiol, restando con ello posihilidades
a las universidades peninsulares para Ilegar a su mayoria de edad,
que no consigu:eron hasta los afios del renacimiento .

Es frecuente encontrarse en varias publicaciones con una exalta--
cion de la altura de los estudios juridicos en la Universidad de Sa-
lamanca de los siglos xiii-xv . Si se comparan Ios escritos de Ios
maestros de Salamanca con los de otras universidades extranjeras,
creo que los canonistas de Salamanca quedan muy por detris . En
la documentacion salmantina. del s . xv (unica documentacion acade-
mica medieval conservada) nos encontramos, ademis, con que los
profesores cumplian deficientemente con su mision desde el punto
de vista docente . No realizan las repnticiomes estatutariam .ente
prescritas . Se enredan en inacabables pleitos por Ia conservacion de
catedras mal servidas . En general, son mas importantes las obras
jurfdicas de Ios espaiioles que estudiaron, ensenaron y escribieron
fuera de la Peninsula Iberica . Piensese en tin Torquemada, Rodrigo
Sanchez de Arevalo o Alvaro Pelagio 33 .

De otras universidades espaiiiolas medievales diferentes de Sala-
manca. no conozco ningfn escrito de esta epoca. Posiblemente per-

33. Para la historia de la Universidad de Salamanca son fundamentales
dos recientes estudios : F. fAxco RODxfGLEZ, Extraetos de los Libros de
Claustras de la Universidad de Salaixaaca. Siglo XV (1463-1481) (Salamanca
19641) ; N7. BELTRAN DE HEREDIA, Bulario de Id Uuh-ersidud de Salainafiica
(1219-1344). El primer volumen (Salamanca 1966) abarca de 1214 a 1403 ; el
volumen II (Salamanca 1966) continua hasta 1446. Los restantes volumenes
estin todavia en prensa . El mismo autor publicara seguidamente e1 Cartu-
lario de la misma L nieersidad.

33 . -ease sobre estos autores el articulo citado en la nota T de este tra-
bajo-
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tenezcan a alguna universidad hispana escritores que hoy dia son
conocidos sin especial referencia al lugar o medio ambiente inte-
lectual de donde surgieron.

El s. xiv-xv representa en la historia general del derecho cano-
nico una epoca de decadencia, frente al s. xii-xzzr que es tin pe-
riodo de esplendor. Este ftltimo es una etapa de creacion frente
a los siglos xiv-xv que se distinguen mas, por la conservacion del
patrimonio recibido de los siglos anteriores. Esta decadencia aparece
todavia mas acentuada en la Peninsula Iberica por cuanto respecta
a los estudios jurid:cos en nuestras universidades. No son estas,
sino las extranjeras, las que siguen alimentando el desarrollo de
la ciencia canonica en Espafia. La mayor parte de los codices juri-
dicos, actualmente conservados en Espana, provienen de Bolonia.
Sigue en importancia el nucleo de codices de proveniencia francesa .
La produccion espanola ocupa tin modesto tercer lugar.

Este balance de los codices juridicos coincide sustancialmente
con el de estudiantes . Vimos en otro lugar el volumen de afluencia
espafiola a Bolonia en los primeros treinta y tin anos del s. xzv.
Esta afluencia se vio incrementada en la segunda mitad del siglo por
la fundacion del Colegio de S. Clemente. Asi, pues, tambien por
este capitulo vemos que sigue siendo Bolon:a el centro de la cano-
nistica hispanica, mas bien que las universidades -t otros centros de
la Peninsula Iberica. El merito de los maestros salmantinos radica
principalmente en haber creado las condiciones ambientales impres-
cindibles para el florecimiento de los grandes maestros del s. xvi. .
Quizas tin Vitoria, tin Soto, y tantos otros maestros del siglo xvi no
resultarian comprensibles en su epoca sin la obscures v modesty.
labor de los canonistas de less centurias anteriores . Todas las obser-
vaciones que preceden afectan a la canonistica. Por to que res-
pecta al cultivo del derecho romano . hay que constatar <ue es todavia
mtzcho mess modesto.

III

El F trtunque iris 5 la teologia gozaron de un renacimiento simul-
taneo. Los metodos de elaboracion de estas tres especialidades son
mud- semejantes : examen gramatical del te-.,,-to, glosas, distinciones,
notabilia, cuestiones . exposiciones v comentarios. El mutuo inrqujo
de estas disciplinas es evidente, sin que aparezca siempre claro cual
influve en cua.1 . '-\-o se puede conocer a Tondo ttna de esters tres ra-
mas del saber medieval sin poseer conocimientos bastante profun-
dos de less otras dos.

El conocimiento de esta trilogia (teologia v ambos derechos, ro-
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mano y can6nico) resulta a su vez imprescindible para tma cabal
comprensi6n de los derechos nacionales, entonces nacientes. Es bien
sabido que por la recepcion penetra una fuerte dosis de derecho ro-
mano y can6nico en los ordenamientos civiles . En el caso concreto
de Espafia, se incorporan tambien no pocos elementos teologicos,
como puede observarse en las Partidas compuestas en tiempo del rev
Alfonso X el Sabio. Muchas instituciones civiles, hoy dia vigentes,
tienen coma subsuelo historico las elaboraciones de los autores (teo-
logos, canonistas y romanistas) de esta epoca. Par esto es bastante
dificil adentrarse en cualquier estudio institucional de esta epoca
sin conocimientos bastante sustanciales de estas cuatro especiali-
dades a que vemmos aludiendo 34 .

Los profesores de las universidades de la Edad Media se acercan
a los textos legales de muy diferentes maneras. Cronologicamente
1!ablando, el genero literario-juridico mas antiguo es el de las glo-
ras de ltigares paralelos, que unas veces van al margen y otras en
forma interlineal . A estas glosas se afiade pronto tin pequeno comen-
tario incluido en alguna glosa mas desarrollada, consistente en obser-
vaciones generales, reflexiones sobre la conexion de la materia con
to anterior o con to siguiente, liatnadas de atencion sobre la impor-
tancia de una palabra o frase. De este segundo genero se pasa a la
glosa extensa y continuada, con tm pleno desarrollo de las cuestio-
nes que plantea el tex-to. Esta glosa extensor y contintiada se realiza
frecuentemente con infinidad de alegaciones en pro y en contra de
las posibles soluciones . Este comentario, que podemos llamar
pleno, se verifica a su vez de varias maneras : r. Ap)~aratus glossa-
rlc:na y Lectitrae, consistentes en tin comenario ezegetico. donde se
procede palabra por palabra, sin intentar ofrecer nna sintesis en
forma de sistema. Ia Lechira, como su nombre indica, va ligada a la
actividad docente de la catedra, mientras que esto no octirre en el
.4pparatzts .

Simuna, nacida entre los romanistas, consistente en una ex-
posici,n slstemAtica, sin e-xegesis como en el z-1 par(ItltS g70SSarjjj;1.

34. Cf. sobre ias relaciones del derecho can6nico con la teologia J. DE
G~r;LLT.,;cK. Le moraverrre;et th~oiogidrre d:r YII` si~cle . Sa preparation loin-
ialize aunt et armour de Pierre Lombard. Ses rapports avec tes initiatives des
carzonistes 2 ed. (Bruges 1948) en diferentes capitulos ; O. LorriN, Pswhologie
et Morale axar XIIe et YIIIe siectes I-VI (Gembloux 194?-1960) en diversos
lugares que se pueden controlar por los indices de cada tomo. Sobre pas rela-
ciones de la teologia con el derecho can6nico y de este con el romano tease
una serie de articulos, de diferentes autores, aparecidos en los ITtudes d'Nis-
toire du Droit.. . Gabriel Le Bras II (Paris 1965) 803-1026. El entronque de
los ordenamientos seculares de la Edad Nfedia en Espana con el derecho ro-
mano, can6nico 5 teologia no horn sido todacfa apenas estudiados, fuera de al-
gunos trabajos sobre ]as Partidas de -klfonso Y el Sabio, que tampoco ago-
tan el tema .
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No faltan containinaciones de entrambos genero-s, exegetico y sis-
tematico.

3. Distinctiarics, que tratan de deternlinar el sentido a base ex la .
(listinci6n de varios significados, metodo que se ernplea preferente-
mente al establecer conceptos y al resolver antinomias _y cnntradic-
ciones existentes en los textos legales.

4. C, anus, que resumen el contenido de uri texto legal.
Notabilia o llamadas de atencidn sobre to nAs irnportante de

una ley, parrafo o capitulo .
6. Quaestiones o planteo, con solucidn o sin ella, de casos no

previstos en ningun texto legal.
Abbreviationes, en las que se copia to que se tree rnas rele-

vante en una coleccifin legal, omitiendo los restantes capitulos o
leyes.

8. Transformationes, que tienen par objeto ofrecer un texto
legal antiguo en el orden de otro mas reciente, siendo el ejernplo cla-
sico el Decreto de Graciano por el orden de las Decretales de Gre-
gorio ix .

Otros generos menores son las Tabulae, Dictionarium ittris, Con-
cordantiae, Contrarietates et diversitates . Repertoria, Trocabidaria,
Consilia, Responsa, Repetitior2-s 35, ete., ctuyo enunciado indica ya
stt estructura 3s .

Es importante saber tener en cuenta el genero literario-juridi-
co que se maneja en una obra determinada, para conocer ya a priori
que es lo que se puede esperar de cada obra que se utiliza. Asi se
ezitaran rnuchos errores de interpretaci6n 37 .

Seria imposible comprender la legislac:6n o estatutos de nues-
tras universidades de la Edad NTedia, por cuanto respecta al cultivo
de las ciencias juridicas, sin conocer previarnente la organizaci6n de
estos tnismos estudios en la Unit ers:dad de Bolonia. Los estatutos
mas antiguos que conocemos de Bolonia datan de la. primera mitad
del s. xi\. Anteriormente es seguro que existian normas estatutarias
que regulaban el quebacer univers-tario, conro se deduce de las alu-
siones de varios juristas boloneses. Pero no se conserva el texto de
tal legislac:6n. Los estatutos (llle 1337-:17 es presumible que recogen,
completan v ponen al dia los estatutos anteriores . Los estatutos de
1317-47 ftneron descubiertos por el P. Denifle s publicados a base

35_ El tema de las Rrpetitioxes en Salamanca puede terse bien tratado
en B. Aeotiso Ro-DxiouEz, Juan Alfcn:so de Besiarocte canonista salinasitilto
del s. XT' (Roma-3fadrid 196?) 13 ss.

Consultese para una exposici6n mas detallada de los generos literario-
inridicos. _1 . V_-x Hox-E, ProlegnnFet£a ad Codicem hiris Caf"raci 3 ed . %-faii-
nas-Roira 1~1-5) 413 ss . ti- en otros lugares.

37. Cf. supra nova ?S_
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del L1nico et)dice existente juntainente con ttil valioso comentarlo 38 .

Los linismos estatutos, nuevamente revisados y confroutados con el
manuscrito, fueron editados nuevamente por Malagola 39 .

Este texto constituye el punto de partida para todo estudio que
se intente realizar sobre la organizacion de los estudios de derecho
en las universidades medievales . Los demas centros europeos siguie-
ron muy de cerca el modelo boloiies, introduciendo pequeffios cam-
bios que no modifican la sustancia de esta legislacidn . Una descrip-
cion pormenorizada de estos estatutos excede de todo punto los li-
mites de esta conferencia .

Incluso la organizacidn de nuestros Colegios Mayores untversita-
rios esta inspirada en Bolonia. El Colegio Mayor de S. Bartolome
el Viejo de Salamnaca, el mas antiguo de la Universidad salman-
tina, se inspira en el Colegio de Espafia de Bolonia.

La investigacion y estudio del derecho medieval no ha tenido
siempre en cuenta todas las implicaciones resultantes del modo como
se verificfi la penetracidn y aclimatacion del derecho canfinico cla-
sico en Espafia. Si aislamos de este contesto los resultados de la in-
vestigacion, acaban por no tener sentido o se les atrIbuye una signi-
ficacion que reahnente no poseen . Me parece que, bajo este as-
pecto, es necesario ambientar dentro del cuadro que queda descrito
la elaboracion cientifica del derecho en la Espaila medieval.

Hasta pace pocos decenios, la hisoria del derecho se limitaba es-
trictatnente a la descripcicin de las fuentes e instituciones jtlrid :cas
que emergen de esos tetitos legales. En la actualidad este enfoque se
ha dilatado notablemente, tomando en consideracion otros fenc5me-
nos de tipo sociolcigieo, economico, cultural, etc. que cle,jaron una
impronta indeleble en to estrictainente jurid:co. Las conexiones que
dejamos descritas con respecto al cultivo del derecho canonico en
Espana con otros fen6menos de la epoca, creo que condicionau nota-
blemente la elaboraci6n juridica de los autores ibericos.

Los trabajos sobre historia clel derecho medieval en Espafia se
han conducido de un moda algo anarquico. Se quemaron etapas que
se deberian respetar . Antes de emprender, de modo sistema.tico, la
edicion y estudio de teltos o comentarios juridicos, hubiese sido esen-
cial la busyueda y catalogacidn de todos los codices existentes . Esta
es la causa de que nos hallemos ante ediciones que constittiven una
base demasiado fragil para cualquier estudio cientifico . Tal es el

3&. H. DENIFLE, 'Die Statuten der Juristen-Lnit-ersitat Bologna von7 J.
1'317-4i and ihrer Beziehung zu jenen Padua-s, Perugias, Florenz', _4rrhi-,,
fiir Literatur xxd Kirchengesci iclde des Mittelatters 3 (13817) 196-347_

34. C. MALAGOLA, Statuti delle University e dei Colle~qi dello Studio Bo-
lognese (Bologna 1888). Los Estatutos de 1317-417 ocupan las paginas 1-46.
Ambas ediciones se basan en el NSS 16 de la Biblioteca Capitular de Presburgo.



592 Miscelanea

caso de la edicicin de las Partidas de Alfonso el Sabio y de otros
opiasculos legales, Nevada. a cabo por la Real Academia de la His-
toria. Hoy continuan apareciendo c6dices que alteran por completo
Ia visidn clue los academicos nos dan de la tradicion manuscrita de
las obras que editaron .

Por ello creo que la tarea mas urgente en este catnpo es la cata-
logacivn de nuestros fondos manuscritos medievales . Muchas de
nuestras bibliotecas no poseen catalogo de ningun genero. Otras tie-
nen catalogos, pero resultan de todo punto deficientes para las ne-
cesidades cientificas actuales . La falta de identificacion de piezas con-
tenidas en los codices, los grandes errores de datacion, las omisio-
nes, etc., hacen que una edicion o estudio cientificamente serio re-
sulte practicamente imposible 4° .

Una ultima consideracion se refiere a la ausencia de interes en
la moderna investigacion espafiola por el derecho comun medieval .
Sin duda que, bajo este aspecto, nuestros estudiosos vienen publi-
cando desde hate un siglo interesantes y bien realizados estudios
sobre textos e instituciones de derecho espafiol . Pero la panoramica
no sera completa mientras no se profundice en las relaciones de este
derecho espanol con el derecho comfin de la Edad Media.

Por ANTOxzo GA.xciA Y GAxciA, O. F. ?4T .
Univers1dad Pontificia de Salamanca

40. tease este tema ma; ampliamente expuesto en una pequefa ponencia
cue presenie al 'II Congresses Internazionale de Ia jocieLA Italiana di Stories
del Diritto' (Venecia 1967) bajo el titulo 'Presuauestos pares la edicion cri-
tica de textos juridicos medievales', destinado a aparecer en less actas del
mencionado Congreso.
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