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INTRODU\CCION

Son ya numerosos los documentos pontificios que obligan al estudio
de la Historia del Derecho. La Constitución Deus scientiarum Dominus,
del 24 de mayo de 1931, articulo 29, b., prescribe la Historia como asig-
natura en  la Facultad de Derecho Canónico, exigiendo un estudio de la
misma según los métodos cientificos. Poco después de promulgado el C6-
digo, se manda que los profesores, antes de hablar de algún Instituto en
concreto, se remonten en exploración histórica a sus origenes, sus vicisi-
tudes, su evolución, para que asi pueda adquirirse un conocimiento más
perfecto (i). Al pretender los grados académicos, los alumnos demostrarán
poseer este conocimiento histórico (2), y para ello en las "Ordinationes ad
Constitutionern Deus scientiarum Dominus", en junio de 1931, se insti-
tuye la Cátedra de flistoria del Derecho canónico.

Desde entonces la Santa Sede ha tenido interés especial en la investi-
gación histórica (3). Cuando los enemigos de la Iglesia atacaron sus mis-
mos fundamentos: su constitución jerárquica, su carácter social y visible,
el Primado del Romano Pontif ice, sus argumentos no se fundaron en es-

(1) "Magistri, antequam dicere de aliquo instituto juridico aggredianiur, apte expfmint,
qui eius fuerint onus, quae decursu ternporis acciderint progressiones, mutationes ac vices.
uf sc1pu1i pleniorem juris -cognitionem assequantur." Decretum Conge de Seminariis et Uni-
vergitatibus, die 7 augusli 1917. • SW

(2) Gandidati non modo singulos canonos interpretani et explicare, quantum ratio gradus
exigit, probe noverint; sed etiam de uniuscujusque instituti juridic! ortn, ,progressu et historia
doctrinaé suae specimen dabunt." Decretum ejusdem S. Cong. die 31 octobris 1918.

_(3) Todavia boy se oyen las urgencias de Roma invitándonos a su estudio. Pío XII, coo
motive del IV centenario de la Universidad Gregoriana, "diuturna bac  vitae eXperienta edocti.".
ereyd oportuno recomendar el estudio de la Historia juridica. "Qui juris canonic' disciplinara
apprehendere• contendit, pradum ad juris historiara faciat oportet, que  gulden) ad res juri%
mature aestimadas plurimus confer; adeo ut veterum sententiam circa eadem instituta juridica
explonatain habeat, juris originem progressionem nee non mutationes dtscat, atque exinde vans
intOr e systhemata comparare valeat" ("120,sservatóre  Romano", 20-22 octubre 1953, p. Lib,.
tilt. co:.. y.
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peculaciones más o menos sutiles, sino en los mismos hechos. Recurrieron
a la Historia y, tergiversando su sentido, en oposición manifiesta con su
sistema de criticismo exagerado, le pidieron argumentos en favor de una
causa prejuzgada. No fué el menos solicitado el campo inmenso de los
documentos jurídicos, y, si queremos ser sinceros, fl de las fuentes canó-
nicas, menos conocido entre los apologistas católicos. RUDOLF() SOHM tuvo
gran empeño a principios de siglo en demostrar que la juridicidad de la
Iglesia era un hecho histórico (4); para ello, con una exposición clara,
asombrosamente documentada y aparentemente crítica, unido todo ello a
-una fuerza persuasiva y a una religiosidad de protestante convencido, que
busca la legitimidad de su posición doctrinal, hace la autopsia de los docu-
mentos, de las fuentes. Pero sus mismos argumentos históricos le traicio-
nan, y es que las razones apriorísticas y las ideas preconcebidas se oponen
a los principios serenos de la investigación: "A praejudiciis scholae et
vulgi, anteceptisque ideis, te purga", "Longe minus incipe ab ingenuo tuo,
effigens tibi ideam, atque ad hanc postmodum quae legis in historia, vio-
lente contorquens; sed facta prius, lege; dein, ex his que observata stint
frecuentius, regulas confice; sequetur tua meditatio historiam, non haec
illam" (5).

El estudio, pues, de las fuentes materiales del Derecho puede y debe
tener un carácter apologético, 'cuando los enemigos de la Iglesia recurran
a su exploración.

(4) Dos Katholtsche Kirchenrecht taut dos Decret Grotions (Munich, 1918); Kirehenrecht (Mu-
nich y Leipzig, 1923), y Wessen und Ursprung des Katholizismus, en "Abhandlugen", de la Aca-
demia de Leipzig, Philolog: Hist. Klasse. t. XXVII (1009), pp. 523-524.

Su tesis pertenece, como observa GHELLINCK: Le Mouvement theologigue du xize siècle (2.. ed.,
Bruges, 1948), pp. 523-524, al dominio general del Derecho canónico y de la Historia de Ms
dogmas y no sólo a la historia literaria o doctrinal del siglo XII. El resumen de sus afirmaciones
es el siguiente: Lo esencial en la Iglesia es lo espiritual; su aspecto Jurídico, temporal y secun-
dario; Iglesia y Derecho son terminos contradictorios. Su origen es carismático; luego, haste el
siglo XI, tiene un carácter exclusivamente pneumtitico; posee, st, un derecho; pero es puramente
sacramental, centrado todo el en la Eucaristía y demás signos visibles de la gracia; su dimensión
jurídico-corporativa o de derecho humano se realize por el hecho de su dominio temporal con e:
neocatolicismo de los siglos XII y XIII; la Iglesia en su misma vitalidad y estructura fundamen-
tal crea el derecho eclesiástico, derecho humano. En el nuevo catolicismo, al lado de un derecho
divino se coloca un derecho humano, junto al poder de orden aparece el de Jurisdicción; luego
ks jerarquia y el primado de Pedro; así tenemos una Iglesia corporativa, visible, que reduci
los sacramentos al número de siete, y aun estos con carácter marcadamente formal.

Graciano,,según SOHM, es el último teólogo del antiguo DerechO, ya que lo centre sobre los-sacramentos; es el tiltimO grito, la erpresión definitive de la organización puramente sacramen-
tal de la Iglesia: El Decreto de 1170 sobre la elección del Romano POntífice es el paso histórico

,entre estas dos rases últimas, el fundamento del derecho humano que desemboca,  a través deGregorio XV, en el Corpus /twig Canonici de Pio X y Benedict° XV.

(5) GEORGIU$ S. LAMS: PraecOplifia inris Dniverai (ed. 1.. Matritensis, 1822), § CcxxvI, con-
ell/SiO, p. 269.
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Otros muchos valores están en el dominio de todos, v. gr., el histó-
rico-eclesiástico o de influencia de las colecciones en el desenvolvimiento
de la vida de la Iglesia (6); el jurídico-dogmático o influencia de las mis-
mas en los Institutos eclesiásticos (7); el jurídico-práctico, en virtud de la
vigencia actual del Derecho antiguo, supeditada, claro está, a las limita-
ciones del canon 6.°, números 2 y 3, cánones 20, 23 y 3o; jurídico-histó-
rico, para el conocimiento de esos mismos institutos, de su origen, desarro-
llo y vicisitudes, etc.; todos estos valores exigen el estudio de la Historia
del Derecho (8).

Nuestro trabajo quiere aportar alguna luz sobre los dos aspectos, jurí-
dico-dogmático y jurídico-histórico, si bien no los tocará más que de una
forma tangencial, mejor diríamos, previa; así pues, y ésta es la primera
advertencia que hemos de tener en cuenta, no se habla de ningún instituto
en particular ; si alguna vez recurrimos al caso concreto, no será más que
como confirmación o prueba del principio de autenticidad, etc., que defen-
demos. Tampoco es preciso advertir que el estudio de las fuentes en fun-
ción de la autenticidad, universalidad y unificación del Derecho no es
exhaustivo, es decir, no llega a todas las colecciones; primero, porque hoy
nos es imposible el estudio de todas éstas, y segundo, porque no es preciso.
Conocemos las fundamentales, aquellas que de forma definitiva han sefia-

Lado un quehacer nuevo o han reflejado un hecho de importancia. Su es-
tudio nos señala, siquiera sea en línea interrumpida, pero segura, las rutas

constantes del Derecho en su camino de perfección interna. Procuraremos,

(6) GHELLINCH, 0. c., pp. 52 ss. Las colecciones son el reflejo de la vida intima de la Iglesia.
Cf r. F. R. Wet): San Isidro de Sevilla y la antigua colección Hispana, en "Estudios Eclestasticos',
t XV (1936), p. 119.

(7) GRELLINCK, ibidem, p. 416. Cfr. VAN Hove: Histoire des collections canoniques. Recensión
en "Ephemerides Theologicae Lovanienses", t. IX (1932), p. 452.

(8) Ultimamente ha sido pueto de manifiesto en el Congreso Jurídico Internacional de
Roma, 12-17 noviembre de 1934. Haciéndose eco de sus deseos, el padre RIDAOOR escribla en
"Razón y Fe", t. CVII (1935), p. 165: "Es constante lamento dc algunOs clarividentes que la
ciencia canónica se ha divorciado de la ciencia del Derecho, en general, para encerrarse en
comentario de las leyes mas o menos practices, con descuido del estudio de los fundamentos
de la historia de la ciencia del Derecho, perdiendo as( toda influencia sobre el mundo juridic°.
Glen() que no es esto la tradición juriclica. Aquel lamentable rompimiento que la RevOluChia
francesa impuso a la Iglesia tuvo por consecuencia el divorcio completo de ambas ciencias Juri-
dims, relegando la del Derecho canónico a la modesta categorta de un capitulo del Deseoho pti-
bile° y desconociendo y olvidando sistematicamente toda la gran tradición Jurklica, encerrada

la legislación ecleshistica como quien se sacude de un gran peso muerto o avienta cenizas
de un gran incendio; por una parte, los canonistas, replegados y conlinados en un circulo es
trecho por exigencia de la situación opresora en que se colocó el Estado respecto de la Iglesia en
todo el siglo XIX, y abandonada por necesidad de la tradición Juridica, se han limitado a Mao-
ger las leyes eclesiásticas que todavta sirven y a solucionar pragmeicamente las infinitas dl•
ficultades que la lucha del Estado contra la igleia stiacita cotidianamente en la vida practice de
ta instituciones eclesiásticas."
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eso sí, sefialar su mutuo influjo, su ósmosis causal, su mutua dependencia
en función de los valores que nos ocupan.

Finalmente, una breve explicación de los términos del trabajo. Estu-
diarnos las colecciones, pero no entendemos exclusivamente aquel "corn-
plexus normarum sive temporis ratione sive materiae in unum regestarum,
jura propria vel impropria continentium, ab auctoritate privata coadunatus".
Dentro de ellas incluimos las Versiones, algo inseparablemente unido a las
colecciones estrictas en las Iglesias occidentales de los siglos V y VI, y los
escritos que influyen en ellas o son su consecuencia, elemento de valor
inapreciable en la primera mitad del siglo XII.

Los términos de autenticidad, universalidad y unificación tienen tam-
bién un concepto amplio. Así, autenticidad se opone, por aceptar una no-s
menclatura única, que no siempre existe entre los autores, a espirreos, ya
sea porque carecen de autenticidad histórica—apócrifos—, ya porque le,
falta la autenticidad literaria—pseudoepígrafos—.

Por universalidad entendemos también la relativa, ya sea nacional, re-
gional o provincial; las colecciones de los primeros siglos gozarán de esta
característica; luego, debido a hechos históricos de mutua dependencia, ad-
quirirán un carácter universal. A ella se opone el particularismo local.

Finalmente, la unificación puede ser externa—un único Derecho regio-
nal o universal, y coincidiría con la universalidad absoluta o relativa—
o interna, más interesante, de claridad, de coincidencia, de armonía juri-
dicas. A ellas se oponen la oscuridad, la contradicción o antinomia, la
inconsecuencia.

Pudiera haberse limitado el estudio a la parte positiva, pero esto de-
jaría en la penumbra los defectos de las colecciones en función de estos
valores y no daría al poco iniciado en la materia un conocimiento perfecto
de los diversos problemas que plantean las fuentes formales del Derecho.

SECCION

LA AUTENTICIDAD JURÍDICA Y LAS COLECCIONES CANÓNICAS
ANTES DE GRACIANO

El problema de la autenticidad jurídica como hecho histórico en el
periodo anterior a Graciano se ¿entra con signo negativo en el principio
del siglo VI, con Simaco (a. 488-514), y a mediados del IX con el Pseudo-
Isidoro; con carácter favorable y positivo en la Renascencia Gelasiana
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(492-496), en el movimiento Carolingio, con la recepción de la Dionisia-
na e Hispana (segunda mitad del s. VIII) y en la Reforma Gregoriana
(a. 1073 en adelante). Coexisten, pues, más o menos simultáneamente,
ambos momentos.

1.° Las colecciones jurídicas hasta Gelasio y el problema de la outdo-
fielded.

El hecho de atribuir textos a otros tiene su origen en los historiadores
latinos, y no es ajeno a los juristas no eclesiásticos; los comisarios nom-
brados por Justiniano para la redacción de las Pandectas y del Codex die-
ron como de emperadores de los siglos II y  III textos desnaturalizados
de su sentido literal. La misma disposición existe en la Iglesia de los pri-
meros siglos, y esta es la razón de toda la gama de apócrifos, omisiones,
adulteraciones, a veces tendenciosas, e interpolaciones, que invaden la dis-
ciplina eclesiástica y la hagiografía (9).

Conocer la trayectoria de todos los elementos espúreos en los primeros
siglos es uno de los afanes de la investigación en los últimos tiempos.

GUSTAVO BARDY ha hecho la historia literaria de los apócrifos teoló-
gicos en la antigüedad cristiana (to). Señala como característica de la
Edad Antigua la propensión a los vuelos del espíritu, a la falsificación,

a las obras apócrifas, falsificación y apócrifos que arrojan una luz extraña

sobre las costumbres primitivas. La autoridad apostólica se explota sin res-

peto, como argumento definitivo en ras cuestiones dogmáticas y disciplina-

res. Los apolinaristas, a partir del siglo IV, introducen los apócrifos
el dominio de la Teología, que han de adquirir un gran prestigio, viciando
la atmósfera teológica. CIRILO DE ALEJANDRÍA cita, en 431, nna carta apó-
crifa de Félix de Roma, en su Apologia (P. G., LXXVI, col. 344), y el
mismo fragmento se lee en el Concilio de Efeso del mismo ail() (MANst :

Concilia, t. IV, col. Ii88, Actio I. 0).
La condenación de los libros heréticos por Constantino había provo-

cado un movimiento de autodefensa y se recurrió para protegerlos a la
pseudoepigrafía. El fraude no ha sido ajeno a la disciplina. Los textos
auténticos que poseemos en el orden disciplinar en los tres primeros si-

glos no dejan de ser un episodio en la historia de las colecciones (II). Los

(9) FOURNIER: Un grope de Recueils inédites du Xe siècle, en "Annales de l'Université de
Grenoble", t. XI (1899), p. 362.

(10) Faux et Fraudes Ititeraires dans	 crelienne, en "Rev. d'HistOir. Ecclesiastb ,

que", t. XXII (103.0), pp. 5-23 y 275-302.

sínodos de Obispos y cartas pontificias, en A. VAN HOVE: Prolegomena (ed. alt. AIWA-
riae-Romae, 1915), pp. 134-137.
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apócrifos, en cambio, tuvieron un puesto de honor en las fuentes formales.
La razón de su aparición debemos buscarla, de una parte, en la necesidad
de defensa de las costumbres, en conformidad con la tradición apostólica;
de otra, en la falta de control permanente sobre las diversas Iglesias. Orto-
doxos y herejes buscarán el apoyo de su doctrina, y sobre todo de su con-
ducta, en la autoridad de los Apóstoles.

Una diferencia es preciso señalar entre Oriente y Roma. Aquí la di-
rección única del Pontífice, la necesidad de vivir de sus exhortaciones, en
la época anterior al edicto de Milán, llenan los deseos de fidelidad a la doc-
trina del Señor. Pedro y sus sucesores son sus Vicarios, y estar con ellos
es poseer la unidad en todos los órdenes. La unidad de fe y de disciplina

que tantas veces se entrelazan y explican en la historia del Cristianis-
mo—se mantienen firmes junto al Vicario de Cristo. Es ésta la única ra-
zón por la que muy pocos documentos pseudoapostólicos tengan su origen
en Occidente (1 2).

Antioquía, centro del Oriente cristiano, conserva con más relieve en su
memoria el recuerdo de los Apóstoles. Roma y su Vicario han quedado
alejados por la persecución, las Iglesias orientales sienten una necesidad
mayor de autodefensa en la fe y costumbres y esto provoca la aparición
exuberante de documentos pseudoapostólicos. La legitimación de los libros
de enseñanza, de sus códigos y rituales lleva a todos las aberraciones de
la apocrifía, desde la falsa atribución a la interpolación (is) para dar razón
y autoridad a los diversos usos seguidos en cada una de las Iglesias.

Estos documentos son un eco vivo de la doctrina apostólica; algunos
demuestran la vida íntima de las cristiandades sin estridencias, con la sen-
cillez del que escribe para personas de confianza . En cuanto a su valor
jurídico "sunt vetustissima juris ecclesiastici documenta" (1 4), y en ellos
han de inspirarse los Padres y por ellos influirán en el Derecho (1 5).

(le) Entre todos los documentos pertenecientes a la disciplina con pseudoep1prafla apostó-
lica—Doctrina duodecim Apostolorum, Didascalie, Constitationes Apostolicae, Cananes 85 Apes-
'Woman, Canones Hippolily, Constitutiones per Ilippolytum, Cationes eccicsiestici Sanctorum
4postolorum, Canones novem Synod! antiochenae Apostolorunt, Testament urn  D. N. J. C., Octa-
tenchum dementia, Cationes poenitentiales Apostolorum—solamente la Traditio Apetitolica S. Hip.
polyti tuvo su origen en Roma (c. a. 218); los demás aparecen en ihriente. En la Traditio, ia
practica y la doctrina se apoyan en la autoridad apostólica, pero no se dan como emanadas di-
rectamente de ella, y su aceptación RA mayor en Oriente que en Occidente.

(13) Gtr. G. BARI», art. cit., pp. 7 sa.

(14) B. KURTSC.HEID, O. F. M. -A. Wimcams, O. F. M.: Historia luna Canonici, t. I: Historia
Iontium et sctenttae /aria Canonici (Romae, 194,3), p. 49.

:15) La Didajé, v. gr., Influye en la Bpiatota Barnabae (Epist., 18-20 = I - IV), CD
en el Pastor HAERMAE (Mandat., II, 4-5 = lap, I, 5), en el De Virginitate atribuido a SAN
'LTA:IA.91O = Male, Ix, a-4); la citan el PSEUDO-CIPRIANO (De elleatoribus, IV), CLEMENTE DE
ALEJANDILIA (Pedagogo, II, 10, y III, 12) y 0E1=4E8 (De princip(is, III, 2, 7). San Agustin, Casio-
doro y Gregorio Magno atribuyen frases al Senor, engallados por la Doctrine Apostolorum.
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Como testimonio de la disciplina son más o menos auténticos, es decir,
nos dan una disciplina que, en general, existió en los primeros siglos (r6).

Hasta qué punto sus autores introducen el cambio disciplinar y qué
responde a la doctrina apostólica son cuestiones no solucionadas to-
davía (i7).

Este valor relativo, habida cuenta de las adulteraciones introducidas
por los herejes, nos obliga a admitirlas, aun como testimonio de la disci-
plina, con ciertas reservas.

La supervivencia de estos documentos está supeditada a su recepción
en las colecciones. Las que, dadas su naturaleza litúrgica o dogmática, que-
daron al margen de las fuentes, tuvieron una vida efímera. Los Cánones
de los Apóstoles, en cambio, dada su utilidad disciplinaria, llegaron hasta
Graciano (i8) a través de las colecciones. El problema de los "Calzones
Apostolorum" y las colecciones. Su autor es el mismo de las Constitucio-
nes Apostólicas y al principio aparecieron unidos a ellas, luego que fueron
admitidos por el Trullano (a. 691) y rechazadas aquéllas, empezaron a
divulgarse separadamente.

En Oriente, pues, fueron recibidos. En Occidente su uso persistió a
pesar de la omisión en la tercera V ersio de Dionisio "quia non admittit
universitas" (19) y del juicio desfavorable del Pseudo-Gelasio (20).

.Qué parte han tenido las colecciones en su aceptación y difusión?
En Oriente se confirma definitivamente su autoridad en el canon 2.° del
Trullano, al ser enumerados entre las fuentes materiales del Derecho. Pero

(16) Cfr. AC.ACIUS COUSSA: Epitome Praelectionum de lure ecclesiastic° Orietali, vol. I; In-
troductio de Rttibus Ordentatibus, de Fontibus existendt furls, de Fontibus cognomen& furls, de
Bcctesiastica hierarchia (Typ. Mon. Exardlci Cryptoterratensis, 1948), pp. 103-104.

(17) "Num et in quantum nobis referant traditionem apostolicam seu num sift tantum
pseudoepigrahla an slmul apocripha In medio relinquimus". VAN Hove: Prolegomena, ed. cit.,
pp. 123-124.

(18) Graciano, influencia por Burcarda e Ivo, recoge los Cdnones Apostolorum 6, 7, 10, 17,
18. 21, 23, 25, 28, 31, 40 y 41.

(194 Praefatio FRID. MAASSEN : Geschichte der QueUen und der Literatur des casontschers
!Mettle im Abencitande, Ers. Band. (Gratz, 1870), pp. 964 ss.

(20) Dist. XV Grattant, c. 3, § 64; F. X. FUNK: Didascatia et Constitutiones Apostolorum
(Panderborn, 1905), II, pp. 40-50, ha recogido los testimonios de su uso en la Iglesia. Cfr. PErauS
iw MARCA: Dissertationum de Concordia Sacerdotli et hnperli libri VIII (RObOrett, 1742), pp. 86 as..
It y VII. El problema de su autenticidad ha sido olvidado en su aspecto positivo y está min sin
resolver. Cfr. PEITZ Dionysius ais Kanonist (trad. espaf101. en REVISTA ESPAROLA DE DERECHO
CANON= [ 1947], I, p. 31). Los protestantes conceden excesiva relevancia discipliner a las Ca-
sones, valor aportado por los RR. PP., a pesar de las protestas de Hincmaro; Cfr. GEKARDUS VON
Idasratarr: Historia !urn; Canonici, sen de Ortu, Progresen, Incrementie, coltectionibus Mug°.
renegue Juris Bcclesiastici pontiticit (inter opere Amoral AUGUSTINI, VOL III (Lucae, 1767).
pp. XXXVI-XLIII, sub nn. 128-136).
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el Concilio no hacia más que recoger las fuentes ya vigentes, de donde
resulta que su aceptación y uso son anteriores a la disposición conciliar (20.
y ésta no es más que el eco y la aprobación de su inserción en el Syntagma
adauctum a principios del VI—y en la Colectio systhonatica 50 titulo-
rum Joannis Scholastic-i", de la mitad del VI. A partir de entonces las
principales colecciones de Oriente saltan los escrúpulos de Roma, de Ser-
gio (687-701) y de Juan VII (705-707), y aceptan su valor ; así la Truhana,
que rechaza la Didascalia, de gran influencia en Etiopia'y Arabia, por las
interpolaciones que recibió; la 2. I-?ecensio del Nounocanon XIV titulorum,
"Ecclesiac Orthodo.rac juridicum opus onajoris momcnti" (22), atribuida
a Focio y redactada el 883 y luego, en el siglo XI, los Comentarios de
Zonarás.

En Occidente puede afirmarse que su supervivencia se debe exclusi-
vamente a las colecciones y versiones. Seria difícil sguir la trayectoria de
cada uno de los Cciptones y su éxito en las fuentes formales, pero creemos
tener pruebas suficientes de la afirmación. La serie de colecciones que los
recogen es impresionante, aun ateniéndonos a MAASSEN y FRIEDBERG (23).

Estas serian: La Dionisiana, el manuscrito Vaticano 1342, el Paris-latino
3858C, la colección de Teodosio el Diácono, el manuscrito Würcerburgense
Mp. th., el de Colonia, el Código Albigense 2, la colección de San Mauro,
la Bigotiana, la Diessensis r.', el códice Burg,undiano 878o-9703., el códi-
ce de Módena, el manuscrito de Iorsch. el códice latino-Paris 2400 de la
Herovalliana.

De esta suerte se ha asegurado su influjo en los siete primeros siglos
de la Iglesia. Reaparecen de nuevo en la Reforma Carolina con la Hadria-
na, si bin con cierta reserva, y por influjo de la Hispana, que los exclu-
ye (24), quedan también fuera de la Dacheriana.

Las Decretales Pseudoisidorianas (mitad del IX), antes de la serie de
la primera parte, incluyen los 50 Cánones de los Apóstoles y, a través de

(21) URTSCHEID-WILCIIES, O. C., p. 64.

(22) Ac. Coussa, o. c., p. 126. Versiones erieniales, err. HErf:LE-I.,	 'trio: Histoire des Con-
MD?, I, II pars, pp. 1.014 ss.

(23) MASSEN, O. c., p. 408, y ArMILIUS 	 : Corpus Jurts Canonici, vol. I: Derretum
Gratiani (Lipsiae, 1879), p. XIX,

(24) "Cañones qui dicuntur Apostolorum—dice en su Preralco--scu quia erisdern nec Sancta
Sedes Apostolica recepit—alusión al PSEUDOGIMASIO: De recipiendis librts et non = Dist. 15, c. 3,

64—nec sanct1 Patres tills consensum praebuernnt pro en quod ib haereticis...—Influjo de lion-
MISDAS Liber qui appeitatur Cnnones Apostolorum, apocriphus; eaeteraque ab haereticis compo.
alto... P. L., 84, 841—sub nomine Apostolortim compositus dignoscuntur, quamvis in co quae-
dam inveniantur utilla, auctorliste lamen canonica alque apostolic eorum gesta constat esse re•
nota et inter apOcripiha reputata," Su influencia en este sentido rue definitiva en la Dacherlana
como ya antes lo habla sido Dionisio en su aceptación por CresrOnio.
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eke puente ruinos'o, invaden Burcardo, Reginon, la Colectio Ansekno
eledicata, la Cotectio XII partium, y las gregorianas de Anselmo de Luca,
Deusdedit, Panormia y Decreto de Ivo, para llegar al Polycarpus, Caesar-
augustana y el Decreto de Graciano (25) sirviendo finalmente como fuente
material a la Colección de Decretales de Gregorio IX (26).

Los apócrifos diversos de los Pseudoapostólicos y que aparecen en los
seis primeros siglos no han tenido una acogida tan universal, pero de una
forma u otra han subsistido en el dominio disciplinario. MAASSEN da una
lista de apócrifos y hace su historia literaria (27). Un breve recorrido nos
da a conocer que las colecciones, principalmente menores, de la época de
unidad y diversidad regional-Samblasiana, Vaticana, Theatina, Col. del
cod. de París 3858, la Col. de San Mauro, la Bigotiana, Diessensis, Col-
bertina, etc.-han servido de cauce transmisor a los apócrifos atribuidos
a los Pontífices, desde las cartas de Clemente "ad Jacobin", hasta la de
Gregorio a Félix. Aún más: las colecciones mayores no se ven libres, en
sus formas adulteradas, de algunos de ellos. Así la i.` y 2. a de Clemente
(Ph. JAFFE: Reg. Pontif. Rom, ad annum 1198, Berolini, 1851, p. IX) se
encuentran en la Quesnelliana y en el códice latinomonacense 14.008 de la
Hadriana; la Cum multi in vita. (28), en la Hadriana del mismo Códice;
la de Osio al Sínodo Romano: "Quoniam amnia..." (29) en el códice ci-
tado de la Hadriana y en el bodlej ano 893 de la misma colección; la de
Silvestre al Niceno: "Glorio-sissimus atque piissimus"... (30) y el Cons-
lituum (31) en ambos códices de la Hadriana y en el parisino-latino 4280 A
de la Quesnelliana; la de Dámaso a Jerónimo: "Gaudet Ecclesia" (32), en
el Códice bodlejano de la Hadriana; la de León sobre los Corepiscopos:

(25) Lo lugares del Decreto donde se recogen los Canones Apostoloram son: D. 28, C. 14;
D 88, C. 3: D. 1. C. 02, de Consecral.; D. 34, C. 15; D. 55, C. 8; D• 55, C. 44 D. Eit, C. 12; D. 45,
c. 7; C. 16, q. 7e 14; C. 12, q. 1, C. 21; C. 12, q. 1, cc. 22 y 24; D. 35, c. 1; D. 47, C. I; D. 4.
C. 79, de Consecratione, donde recoge el 8, 7, 10, 17, 18, 21, 23, 25, 28, al, 40, 41, 43, 44 y 50
rE-pectlyamente.

(26) MPH. Sricnnan: Historia lulls Canonici Latini, I: Historia Fontium (Augustae Taurino-
rum, 1950), p. 244.

(27) Geschtchte, pp. 408-420.

(28) PETRUS COUSTAIST Epistolae Romanorunt Pontificum, appendix, cols. 29 ss., qulen
4st: como apócrifo slmaquiano (ibid., col. 27).

(29) Cot/slam', ibid., col. 53.

(31) JAFFE, ibid., post. CXXXII.

(32) Sancti Ilieronifini opera, ed. Vallarclus, XI, col. 275.
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"Cum in Dei nomine"... (33), en el parisino-latino 3838 de la Hadriana;
la condenación de Vigil: "Multis te transgressionibus"... (34) en el pari-
sino 3842 A de la Quesnelliana.

Lo mismo ha sucedido con los apócrifos de los Santos Padres. Las
quejas de Inocencio en el 414 (35) no habían surtido efectos.

El final del siglo V es el centro de esta invención exuberante ; con el
Pseudodionisio el fraude en el dominio de la Teología es completo. Las
cartas, las de Orígenes sobre todo, más expuestas a la interpolación, son el
terreno donde trabajan los falsarios que se apoyan en el principio de Je-
rónimo, en virtud del cual todas las obras, excepto la Escritura, pueden
traducirse libremente teniendo en cuenta el sentido más que las palabras (36),
principio que en la práctica se desborda o traduce en correcciones arbitra-
rias e interpolaciones. Esta libertad de tratar los textos de la cual difícil-
mente se librarán, dentro de los juristas, Graciano y el mismo Raimundo
de Periafort—Ileva a la adulteración de los cánones de Sardes bajo el Do-
natismo (37).

Los Florileg-ios que aparecen a final del siglo V abundan en falseda-
des de toda especie y no es siempre .fácil descubrir los elementos espilreos
en medio de los textos auténticos.

En cuanto a los apócrifos jurídicos nacen simultáneamente con el mo-

vimiento en favor de la autenticidad dada por Gelasio.

2.° Renascencia gelasiana, primer triunfo de la autenticidad jurídica.

El período desde Gelasio I (492-496) a Hormisdas (514-523) es cono-

cido en la Historia de la Iglesia y del derecho con el nombre de "Renas-
cencia Gelasiana" ; momento éste verdaderamente decisivo para la Historia

de las colecciones canónicas. Hasta entonces la actividad legislativa y la

aparición de colecciones fueron fruto de hombres privados; ahora, por pri-

mera vez en la historia de las colecciones, es la fuerza unitiva del Romano

Pontífice la que se manifiesta y actúa.

(33) JAFFE, ibid., CXCIII.

(34) JAFFE, ibid., CCXVIII

(35) JAFFE, ibid., CCCIV.

(36) F. CAVALLERA : Saint Jerome, t. I, p. 218. La obra de ORIGENES De principito, V. gr.,
ha sido un campo abierto a las adulteraciones textuales. Ituilno, al final del siglo IV, quedar*
extranado de que le atribuyan afirmaciones que no concuerdan con su pensamiento. Atanasio
.t San Agustin sufriran, en sus eplstolas sobre todo, interpolaciones especiosas. Clemente
Romano y los primeros Pontífices tendran una paternidad Iltexiaria de infinitos documentos.

(37) J. ZEILLER: Donatisme et arianisme, en "Comptés rendns de l'Academie des InsoriptIOns
ej Bells Lettres" (1939), p. 65 SS.
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Gelasio es el antecesor, un poco lejano todavía, de Gregorio VII. For-
muló, el primero de todos, la idea medieval de que la autoridad sagrada de
los Romanos Pontifices tiene la supremacía sobre la potestad secular. Por-
tavoz auténtico de los derechos de la Sede Apostólica, ha dado una fórmula
más jurídica a la preeminencia romana.

El Papa posee la plenitud de la potestad de jurisdicción y en virtud de
ella nadie puede legislar, mejor, nada tiene fuerza de ley si el Romano
Pontífice no lo acepta; su reprobación, en cambio, destruye todo funda-
mento de legitimidad (38).

Se ha sentido con responsabilidad frente a los problemas internos de
la Iglesia y sin arredrarse por las dificultades ha escrito varios Decretos
contra las herejías. Pero esto le ponía frente a una situación de hecho,
legitimada de alguna manera por la misma disciplina. Circulaba en el am-
biente jurídico una serie de documentos de gran autoridad por llevar la
impronta de los Padres Apostólicos o de las grandes lumbreras de Oriente
y Occidente y a veces de los mismos Romanos Pontífices. Los herejes y
las Iglesias locales se defienden con estas "pseudoauctoritates" y era pre-
ciso deshacer su error. Antes que nada, se imponía una labor de purifica-
ción para conocer lo auténtico de lo falso, lo legítimo de lo espúreo. Dio-
nisio el Exiguo, que había tenido que soportar en Oriente el influjo de los
falsarios y que, por otra parte, era versado en el conocimiento de ambas
lenguas, griega y latina, sería el llamado a realizar esta poda en la inmensa
selva de la disciplina. Dionisio conoció en Roma la legislación de las di-
versas iglesias a la par que el archivo pontificio. Las colecciones anteriores

le ponían en las manos unas normas generalmente auténticas, al margen
de ellas, una serie de apócrifos, dispersos unos, unidos otros, privaba en
la vida de la Iglesia.

Con la Renascencia Gelasiana se controla, aunque no se extingue to-

talmente, su influencia, sus colecciones, que causan sorpresa por su número

y sobre todo por su contenido, "serialan el primer triunfo de los textos

auténticos sobre los apócrifos" (39), o mejor, diríamos distinguiendo, las
colecciones dionisianas les dan, con los decretos de Gelasio y Hormisdas,

(38) "Quod flrmavit in synodo Sedes Apost011ea, hoc robur ObtInult; quod refutavit, babe
re non poing firmitatem et sola reseindit quod praeter ordinem congregatio synodtca putave-
rat esse usurpandum."

(39) GABRIEL LE BRAS: Notes pour servir a l'histoire des collections canoniques, en "FM.
Hist. de Droit Franç. et Etranger", 1. IX, 4.. ser (1930), p. 508,
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la muerte oficial al no admitirlos (4o)—sólo se han salvado los Canettes
Apostolorum, y esto con reservas, que se convierten en omisión en la úl-
tima redacción de la Collectio-Versio Dionysicaub---; las que se han inspi-
rado en el mismo espíritu: Quesnelliana, Frisingensis, Samblasiana, como
vimos, no han logrado desprenderse de las "pseudoactoritates", aunque
tiendan a modificarlas; unas y otras, al introducir los elementos griegos y
latinos, abundantes ya en el orden disciplinar, aseguran un triunfo, siquie-
ra sea provisional, de la autenticidad jurídica; la costumbre, fuente de
Derecho en los tres primeros siglos, expuesta a la tergiversación en favor
de ideas personales o egoístas, pierde terreno frente al Derecho escrito,
los documentos pseudoapostólicos que con frecuencia la legitiman van a
ser innecesarios. Por medio de una serie textual variadísima, pero autén-
tica, oriental, africana, romana, patrística y secular, quedarían resueltos
en el deseo renacentista la mayoría de los problemas eclesiásticos. El re-
curso a los textos dudosos y a los apócrifos sera innecesario; si algún caso
concreto quedaba al margen de las normas, la autoridad pontificia, con
sus decretales, señalaría de ,forma indiscutible los limites de la justicia.

Pero la solución de Gelasio, Dionisio y Hormisdas, señalando las f uen-
tes auténticas del Derecho, no evitó, como vimos, la propagación de los
apócrifos existentes. Es más, dentro del primer período de renascencia, han
surgido otros con motivo del cisma de Laurencio. El antipapa había sido
elegido simultáneamente con Símaco y éste tuvo que soportar, de sus ad-
versarios, peligrosas acusaciones.

El Synodus Palmaria, convocado por Teodorico en el 502, ponía
claro el principio de que el Romano Pontífice no podía ser juzgado por los
Obispos, al tiempo que reconocía su potestad legislativa y judicial sobre
todos. DUCHESNE nos da la razón histórica de los apócrifos simaquia-
nos (47). El deseo de luchar contra todos los obstáculos y superar dificul-
tades ha 'introducido los elementos legendarios. Gelasio, que había pedido
al emperador Anastasio que borrara de los Dísticos de Constantinopla
Acacio, es desoído; el Emperador se pone, más cada día, en favor del mo-
nofisismo. El cisma persevera y se agrava. En la carta de Anastasio II
(JAFFE, n. 744; THIEL, t. I, p. 615) en que notifica al Emperador su ad-

(40) Decreturn Gelasii: De libris recipiendis vet non recipiendis. Concilium Romanum pri-
mum. C. V: Notitla librorum apocriphorum qui non recipluntur. P. L., 99, 990 SS..

Deoretale in Urbe Roma ab IlormIsda Papa editurn: De opusculls et notitia librorum apo-
criphorum qui non recipiuntur. P. L., 84, 848 y 848.

(41) L'ABIA DUCHRSNE : Liber Pontiticalts; texte, introduction et commentaire, t. I (Pa -
vis, 1886), p. XLIII: Cr. p. CXXXLII.

— 72 —

Universidad Pontificia de Salamanca



LAS COLECCIONES CANONICAS EN FUNCION DE AUTENTICIDAD...

venimiento al pontificado, considera un deber buscar una conciliación y
admite a su comunión al diácono Fotino de Tesalónica. Con la muerte de
Gelasio se produce tina escisión en la Iglesia romana: Símaco frente a
Laurencio. Este ha sido el momento propicio a la invención. La simonía,
la cuestión pascual, el principio de "Prima Sedea a nemine judicatur", han
sido fundamentalmente el objeto de su defensa o su crítica. El valor his-
tórico de los apócrifos simaquianos (42), en cuanto intentan reflejar los
usos romanos, no es definitivo. Cuando los falsarios quieren suplir una
laguna legislativa no siempre se fundan en los hechos, en la existencia de
una determinada costumbre, sino en sus deseos y preocupaciones; ordina-
riamente carecen también de autenticidad legal al presentarnos tina disci-
plina inexistente.

Estos apócrifos, nacidos bajo la presión de circunstancias históricas,

no tuvieron, debido a su forma deficiente, diríamos vulgar y bárbara, como

los de Isidoro una aceptación indiscutida. Es más, el mismo falsario del
siglo IX no los incluye entre sus textos; tampoco los aceptan la Ques-

nelliana ni las Colecciones italianas del principio del siglo VI; el principio

que prejuzgaba la autenticidad del Pseudoisidoro "sint ut sunt, aut ron

sint, "no influyó para nada en los contemporáneos de la invención simit-

quiana.

Poco después, no obstante, las colecciones canónicas de San Blas, la
Vaticana y la de Quieti o Teatina recogen los documentos y los transmi-

ten, después de una resistencia ineficaz, a las mismas colecciones auténticas:

a la Dionysio-Hadriana, interpolada y aumentada, a la versión Isidoriana

y a la Quesnelliana en sus últimas formas (43); luego, con la Herovalliana,

(42) al% P. L., 4), 11-20; 8, 82 2426, 828-840, 1.388, 1.393, y Cousxmcr, O. c., pp. 47 ss.. ap-
rendix.

(43) En esta epoca se llega a una gran incoherencia. La existencia de varias colecciones,
siumitanearnente, constituye un peligro para la unidad. Se altera el contenido, sobre todo en

la parte común. Las Deoretales no estan libres de esta alteración eu su forma e inscripción
(FOURNIER - LE BRAS: Ilistoir., I, p. 29). Alteraciones de las Decretales en la Quesnelllana y Dio •
rhslana y diversidad de tratar los textos en la Germania y la Gana, cfr. MAASSEN: Geschichte...,

pp. 18G es., 190 es. Las diversas formas de la Dionislana dan textos nuevos (MAAssarc, ibid.

I, 471).
En cuanto a los simaquianos, los Gesto Liberii se encuentran en la Samblasiana, Vaticana,

Colbertina, Dlesense y Hadrialia; los Gesta "De Syxtt purgatione" (CousTANT, ibid., cols. 177 sa.:
sun repetidos por las mismas colecciones; el Constilatum Sylvestri, en la CorbeRnse y Bigo.
Dana. El apócrifo de Clemente, en la Quesnelliana, pertenece a un apóndlce, de origen proba-
bleinente roman°, compuesto en el siglo VI (M. FAsto:: TARRE: Etudes des collections de Droll
ercletastique avant Charlemagne. Compté redu des Journées de histoire du Droit canonique,
cn R. H. D. F. E." (1933), t. XII, p. 208. La thistoria literaria de cada uno de ellos, en 1.. Du-
CHESNE: Liber Ponlificalis, eit., col. CXXX, n. 71 y cols. CXXXIII-CXXXIV, n. 7 1 .

El misino Liber Pontiticalis ha utilizado alguno de los apócrifos simacmianos, entre ellos
lus de Silvestre. "Las tres cartas posteriores ailadidas al Constitutum—escribe DucicasNE, o. c.,
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se llega a un grado inigualable de la corrupción textual. Además de los
apócrifos (P. L., 99.99o, ss.), presenta esta colección tm resumen de textos,
omite detalles útiles, extiende textos conciliares; lo que estaba ordenado y
corregido en la Andegavensis, aquella lo perturba y corrompe, llegando a
ser el testimonio más 'fehaciente del caos y del particularismo, del desen-
freno y falta de control frente a los textos.

Cc.írrio puede explicarse su admisión de los simaquianos y apócrifos
diversos en la vida disciplinaria de las Iglesias y en las colecciones poste-
riores a Dionisio su puesto de legitimidad? PHILLIPPs (44) señala como
razón su conformidad con la disciplina vigente; la doctrina que dan las
pseudodecretales coincide con la autoridad de la Escritura, con las afirma-
ciones de los Padres y con las fuentes auténticas del Derecho. Si alguna
disposición era nueva, v. gr., el que un laico no pueda citar a juicio a un
clérigo (Graciano, C. 5, q. I, C. 5), apenas se puso en vigor.

Si nos limitamos a los simaquianos, debemos admitir esta coincidencia;
pero otros—los Canones Apostolorum, por ejemplo—plantean conflictos
con la disciplina vigente en Roma, como veremos. Su inserción en las
colecciones se debe exclusivamente a la pasividad de los colectores y su
aplicación a la vida eclesiástica, a la falta de control universal unida a los
intereses defendidos por cada una de las Iglesias locales.

Solamente hay una que hace coincidir sus ideales de autenticidad con
Roma, es la Iglesia española, mediante su colección, la Hispana. Propios
y extraños no han dudado en reconocer el valor de la colección Visigoda
en este sentido. PEDRO LUIS BLANCO (45) la considera como la más pura
de todas y a la que debe recurrirse para seccionar lo verdadero de lo falso,
no sólo en Isidoro, sino en todas las colecciones conocidas en la Iglesia
occidental después de Dionisio; en ella los Obispos, reúnen el antiguo De-

CXXXVIII—le ban dado base para formular una condenación colectiva de Arrio, Fotino y
t-abelio." El autor no respeta el texto; a veces interprets la vida de un POnlífice de un mode
mametralmente opuesto a los slmaqulanos; excluye lo que le estorba; omite explicaciones
interesantes, y abrevia, no siempre con exit°, el texto. Ejeruplo de ello 10 tenemos en el Cons-
titutum y en el SInoclo de 275 Obispos (cfr. DUCHESNE, 0. c., col. CXXXVII y col. 171, VI y VII),
Esta libertad en tratar los slmaquianos demuestra el poco aprecio de que gozaron ya ducks
su origen.

Por lo denals, el ..autor del Liber, atribuyedo a otros Romanos Pontífices los textos que
maneja, ha sido el precursor del Pseudoisidoro; este, ademas dc datos consulares y altos ele-
mentos, ha tomado del Liber, Pontífice por Pontífice, todas las noticias, fabricando "ex inten-
so" las decretales, cuyos sujetos estaban solamente indicados, cOmplettindolos con elementoz
nuevos.

(44) Cfr. Dn. PHILLIPPS : Du Droit canonique, dans ses sources (trad. de CROUZET [Pa-
rts, 1859], c. I, § IX, p. 50).

(45) Noticias de Las antiguas g genuinas colecciones canónicas inediias de /a Iglesia es,

piñata (Madrid, 1798), pp. 8 y 9 .
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recho en un código "separando lo que el abuso, la ignorancia y la malicia
pudieran haber introducido; en una palabra, purifican su antigua colec-
ción  la formalizan y aumentan" (46). COUSTANT reconoce esta
prioridad sobre los colectores posteriores (47) y LE BRAS une a este valor
la restauración de la disciplina romana (48).

Efectivamente, la Hispana "conservó en un orden excelente el con-
junto más rico de textos auténticos que jamás había visto la cristiandad,
no sólo Griegos y Romanos, que se encontraban por doquiera, sino tam-
bién de las tres grandes Iglesias orientales, un importante número de Con-
cilios galos, una serie de Decretales romanas sin igual, y los cánones es-
pañoles. Los elementos propios suyos—la carta de San León y los Cancilios
de Toledo—atestiguan el mantenimiento riguroso del dogma y de la dis-
ciplina. Compárese este amplio documento, constituido con elementos bien
probados y de una arquitectura armónica, con las colecciones informes de
la Galia, con las fantasias insulares, con la breve siloge Dionisiana; re-
cuérdese la masa de apócrifos que circulaban por todas partes, desde las
seudoapostólicas y simaquiaños hasta la confusión de Babel que reflejan

las colecciones locales y la libertad de las abreviaciones, y entonces el mé-
rito de la Hispana y su papel en la Historia del Derecho aparecerán con
un brillo maravilloso" (49).

Elimino todos los apócrifos, aun aquellos que, como los Cánones de
los Apóstoles, eliminados ya en España por Martin de Braga, habían en-
contrado un puesto de honor en las colecciones anteriores, contemporáneas
y posteriores; así influye en la Dacheriana, la que tampoco se ve libre de
la invención en lo que se refiere al proceso y foro eclesiásticos (50)—lo
mismo que la Herovalliana los había inventado tratando de los judicia epis-
coporum—, y supera a la Dionysio-Hadriana, por la que los Cánones
Apostolorum, a pesar de la restricción, se introducen en España y Ga-
lia (5i), y a la Epítome Hispana, que inserta la epístola apócrifa de Cle-

(46) L. BLANCO, ibid., p. 21.

(47) Epistolae Romanorum Pontificum, praefatio.

(48) Quantam pattern habuerit Romani in libris canonum ante Gratianum confeetis, en
"Jus Pontifleium", t. XIII (1933), p. 238.

(49) ZACARIAS GARCiA VILLADA: Las colecciones canónicas en la época visigótica. La Epitome
p la Hispana, en "Razón y Fe", t. CII (1933), pp. 479-480. 	

'11
(50) P. FOURNIER: Le deux formes de la Dacheriana, en "Melanges Paul Fournier" (1929),

pp. 403 ss.

(51) P. DE MARC.A:	 I. c., p. 139, n. III.
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mente "ad Jacobum", y que, además, tiene errores y defectos de orden y
redacción (52).

A la falta de autenticidad histórica y literaria de los pocos que sobre-
vivían en las fuentes, se unieron luego las colecciones insulares y los
Penitenciales, "quorum certi errores, incerti auctores", obras en las que el
autor ha tenido por ley su mismo arbitrio y que han influido, a través de
la Galia, en todas las Iglesias.

Su defecto principal, en lo que se refiere a autenticidad, es el haber
explotado la costumbre local, a veces inexistente, como fuente de Derecho,
y el haber atribuido disposiciones a hombres insignes que nada tienen que
ver con ellas. La Hibernensis nos da ya en su prefacio el modo poco digno
de tratar los textos : "Breven, planamque ac consonan de ingenti silva
scriptorum in unius voluminis textum expositionem digessi, plura addens,
phira minuens, plura in eodem tramite deg-erens, plura sensu ad sensum
neglecto , verborum tramite, adserens..." (53).

Dada esta libertad, seccionar lo que tienen de auténtico las normas que
recoge y tramite la Iglesia insular es casi imposible. Van íntimamente uni-
das a la disciplina consuetudinaria y al deseo de los colectores, que las in-
terpretan a capricho (54). La Iglesia de las Galias tiene la mayor parte en
su recepción y divulgación, y en la confusión que originan en el continente.
Su misma posición geográfica favorece todos los movimientos en pro y
en contra, transmitiéndolos a las restantes Iglesias. Su historia puede re-
ducirse, desde el punto de vista jurídico, a un cuádruple estadio: particu-
larismo, desde su fundación hasta final de la primera estirpe real; reacción,
desde Pipino a Carlomagno; nueva dispersión, y segundo intento de uni-
dad al final del siglo XI.

En la primera época los "peregrinantes a Domino", misioneros hiber-
nenses, difunden los Penitenciales y con ellos los apócrifos. Los galos,
divididos entre si, contribuyen, como dijimos, a su difusión y a la ccmiu-

(52) Dom P. SsiounNt.: Saint Isidore de Séuille: Son rate dans l'Ilistoire du Droit canoni-
que (Parts, 1523), pp. 976-377.

(53) Cod. lat. Sangerm. 121; MAASSEN, o. c., p. 878.

(54) "Nec tarnen intermiltitur — con la transcripción y divulgación de la Dionislana y
9tiesnelllana —coiledtionum imperfectarum, immo, collectlenum aporrlpharum propagatle. In
numerabiles cram stint quite aut ad unam Etccleslam aut ad unan rem spectent; inter has autern
eminent libri qui penitentiales vocantur, quorum capitula non ex lege sed ex consuetudine et
cuJusdem, saepissime ignoti, scripteris oriuntur arbitrio, ita ut In his did pesait scriptorern
propia ilbidine ac licentia pro lege usual esse." LE BRAN: Quantarn partem habuerint Romani
in librts ennonum ante Gratianum conlectis, en "Jus Ponttficium", t. XIII (1933), p. 938.
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sión disciplinar (55); las colecciones se encargan de abrir esta nueva era y
de provocar la sustitución de los documentos antiguos auténticos por las
novedades, frecuentemente falsas, mezclándolos con los apócrifos del tiem-
po de Simaco. La Collcctio Truhana legitimará para siernpre los Canottes
Apostolorum en Oriente. Las Colecciones menores de San Amando, Lug-
dunense, Rhemensis y otras, serán las que transcriban los apócrifos pri-
mitivos; en Italia, la de San Blas, la Frisingensis y la Teatina repetirán
los simaquianos.

Las Versiones tienen también sus adiciones apócrifas y las divulgan.
La Versión de Ceciliano, por no citar sino una, recogida en la Collectio
Concilii Carthaginensis XVII (419), contiene variantes con las otras ver-
siones en los cánones de Nicea; aparecen éstas en el canon i .°, pero sobre
todo en el 6. 0 Compárese el canon como lo da MANSI (II, 670-671), con el
que da TURNER (Ecclesiac Occidentalis enonumenta ¡uns antiquissima, I,
120). La adición de Ccceliano: "ut in suburbicaria loca sollicitudinern ge-
rat", aparecerá luego en la Vcrsio Prisca con tendencia más acentuada:
"antiqui mors est ut urbis Romanae episcopus habeat principatum ut su-
burbicaria loca et omnem provintiam sollicitudine sua gubernet" (TUR-
NER : 0. c.. p. 121), en la Galo -Hispana: "...sicut Urbis Romae episcopus
habit (sic) vicinas sibi provintias"  (TURNER, ibid.), y en la Interpretatio
Rufini: "...vel hic suburcaribarum (sic) Ecclesiarum sollicitudinem gerat"
(TURNER, o. c., p. 197). Luego la Epitome Hispana dirá: "Romae epis-
cows habeat principatum", o, "Ecclesia Romana semper habuit primatus
(sic) (ibid., pp. 121-197) (56).

Al lado de las Versiones . FERRANDO recoge abreviadamente los cáno-
nes de Africa, de donde resulta la dificultad de saber a qué concilio Car-
taginés pertenece un canon en concreto; estas citaciones oscuras, en él son
numerosas (57), aunque a veces su interpretación sea más perfecta que la
de Dionisio (58).

(55) "Pertubationt cOdlcum, aetate merovingia, culpam praestant praesestim Gant, Inter
se divissi et divisseribus faventes - . LE BriXs: Quantam partem habuerint Gatti in collectioneus
canonum ante Grdtianum confectis, en "Jus Pontlficium", t. XVI (1936), p. 14.

(56) Ct. HEFELE—LECLERW Histoire des Concils, I, pars: I, p. 555, y II, pars, p. 1187. SO-
bre las versiones de Laodicea, cfr. LAB IA : Canones graeci roncitit Laodicensis cum verstonibus
Genitant. Herveti, Dionyrii Exigui. Isidori Mercatorfs, et obserualionibus Wolfgang{ Ounditgi.
(NOribergae, 1684), con las interpretaciones diversas de los cc. 11 y 19. Sobre el C. 1 8 de Nicea
HEFELE-LECLXRCQ: Histoire, 1, pars I. pp. 611 ss., que luego recogen las colecciones (Hisretz-
LECLERGQ, III, 2 a pars, pp. 1149-1158). Versiones diversas del 17 de Ands% err. P. DE MARCA:
frisser Diesen. XVI, o. c. pp. 165-166.

(57) Cfr. BAILERNI : De antiguis..., P. L., 56, col. 90, n. 5, y pars IV: Dc antlquis abrevla-
lionibus aliisque collectionibus latInts..., c. 1: De .abreviatione Perrandi, cols. 973-278.

(58) P. DE MAIICA Di8Serfalf071t4711..., p. 143, n. IX.

— 77 —

Universidad Pontificia de Salamanca



ROQUE LOSADA COSME

Martin de Braga, al exponer el motivo de su traducción, "visum est
ut cum onmi diligentia et ea quae per traslatores obscurius sunt dicta et
ea quae per scriptores sunt inmutata simplicius et emendatius restaurem"...,
no tuvo respeto al texto (59). Añade, además, textos nuevos (60). Esta
distancia del sentido literal en los cánones griegos habría que explicarla,
según ANTONIO AGUSTÍN, en que, siendo occidental, no quería imitar la
licencia de los orientales—retención de la esposa después de la ordenación,
c. to de Ancira, repetido luego en Ivo (Panorvnia, III, 97 y Dccretum, VI,
376) (60—y quería acomodarlos a la disciplina común (62).

Los Concilios, africanos principalmente, han tenido también su parte
en la acomodación de los cánones, lo que explica según CousTANT (63) las
diferencias entre la Prisca y los Statuta Hipponensia. Todo ello prueba la
inutilidad de las protestas de Inocencio I en el ario 414 (JAFFt, 304) y del
esfuerzo renacentista de Gelasio.

3.° El problema de la autenticidad y la Reforma Carolina.

De nuevo se plantea el problema de la autenticidad jurídica en la Re-
nascencia Carolina (64). La época anterior en Francia se había caracteri-
zado por el desprecio del antiguo Derecho; las colecciones de Angers ha-
bían alterado los textos sin escrúpulo y era preciso salvar de nuevo la
autenticidad canónica poniendo en vigor la disciplina antigua. El retorno

al antiguo Derecho seria la medida disciplinar más necesaria para llegar

a la unidad eclesiástica y política. "La insistencia que se revela en cada

página de la legislación religiosa carolingia (escribe CHELLINCK, o. c.,

(S9) "Non satis accurate observavit aut praestitit", MASTICHT. c. c., p. XLVIII, no 178. "Die
Interpretation ( st aber keinnewegs cinc wórtliche vebersetzung", MASSEN : Geschichte..., p. 805,

Ito 838.

80) MAASSEN, ibid., pp. 802-806.

(Cl) Cfr. Dialogus X: De emendatione Decreti.

(62) Cfr. CAROLUS S. BERARDI: Coramentaria in jus canankum universum, t. L (ed. 3.4, Ma
Vitt, 1803), p. 5. y BALLERINI. O. C., col. 280.

(63) Epist. Rom. Pont., p. C. no 147: "Fuit corte illud ab ornni aovo Episcoporum Jus eOtisoi
fnisse usos afros exploratum est ut quae decreta sanxerat queadam provincial's synodus, ea
non admitterent in plentori vol general' nisl prius ad examen vOcata suis ea vol cOnfirmassent
calcults, vol emendationibus In mellus reformassent".

(64) J. DR CHELLins: Le mouvement theologique du XII eiecle (ed. Bruges -Bruxelles-
Paris. 1948), pp. 9 - 37, nos traza un rcuadro breve, pero seguro, de la renascencla intelectual ea-
rolina, como preparación, remota de la otra mils importante de los /Ogles XII y XIII. La rra-
tnatica, la retórica, la dialectics, fruto de las escuelas; el dogma, la polémIca, la exegesis, los
capitulares y otros elementos de gran valor, son el resultado de aquel movimiento de todas
las fuerzas Vivas de la Iglesia, en la segunda mitad del siglo VIII; interesante para el conoci-
miento de la legislación conciliar, las pp. 16-25.
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p. 19), paralela a las reiteradas recomendaciones de Justiniano en sus car-
tas en el Codex (Cfr. Codex, I, I, 6; I, I, 7, 6; I, 5, 8, ed. P. Krueger,
pp. to, 12, 77, y MANSI: IX, 181 b y 183 b, etc.) por inculcar el respeto
a los escritores católicos, herencia recibida de los siglos antiguos, y por
no permitir otras obras que las de los padres ortodoxos (Cfr. Capitularia:
M. G. H., t. I, pp. 107, 234; Libri Caroliui, IV, 2 y III, 1, en M. G. H.,
Concilia: II, Suplemento, pp. 19o-191) nos parecen recordar la voz de un
Pontífice que pone de nuevo en vigor el Decreto del Pseudo-Gelasio De
rccipiendis libris, tan utilizado en los Concilios del final del siglo VIII".
Los dos hechos cumbres de esta segunda renascencia en favor de la auten-
ticidad son la recepción de la Dionisiana e Hispana y la lucha con los Pe-
nitenciales. Ambos tienen el fin de dar las "autenticae auctoritates", poner
en manos de los Obispos y clérigos una disciplina de la que pudieran fiarse
y fueran capaces de urgir en la vida; labor enorme que realizan las colec-
ciones mucho mils que la actividad conciliar e imperial, que apenas ban
tenido acceso a las fuentes formales, lo que demuestra el deseo de tratar
aparte la nueva disciplina.

La reforma debería hacerse por el retorno al antiguo y auténtico De-
recho. La "extrema perturbatio" de que habla LE BRAS (65), crecía en la
primera mitad del siglo VIII por no saber, en defecto de un código
cuál de entre las colecciones debiera utilizarse (66). Pipino había sentido
su necesidad al dirigir un cuestionario a Zaca.rias consultándole varios
puntos de la disciplina eclesiástica en el ario 747. Los 27 Capítulos que le
envia el Papa, a los que añade algunos Decretos propios, están tomados
casi exclusivamente de la colección de Dionisio (67). Es Carlomagno el que
recibe de Hadriano la colección auténtica capaz de solucionar la mayor par-
te de los problemas reformistas, conservada en Roma y divulgada ya en
las diversas Iglesias; esta colección auténtica es conocida como Dionysio-
Hadriana. Con su recepción empieza de nuevo el eclipse de los apócri-
fos (68).

(65) Quanta= partem habuertnt Romani, art. CU., p. 238.

(68) El concilio de Ver (a. 755), ha utilizado la Quesnelliana, cfr. MAASSEN: Geschtehte...,
pp. 467 y 494.

(67) Cfr. W. G. H. Rpiatotae, III, pp. 479 - 487; W. GUNDIACH	 Maerov. el Karat. Aevi.

(68) Dejando aparte el problema de su recepción oncial en Aix.la-Ohapelle, a. 802,
(M. G. H. Conctl., t , p. 29: "Et ibt (oelt Carolus"...), y que no fue una colección exclusive, como
lo afirma Nicolas I. al exigir obediencia a otras decretales de los Romanos Pontifices (Decretuel
Oratiani, D. 19, c. I), la Dionisio-Oadriana tuvo en las Gallas una inmediata divulgación.  Los
Cancilios y los Capitulares citan según ella: La restauración de los Metropolitanos es Obra
suya; con su aceptación y divulgación quedan en un alto prestigio la Sede Romana y las co-
lecciones de origen romano, como la Quesnelliana, la Frisingenals, ta Samblasiana, etc. Ur.
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Pero la Colectio Dionysio-Hadriana no llenaba las lagunas disciplina--
rias referentes al punto tan obscuro como falsificado de la penitencia. Las
colecciones locales, de procedencia no siempre legítima, no eran las llama-
das a esta reforma. Se buscó una colección a la que pudiera recurrirse
recelo. La Hispana, bajo su forma sistemática pura, se había divulgado y
ejercía gran influencia en la Galia en el siglo VIII; hacia cl final de éste
empieza su gran era (69). La conjunción de ambas (externa en los códices
Vat. lat. 1338 y en la Colección de S. Amando, cód. Hamilton, 132; in-
terna, en la Dacheriana) constituye una fuente común para las colecciones
de la primera mitad del siglo IX e influye decisivamente hasta la Reforma
Gregoriana. Con ellas—Dionisio-Hadriana, 'Espana y Dacheriana—se rea-
liza el segundo triunfo, también efímero, de los textos auténticos. En la
última, coronamiento de los esfuerzos de purifitación textual, los cánones
no se transcriben integros, pero el autor se abstiene de interpolaciones.

El segundo aspecto de la lucha por la autenticidad lo constituye la re-
forma de los Penitenciales celtas, que termina con el precepto de su com-
bustión en el Concilio de Paris del 829 (70).

Pero no bastaba su prescripción; se requería la confección de otros nue-
vos con textos genuinos y auténticos. Los que aparezcan, el de Halitgaro,
Quodripartitus, duo libri Harabani Mauri, recurrirán a la Hispana, Dioni-
siana y Dacheriana, tomando de ellas lo que es conforme con la disciplina
romana. Los problemas que habían ocunado a los reformadores bajo el rei-
no de Carlomagno, quedaron provisiónalmente resueltos; poseían una co-
lección de textos seguros y auténticos, ordenados metódicamente; la disci-
plina penitencial había asegurado su legitimidad, excluyendo los textos anó-
nmos.

Pero la vida presen aba con urgencia cuestiones nuevas que quedaban
sin fórmula jurídica en las fuentes. El siglo IX presenta soluciones utili-
zando un medio ilegítimo: la creación de apócrifos.

MAASSEN: Geschichtc..., pp. 467 as. Los elementos ditereaciales entre la Dionisiana pura y ja
Dionisio-Hadriana, en P. Four-INTER-LE Histoirc..., p. OIT, y nota t.•, y STICKLER: Histories
Pontium, p. 108.

(69) Es conocida la transcripción de Rachie de Estrasburgo por el cód. VIndObonense,
411, que no responde a la Hispana pura, err. Fourusimr-LE BRAS: Iiistoire..., I, pp. 101-1 02, y
MAASSEN : Geschichte..., pp. 741-713. El texto esta corrompido y servira como element° prin-
cipal a la compilación isidorlana de la mitad del siglo IN.

(70) Concilio de Paris (a. 829), c. 32 (MANsi, XIV, 559 ss.). Cfr. Comil Gabillonse (a. 813).
(MaNst, XIV, 101: "PoenrIentialia quorum swat certl errores, incerti auctres".). En les espa-
fioles Silense y Vigilanurn se retocan los textos, err. FOURNIER: Notes pour servir a Vhiatotre
des collections canoniques, en "Revue historique du Droit Franeaise et Etranger", t. X (1931),
pp: 122 y 124. Los nuevos: Halitgari. QuadripaAtitus, etc., contienen transcripleiones Impre
c:sas, mutiladas y erroneas. El "ut supra", indicando una identidad de fuentes, no siempre
es exacto. Cfr. FOURNIER-LE BRAS,: Histoire..., 1, p. 107.
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Nunca fueron, como vimos, completamente ajenos a las colecciones
menores (71), y algunos de ellos entraron en la Hadriana-adaucta (72) y en
la Quesneliana. Pero ahora, con el Pseudoisidoro, van a adquirir un valor
inigualable. Se abre la "era de los apócrifos" en un momento favorabilí-
simo para introducirse en la disciplina de la Iglesia franca e invadir des-

pué todos los campos, hasta persistir en el Decreto de Graciano.
Las normas episcopales de la primera mitad del siglo IX suscitaban

dudas y desconfianza, corno lo demuestra ACOBARDO  (P. L., IN., 241).

Existe, pues, tendencia a recurrir a textos romanos. No existiendo, la nece-

sidad del momento histórico y los motivos de reforma inclinan a inventar,

según la costumbre legitimada hacía tiempo, aun entre escritores no ecle-

siásticos, en toda la gama de apocrifía y pseudoepigrafía. Las abrevia-
ciones, interpretaciones tendenciosas, interpolaciones y apócrifos habían sido

del dominio común de los canonistas medievales. Los pseudoisidorianos son

un fruto más de aquel espíritu amplio frente a los textos, aunque con ellos

la libertad ha llegado al culmen. "Jamás fueron tan numerosos—escribe

VAN HOVE (73)—; jamás se pudo hablar como ahora de una oficina "ate-

lier" de apócrifos." Los falsarios comprenden que nada podrán si sus in-

ventos no llevan el signo y la autoridad del pasado; así, los colocarán bajo

el patronazgo de la Sagrada Escritura, de los Padres, de la Historia como

argumento confirmativo, de la legislación secular (pseudocapitulares) y de

la del Romano Pontífice (pseudodecretales).
La Hispana Augustodunensis, primer ensayo al amparo de apócrifos

introducidos en una colección derivada de la Hispana-gálica, inventa la car-

ta de Dámaso sobre los corepíscopos. La Hispana de Antún contiene, ade-

(71) En la primera mitad del siglo ix se hallaban insertos en las colecciones las cartas de

Clemente ati facobum, los Cánones Apostolorum, el Conatitutum Domini Constantini (DIENER:

Pc col. can. &vie. graeeac, p. 72), el Capitulum editum a Sylustre Papa (BALLERINI: De an!.
can. collect., pars li.0 e. 4, n. 89), el Constitutom Syluestri 	 c., C. VII, 	 Ill,

n. 4.0), las Epistolae
ll.,

 Nicaenae ad Synodum Romanum, la de Silvestre ad Nicaenum, lo ,

1.4.sta Liberit, Syrti, Poli.cronit, la 11 eptstolas apócrifas fabricadas por los griegos en el
asiinto de Acacio antes del Il Concilio Constantinopolitano, la Interlocutio Osii, la Eptstola
hieronymi d Damosunt et Damasi ad Hieronymum, la de León ad eptseopes Germantae; la d^,

León Afees, y oros fragmentos de menor inters de Gregorio I ad Secundtnum et Pro-

p , Litrum.

(72) "Verniehrte Adriana", como la llama MAASSEN, quien nos da las adiciones y apócrifos

que recibió. Son (Geschfchte..., pp. 454-485): la Deposal() Marcellini, el apócrifo de Sinuesa, la
epistola del sínodo Niceno, la de Silvestre al Dineen°, los cfinones de Silvestre y las carts

oriosissmus y Placutt, los Gesta Merit y la Accusatio .Syx/i y De Polycronio Hierosolymitano
episcope. Todas ellas se coservan en los ms. de esta Hadriana-adaucia, cOd. lat. mon: 140011,:
Vallicellanum, A. 5, Vercellense LXXVI, vat. 1353.

(7) Ephemerides theological Louanienses, t. IX (1939), p. 455.

(74) MNASSEN: Pseudotsidor;Studien I, en "COrnplés ren(16s de l'Acadernie de Vienne" (11185).

I. CV111, pp. 1068-1077.
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más, 33 lecciones falsas (74). El Pseudoisidoro tomará muchos cánones
de ella, adulterándolos luego (75). La carta de San León: "Cum de ordi-
nibus..." es una mezcla de la Versión Isidoriana y Dionisiana; los cánones
de Agde, sobre el privilegio del foro y el impedimento de parentesco, tie-
nen una extensión tendenciosa.

Los Capitula Angilrammi son una solución concreta que se refiere al
procedimiento criminal. Los Capitulares de Benedicto Levita—auténticos
exclusivamente los de la parte 4., es decir, el último libro de Angesico
tienen como objeto demostrar que las leyes de los príncipes en la Reforma
se habían transformado en leyes del Estado, y eran, por consiguiente, obli-
gatorias para los nobles (76). Pero contienen numerosos textos retocados
con adiciones, supresiones y cambio de palabras, o de orden puramente li-
terario para facilitar la inteligencia del texto, o de orden sustantivo dándo-
les un valor del que carecen" (77). En cuanto al libro de Angesico, ANTO-

NIO AGUSTÍN reconoce sus repeticiones, confusiones y barbarismos (78).
Las Falsas Decretales daban relieve al poder del Romano Pontífice. Las

ciudades Remense, Moguntina y las regiones Turonense y Cenomecense
poseen argumentos, aunque no definitivos, para atribuirse la paternidad
de estos documentos, que aparecen en el corto lapso de un quinquenio (79).

Las consecuencias desastrosas del Pseudoisidoro han sido reconocidas
por todos. COUSTANT ha gastado todos los recursos de su ingenio para

trazar un cuadro desolador de la disciplina y del mismo prestigio de la Ig le-

(75) SrJourust, c. c., pp. 380 SS.

(76) En el concilio Spernacense (a. 847), la exposición de los nobles aemostr6 que nada
podia esperarse de ellos. El PseudolsIdoro busca leyes útiles a ambas potestades. Cfr. De Pseu-
doisidoro el Capella Au lica Karoft Calut, en "Jus Pontilleium", t. XVIII (1 938), ex "Histortschen
...ahrbuch" (1937), vol. 57, fasciculos 2-3: Pseudoisidor wiz! die Horkapelle Karts des Bah leo,
de MAXFME BUCYINER. Inventos de Benedict° Levita, en FOURNIER - LE Bans: Histoire..., I, p. 168,
y SECICIEL: Studien zu Benedictus Levita, en "Moues Archly.", 1. XXXIX, pp. 360 as.

(77) FOURNIER - LE BRAS: Histoire..., I, pp. 163 sa.

(78) De quisbudam vetarla..., 1. c., p. 236, C. 22.

(79) "Pseudoisidorus—escribe LE BRAS: Quantam partem hablicrint ( all, art. cit., p. 15) -
enures, sincera, niterpollata miscens. Qui yarns ex fontibus diversis saeculis editls, script's a
patribus Ecclesiae, composlils ab imperatortbus, datis a Romanis PontlfIcibus, epistolas quas
a prioribus Pontincibus romanis, nominibus eorum interpositls, editas esse Inuit et compi-
lava, Jure is falsarius dicitur". Los apócrifos pseudoisidorianos han sidO clasificados y no
son cOnocklos. Cfr. HINSCHIUS: Decretales Pseudoisictorianae et Capitula Algtrainni (Lipsiae,
1863), en la Introductio, y Fouarasti-LE Bans: Histoire..., I, pp. I18-183. Acepta los de la His-
pana de Antun y otros muchos los confecciona el mismo, tornando como base el Giber Ponti-
Malts (err. nota 43), sobre todo en lo que se refiere al ayuno antes de Pascua, la Miss a medll
noche, la recitación del Gloria por el Obispo, etc. Las Decretales perdidas Las invents, seran
is noticia que tiene de ellas por la Historia, principalmente por Gasiodoro (cfr. HorseHips, c. c.,
p CXXIII). En el Praelatio cordless que recoge los Canones Apostolorum y los antepone a
tos Concilios porque rondos los recibieron y los Pontífices los incluyen entre las constitucio-
nes canónicas.
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sia, como efecto de los apócrifos. "Hac fraude—Epistolae Romanorum
Pontificum, p. CXXVII, n. 157—quam sit perniciose de Ecclesia meritus
auctor, dici vix potest. Hinc debilitati penitus fractique disciplinae noervi,
perturbata Episcoporum jura, sublatae judiciorum leges, ant miserum sal-
tern in modum afflictae; hinc discordiarum, seditionum aut litium seges
inmensa quaetot saeculis ad Ecclesiae deducus fideliumque of fensionem

fructificavit. Neque id solum, sed alienae confessionis hominibus aperte

ingens ad calumniam fenestra. Cum enim putida tot scripta mendacii insi-

mulare promptum esset, ac, re quidem vera, insimularunt ipsi convincerunt-

que, gradum inde ad genuina in dubium vocanda fecerunt. Errorem, ut par
erat, refellere tantum contenti, in veritatem ipsam involarunt. Exprobata
catholicis nimia crudelitas, fuco falso adspersa sapientissima decreta sanc-
tiores ritus explosi, rejecta sine pudore ac modo fundatissima Romanorum
Pontificum jura aut certe ad tenuem exilemque umbram redacta. Utinam
nec essent apud catholicos qui ob adulterinarum epistolarum admixtionem,
de genuinis non satis aeque sentirent. Spureos hoc fetus in ipso statim ortu

exting-uere ad Ecclesiae utilitatem pertinebat."
Cuando el diligente colector de los documentos pontificios formulaba su

opinión sobre las Pseudoisidorianas, los protestantes habían apoyado en

ellas los "principios nuevos", y, por consiguiente, ilegítimos, sobre el Pri-

mado del Romano Pontífice (80). Otros, generalizando en sus afirmacio-

nes, habían hecho hincapié en sostener que, con la disciplina de la reforma

espúrea, se había introducido un nuevo Derecho (8r). Ambas afirmaciones,

(80) GERARDO VON MASTR1CHT !labia editado en 1676 su obra Historia Juris ecciestestiei et

ponttfiett seu de ortu, progrestiu, inerementis, coltectionibus auctorisbusque furls ecelesiastici

et pontHieti traditto. En ella, siempre que tuvo oportunidad de atacar a la Sede Apost011ea, .o
hizo fundandose en la, según él, Inocente facilidad en corroborar la autOridad del PrimaGo
con los escritos pseudoisidorianos. Nos da la serie de 61 eptstOlas apócrifas desde Clemente

a Melquiades y, recordando la defensa de Francisco Turriano ("Adversus Magdeburgenses
centuriatores pro Canonibus Apostolorum et Epistolis Decretalibus Libri V), dice de él:
In rem omites ingenii nervos Intendlt, omnem industriam impendit ut por argumenta et flu
menta, auctorltas Apostolorum, magis autem  Bornant Pontilleis sarta et tecta maneret". Inter

Opera °maid Antonii Augusttni, vol. III, p. L1X; cfr. p. LXIII.

(81) Alt lo afirma BALUZPO y como consecuencia de ello aftade: "Vetares constituttenes,

Id est, venerandi priscorum concillorum canones et autentica veterum kpostolicae Saedis pon
ttficum decrete, quorum per tot annes maxima fuerat auctorttas in contemptum paulatim ve-
nerint novisque istts maximus honor habitus sit. Primus omnium Angilramus Eplacopus Mo.
tensis, hoc novo Jure, quo eptscoporum petiole Romani Pontillcis auctoritati resrvaritur. usus
est; primus, inquam, omnium mortatium, contra divinos canones conveliere tentavit jus
jus antiquum. Stabillendo bic, nova ljuri canonic() late et spactosa via lata est.. Hujus autem
facinoris gloria debetur ut plurimum legatis quos Romani Pontifices Inntisserunt in universes
orbis nostri provincias, quorum tanta atque splendide atque magnifica potestas erat ut ornnes

causse eccleslasticae ad eorum nutum et voluntatem penderent, nemine aut raro tune resis-
tere auno. Hague, dormitante, ut Re dicam, antique jure, sola deinde In Occidente per multum
nevi valuit auctorltas epistolarum pontificarum quae estant in collectlone 'Wort, praecipue
vero postquarn in Decretum Grattant publicae Aegis vim roburque obtinuit" (STspu. 11,u_ozios
Turst..; Dtalogorum libri due Antonif Angnatini de emendatione Grafiani (inter Opera AntonK
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la primera sobre todo, han tenido aceptación entre los adversarios dc la
Iglesia (82).

Dejando aparte lo que influyen material o formalmente en el Dere-
cho (83), una cosa es cierta, x es lo que nos interesa respecto del problema
de la autenticidad; las Pseudoisidorianas han contagiado a todas las colec-
ciones posteriores y penetran en Graciano con una legitimidad y éxito bien
distintos de los apócrifos simaquianos (84).

Una Iglesia, la española, resistió durante largo tiempo su empuje y
sólo de manera definitiva los aceptó a través de una colección cuyos textos
habían sido declarados auténticos, es decir, mediante el Decreto de Gra-
ciano.

Los Capitularia Benedicti Levitae aparecen en Carisiaco (a. 857) y en
otros muchos Concilios, citra y trans Alpes. Las Decretales espUreas se re-
cogen en Reginón Prumiense, aunque con más sobriedad que en otros (85),
si bien éste ha agravado el problema citando Concilios de cuya existencia

Auguslini, val. III [Lucae, 1767], pp. 5, 6, 10, nn. II, IV, XVI). Lo mismo cxl , cosa (lcormius
LACRICS: Praecognita juris universi (ed. 1.. Matritensis, 1822), § XXXVI, p. 47: "EpOcha
duels Novi": "Latini. Psendoisidori fraude decepti, priscis majoruin suorum institutis relictis,
novam quandam et a superioris aetatis disciplina  In quamplurimis discrepantem invehere
instituebant, que instituto quantum incammodi cristiana res acceperit, sciunt quibus lecta est
sine praeJudicils aetatis istius historia. Colligendarum quaque legum ratio simplex slim et
aperta in scholasticum quoddam artificium ablit ineptem saepe et Oscurum adeo ut vi! (Dv*,
nationi locum relinquat.. Ut taceam suspectas et incertae lidei documenta tanta crudelitain
recepta ut nihil inveniatur ineptiorum commenta oscuri medil aevi diligentia, quad collector=
aliquis suum recent". En este sentida, el Codex isidoriano "veteres legcs oblivioni tradidit,
ingenti disciplinae publicae converslOne", (bid, § XXXIX, p. 50.

(92) ANTONIO THEINER, EICHHORN, WALTER, entre otros muchos, que defienden el origen
roman() de los apócrifos, quieren ver en enos una exaltación de los derechos pontificios.

Sobre lo que aportan, cfr. STICKLER, o. c., pp. 140-142, y PHILLIPPS: Du Droit canonigne
(Wad: cit.), c. I, § IX, pp. 51 ss.

H. DENZINGER (Ecloge et Epierisis. Prolegomena in Isidoris Mercatoris Collectionem. P. L.,
130, cols. XIV-XVI) encuentra precedentes del principio isidoriano "Approbatio et permissio
Santae Saedis ad synodos episcoporum ceiebrandas", en la Historia de la Iglesia, según •!1
tekimOnto de CASIODORO (Historia Tripartita, I. IV, C. 9, P. L., 69, col 960 I), y en el e. 19,
P. L., 69, col. 966 A). Tampoco es nueva, según él, La licencia expresa para su celehración.
Fue observado por Sergio II (a. 8.44) "Hine in cangregandis COWEN...".

4,4rroi N
(83) Defienden una eficacia muy deficiente, Revert: Jus Cananicum, t. I, § 20, y P. HMS-

Deeret Pseud., Praclatio, p. 228 ss.
. Juicio moderado en P. X. WORNS: !us Decretalium, t. I: Introduclio in Jus Deeretaltuni

(Eomae, 1905), 13. 237.,

(8-4) "Las Falsas Decretales del siglo ix—escribe DUCHESNE, o c., p. CXL—n0 fueron
cuticles". "Sint ut sunt aut non stilt", tal es la expresión que configura su existencia hasta
el siglo XVI; después de alguna duda, se termina: "sift".

(85) Decretales Romanocum Pontificum, maxima pane sincera", dice Lacaiss, o. C., p. 66
"Usus est praecipue canonlbus antiquis et sinceris ROmanorum Pontillcum decretis, tune eliun
quamquam non admodum frecuenter pseudoepigrahis epistolis ab Isidoro c011ectis". ST. 11 5

-LUZTUS, o. c., p. 10, n. 7.
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nada sabemos (86). En Italia la transcribe la Colectio Anselmo dedica--
ta (87), que recoge también la Doturtio Constantini y algunos cánones del
Pseudoconcilio bajo Silvestre, en el 284, y quedan confirmadas definitiva-
mente en Germania, a principios del siglo XI, por el Decreto de Burcardo
Wormatiense (88), quien puede considerarse como el mayor responsable de
su supervivencia en la Concordia del Monje boloniense.

4. ° La Ref orina Gregoriana y la autenticidad jurídica.

Al final del siglo IX y todo el X se usaban con relativa frecuencia los
apócrifos simaquianos en Germania, Italia y Francia, así como otros mu-
chos pseudocánones antiguos; pero ni ellos ni las pseudoisidorianas desbor-
daron los textos auténticos, como lo prueba el hecho de que muchos apó-
crifos fueron tornados de la Dacheriana y Herovalliana. Las colecciones

de este largo periodo, de mayor decencia, contienen, además, cánones corn-

(86) VAN HOVE: Histoire... en "Ephem. Theolog. LOvan.". t. IX (1 932), p. 457. FOURNIER -

LE, BRAS: (Histoire..., I, p. 259) señala los cánones del pretendido Concilio de Nantes y los
dos del de Reims con la atribución a este Concilio de unos fragmentos pseudoisidorianos y
otros dos textos anónimos, e igualmente algunos  cánones apócrifos del MoguntIno; probable.
mente los sets cánones comunes a Ileglnón y Burcardo dados como del Concilio de Ronan y
alguno nuts. Tiene, edemas, 14 fragmentos tomados de las Pscuriolsidorianas y otros de Be.
nedicto Levita. Cfr. FOURNIER: L'oeuvre canonique de Region de Pram, en "Biblioth. de
l'Ecole de Chartres", t LXXXI (1920), pp. 10 - 11.

Finalmente, hay en su obra textos auténticos con falsa inscripción; la razón do ello serti,
Began FOURNIER, I. c., p, 20, el querer colocarlos bajo un patronazgo poderoso que le perm--
tiers urgirlos universalmente. Retoques al Triburlense, en Founmen - Ls BRAS: Histoire..., T,

p. 256.

(87) TARDIF Histoire des eources de Droit canonique (Paris, 1587), p. 161„ la considers
is obra maestra si las Falsas Decretales no le hubieran dado sus apócrifo , .

(88) MASTRICHT, o. c., p. LXVIII, n. 254, senate los textos tornados por Buscardo del
PseudOisidoro y otros inciertos "nesclo unde bausti" (ibid., p. LXIX). Cfr. HALLERINI: De ant
turn editis turn inedttts col , et collector. canonum ad Gratianuin osque. Append., ad Opera
Leonfs Magni. P. L., 56, cols. 124 y 925.

MASTRICH, O. c., p. LXVIII seflala 120 capítulos tomados del Pseudolsidaro y otros 80 de
origen desconocido (ibid., p. LXIX)..

Buscardo, a veces, rompe las frases cambiando el sentido. Cfr. SEJOUltrit, O. c., p. 457. A.
veces les da una Intitulación diverse, o para mejorarlos, o para darles un valor universal 1
hacerlos aplicables a las circunstancias presentes. Tiene igualmente inventos propios. Gfr
FOURNIER -LE BRAS: Histoire..., I, p. 397. No contentándose con el plagio, crea decretales g uu
aumentan las del Pseudoisidoro, e innumerables cánones, que atribuye a los Sínodos de
Meaux, Worms, Nantes, etc. Aleccionado, tal vez, como todos lOs escritores, desde finales del Ix
al principio del xi, por las diversas versiones de lOs cânones griegos, admitidas por la agile-
ala, el Obispo de Worms no tiene consideración alguna con el texto. Los cánones del Tra-
buriense, los de Eugenio If en el 826, los del Concilio de Roma bait) León IV, los de Worms
st el 828, han sido retocados y acomodados a las nuevas circunstancias. Buscardo no es mû
que un prueba de esta falsifIcación textual. El c. 21 del Coneili0 de Orleans sobre la Vita
única y anual de los monasterios, se transforma en el en "non semel, sed saeplus in anno"
(Pecretuni, VIII -67). Para mantener la indisOlubilldad del matrimonio, adultera un texto de
TeodOro (Decretum, IX-4). En ello no /lace sino seguir el criterio de su tiempo: buscar la
practicidad de las normas, sin averiguar su origen ni darlo a conocer, con tal que 'la ley
merezca respeto; la formulación tampoco le preocupa si de hecho es capaz de resolver los
tit oblemas presentes.
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puestos con gran negligencia; hay en ellas falsas atribuciones y fragmentos
anónimos; se repiten cánones apócrifos de Nicea, Cartago, Laodicea, An-
cira y Agde, inspirados por el espíritu de la reforma pseudoisidoriana y
que quieren evitar el peligro de la violencia a los bienes eclesiásticos. "En
esta época, por una aberración especial, los hombres cultos no dudaron en
atribuir a tm legislador antiguo las normas que consideraban como úti-
les" (89).

Las colecciones menores de Germania, en el siglo X, repiten los apó-
crifos: la de cuatro libros del Cabildo de Colonia tiene algunos de Anacle-
to, Urbano y Lucio. La colección de 98 Capítulos, pseudoisidorianas de
Hormisdas y Nicolás I; las occidentales de Lyon y las Exceptiones Egberti
recogen los pseudocánones de Ancira, Toledo, Laodicea y los de Silves-

tre (90); la colección en cinco libros tiene apócrifos de Clemente, Gregorio
y dos concilios de Silvestre, además de los apócrifos de Calcedonia sobre
el homicidio; la Collectio XII Partium, textos desconocidos por otros, como
el sermón sinodal y algtmos del Crisóstomo, Julián de Toledo y Alcuino.

La Reforma Gregoriana iniciará el tercer momento de la lucha en
favor de la autenticidad, pero su resultado no es menor aún que el con-
seguido por la Renascencia Gelasiana y la Reforma Carolina. Los textos
espitreos eran el fundamento de aquella disciplina en franca bancarrota,

incapaz de elevar la situación precaria de la vida eclesiástica; era preciso
relegarlos al olvido, sustituyéndolos por otros de cuya autenticidad nadie
pudiera dudar. SAN PEDRO DAMIÁN había dado el grito de alarma contra
los apócrifos (91). Pero los hechos podían más que los intentos de los re-
formadores, quienes, por otra parte, no tenían ideas claras sobre el concep-
to de autenticidad (92).

Quieren excluir todos los textos espúreos, pero admiten las Pseudoisi-

dorianas, ya porque no se duda de su - valor, ya, sobre todo, porque están

conformes con el espíritu y fines reformistas.

(89) FOURNIER: Un groupe de recueils inédites..., art. cit., pp. 349, ss. 357, 361-362, donde
se dan ejemplos en los mmss. de Troyes 1406, ere el de la Bibliot. Nac. Paris. Lat 2449, y en
et ms. .IX, 32, de S. S. Pedro de Salzburgo.

(90) FOURNIER-LE BRAS: Histoire..., I, pp. 286, 290, 292-293, 306, 312, 316.

(On P. L., 145, 169 ss.

(92) E. VOOSEN: Papauté el pouvoir civil a l'epoque de Gregoir VII (Glembtoux, 1927),
pp. 91-92, nos presenta la actitud de los polemistas frente a los textos. Se aducen en la pole-
mica, en apoyo de una u otra idea, bechos y textos, desfigurados si es preciso, en contra de la
verdad histórica; los partidarios de Gregorio VII quieren depuzarlos y rechazan aquellos que
consideran como apócrifos; pero el criterio de discernimiento no es objetivo.
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Al criterio comúnmente admitido de selección—aprobación explícita e
implícita de la Santa Sede—, BONIZO DE SUTRI, ya en medio de la estriden-
cia de la lucha con el Imperio, añade otro, aún más impreciso. Es apócrifo,
dice, el texto "qui nulle auctore est roboratus" (93); criterio insuficiente,
que permite que pululen en las colecciones gregorianas los espáreos de la
más diversa procedencia. La Collectio 74 Titulorum tiene fragmentos de
la carta de Gregorio IV, y el Breviarium de Attón, cánones de los Apósto-
les y apócrifos del Pseudo-Dámaso, para reducirlos a una fórmula romana
sin importarle las adiciones (94), a pesar de que en el Praefatio se pone en
guardia contra los elementos espúreos de los Penitenciales.

La Collectio Brittanica contiene fragmentos de Isidoro, Clemente y
Anacleto (95). Deusdedit se atreverá, en expresión de ANTONIO AGUSTÍN, a
no usar siempre de argumentos ciertos (96). Copia elementos pseudoisido-
rianos y a ellos añade otros nuevos—al final del libro III—, que el mismo
aporta, sobre privilegios imperiales a la Santa Sede (97). Anse lmo de Luca
tiene las mismas incertidumbres que Burcardo en las inscripciones y se
muestra fácil en admitir la sentencia de cualquier autor. Por lo demás, ex-
cluyendo textos apócrifos de las Collectiones 9 Librorum y 5 Librorum,
recoge, seccionándolas, muchas epístolas del Pseudoisidoro (98).

La ley en que se convierte el arbitrio precedente se sostiene todavía en
la Reforma Gregoriana (99).

Una doble concausa podemos señalar como razón suficiente de este es-
tado de cosas: el respeto a la "auctoritas", y la libertad en tratar los tex-
tos. A la última hemos hecho referencia muchas veces; de la "auctoritas"
hablaremos en la sección de la unificación interna del Derecho.

Las colecciones posteriores a Gregorio VII no se libran tampoco de la
apocrifia; la necesidad de aminorar el rigorismo gregoriano y el recurso
al Decreto de Burcardo introducen en serie los elementos pseudoisidoria-
nos. La Iglesia, según lo había demostrado la experiencia, no podia vivir

(9(3) Liber de Vita Cri-stiena, ed. PereIs (Berlin, 1930), pp. 119 y 289. El criterio vale pars
algunos, v. gr., V, 45; X, 9, 34, 46...

(94) Cfr. MINSCHTUS: Decret. Pseudoisid., p. 506, y A. MAI: Scriptorum veterum nova cot-
lectio, VI, pars II, pp. 61 y 70.

((95) FOURNIER-LE BRAS: Histoire..., II, p. 161.

(96) De veter. col., C. 28, ed. cit., p: 239.

(97) FF. MALLERINI • De antiquie turn &AM turn ineditis col, et collector. canonuro ad Grai-
tianum usque, ed. cit., P. L., 56, cols. 335-338, c. XIV, n. 4.

(98) ANTONIUS AUGUSTINUS, O. C., C. 29, III. 240, y VON MASTOICHT, O. C., p. LXXII , Ti, 2430

(99) MASTRICHT, O. C., p. I,XXI.

— 87 —

Universidad Pontificia de Salamanca



ROQUE LOSADA COSA&

de un Derecho centralizado en formas inalterables; la necesidad que sintió
el Obispo de Worms se repite ahora con el mismo resultado en las .fuentes
que recogen el espíritu reformista o, incluso, prescinden de él.

Así, la italiana del manuscrito Vaticano 4977 contiene el fragmento es-
ptireo de Pascual II (C. I, q. 3, c. 7) sobre la simonía; la colección grego-
riana en 2 Libros—Ms. Vat. 3.832—, la carta apócrifa de Hormisdas:
"Ecce manifestissime... (JAFFt, 868). Las tentativas de BERNOLDO CONS-
TANTIENSE en el De prudenti dispensatione, excluyendo algunos de los apó-
crifos patrísticos y rechazando los que "Evangelio adversantur", no fue-
ron obstáculo a la invasión que se suscita a principio del siglo XII (Too).

Ivo Carnutiense, principal representante entre la Reforma y Graciano,
ha soportado el peso de los falsarios, del Obispo de Worms sobre todo, a
quien los reformadores gregorianos trataron de eliminar inútilmente (loi).
Si el Obispo carnutiense tiene el mérito de haber suministrado a las cos-
lecciones siguientes y a Graciano materiales abundantes (102), incluso mo-
dificando sus tendencias respecto al rigorismo de las colecciones estricta-
mente gregorianas; si ha trazado una jerarquía de fuentes en su Praefatio,
que luego no se realiza en el Decreto y en la Panormia, orientando a los
canonistas hacia la síntesis (1 03), no es menos cierto que, repitiendo a
Burcardo, influído como fuente inmediata en los apócrifos de Gracia-
no (1 04), quien, en fuerza de la tradición, tampoco ha podido librarse de
los elementos espúreos ( 105).

(100) De prudenD dispensatione ecclesedsticovum sunetionurn, P. L., 148, L9.67, 13.

(101) "Conspurcata est utraque cohecho et Decretum et Panormia qui,squillis et fictís eut
suppositIonibus Isidorts Mercatoris decretallibus, Item multts ants netts et supposltittis de-
oretts." MASTRICHT, O. C., p. LXXIII, n. 872.

(102) Cfr. P. FOURNIER, en "1311)1100. de l'Ecole de Chartres", art. cit., pp. 411 - 444, 848,871:

(103) FOUR.NIEH, ibid., p. 875.

(104) Variantes de Derecho romano confrontado con to que da la Britanica, en CONRAT :

Per Pandekten-und Institutionem Auszug der Brittischen Sammlung (Berlin, 1887), p. 13, nota 6.
Tiene errores de intitulación recibidos de Burcardo, quien, a su vez, los toma de las trans-

cripciones falsas de la obra de Regina). Esto sucede con los cánones "ex Belvacense COncibo
praesente Ludovico", que tertian un titulo cierto en aquél (cfr. FOURNIEnS Les collections cano-
niques attribués a Ivo de Chartres, en "Biblioth. de l'Ecole de Chartres", I. LVIII [11357),
pp. 73-74). Errores propios, ibid., nota 3. Adulteraciones propias, en FOURNIER - LE BRAS: His-
toire..., II, p. 81. Los 250 extractos pseudoisidorlanos, en FOURNIER - LE BRAS, ibid., p. 80.

La legislación auténtica o esparea de los carolinoS ocupa un puesto importante en el 1-
bro XVI "De offictis lalcorum et causis eorum".
ErrOres comunicados a Graciano (cfr. Saxon*, o. c., p. 471).

(105) A partir de Ivo, las colecciones recogen los apócrifos del PseudOisidero, y sun los
Decreto de Burcardo. La de Dlessen—fois. 68-143 del manuscrito de Munich 5.541—tiene la

carta apócrifa de Nicolas a Carlos de Meinz y fragmentos del Pseudo-Istdoro y del Pseudo-Fa-
bian. La colección de San German tiene siete fragmentos dudosos o apócrifos (10 1111. PP., pa-
rtsticos y cánones falsos de Agde (cfr. M. SDIIALEK Wolfenbattler fragmente [titilunster, 18911,
pp. 175 as.), que repite luego la colección X Partium.
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En cuanto a la autenticidad, el Maestro no se ha contentado con repe-
tir muchos de los apócrifos existentes en Burcardo, Anselmo, Polycarpus
e Ivo, sino que ha introducido otros, ya tomados de las Pseudoisidoriana,s
y que quedaron lejos de las fuentes inmediatas de su Concordia (to6), ya
otros que no habían existido en colecciót alguna precedente (1w).

Polycarpus tiene poco reparo en citar textos apócrifos de Nicea, Constantinopla, Calcedonia,
• Hormisdas, Gregorio y Agustin, sobre los sacerdotes y superiores que no descubren las
[atlas de sus inferiores (FounNisa-Lis BRAS: litstoire..., 11, pp. 175-177), y en la segunda re-
dacción aparecen otros apócrifos, aunque apenas tuvieron éxito (ibid., pp. 134-185). Por el
Polycarpus y por Ivu llegan a la Caesaraugustatia. Esta Ilene textos de origen descOnocido
atribuidos a Pelagio 1, Esteban III y Urbano II y algunos conciliares del VI y VII ecuménicos

La Collectio 7 Ltbrorum repite los del Calcedonense. La del ms. Vat 3.829, la carta apócrifa
• Gregorio a los Obispos africanos (Hiriscautts: Decretales Pseudoisidor., p. 621). La Colección
Xlii Librorum tiene pseudoisidorianos de origen desconocido, atribuldos a Julio, sobre la or-
denación del R. P. y la abstinencia del penitente (Founts:ten-La Bnas: Histoire..., II, p. 257)

Todo ello prueba que en el tiempo de Pascual II y, mils todavia, en el de Gelasio y Cana-
so II (1099-1124), los apócrifos se acreditan de nuevo en la disciplina, inutilizando definitiva-
wente los esfuerzos gregorianos.

(106) Isillorianos ajenos a las colecciones:
a) Flragm. ex epist. apoc. Clementis "Qui omnibus praeest..." = Decretum Grattant (ed. Fried

berg): C. 8, q: 1, C. 13. = HiNsc.orus: Decret. Pseudotsid., p. 35. =JayPt: IX.
b) Fragm. ex epist. apoc. Hteron. ad Damasum "Sancta Romana &celesta quae semper". =

Decretum Gratiani: C. 24, q. 1, c. 14. = HiNscows, ibid., p. 453.
c) ...Decreturn Grattant: C. 2, q. 2, c. 2. Nota Friedberg: "Ex Praerationi Pseudoisidorl."

H INSCHIUS, O. C., p. 18.
d) ... Decretum Gratiant: C. 33, q. 2, C. 3. Graciano lo da corno de Nicolas a Carlos Empe-

rador. = HINSC.HIUS, ibid., n. 6.
El § 1: "Si autem de mulleribus ac secularibus vins bec constituta sunt, multo magis eccle-

siastic's hominibus et SacerdOtibus sunt concessa" (ed. Friedberg). Este "comma" falls en el
Pseudoisidoro y pudiera ser un invento de Graciano.

e) Fragm: Hadriani: "Salvo Romanae Ecclesiae in omnibus Primatu." = Decretum Gratiani:
Dictum post C. 5, q. 4, C. 2. Capitulum Angilramnt.= HINSCHIUS, Ibid., p. 760.

(107) Son apócrifos ajenos a todas las colecciones inmediatamente anteriores a Graciano
lOs siguientes:

1) Frag. ex apoc. ConstRutum Sylvestri: "Neminem quisquam veal:tern clericum." =, Dec.,
D. 45, c. Q.

Cfr. JAFFg: Reg. NM spur., p. 928; MaAssEN: Gesehichte, p. 412.
2) Apoc. Bonifacil I: "Quam plo mentis affectu." =Dec., C. 1 q. 2, c. 9.

Nota Friedberg: "Ad Bonifacium hoc capitulum non pertinere, tan ipaa acriben -
dl ratio, quam Dlonysil Exlgal silentium docet."

3) Apoc. Celestini I: "Videtur nobls quod secunda." = Dec., C. 35, q 6, C. 2.
JAFFg: CXCI

4) Apoc. Joannis I: "Visis litter's cantal-Ls vestrae."= Dec., C. 16, q. 2, C. 1.
Cfr.. BERARDUS: Grattan{ canones genuini ab apochiphis discrett (Taurial, 1752-

1766), v01. II, 1, 391.
5) Apoc. Benedict': "Lea divinae constitution's." = Dec., C. 27, q. e, e. 18.

Cfr. Comptlatio I, 1. IV, 9. II, c. 1; ed. Ac Friedberg: "Quinque CompllatJOnea
Antikuae" (Lipsiae, 1882).

8) Apoc. Gregor11: "Non nocet malitia episcopi." = Dec., C. 1, q. I, C. 89.
JAFFt: Reg. lilt. spur., n. CCXLVI.

7) Apoe. S. Ambrosii ad Corinthlos: "Manifests accusatione non indigent." = Dec.. C.
44. 9, c 15.

"Comentavius suppositus", dice Friedberg.
8) Apoc. S. Arnbrosll ad Corintbios: "Si guts potestatem non babel." = Dec., C. 21,

q 4, c. 3i.
"Addita hie aunt (gigue verba ex originali" (CC. RR.). "Non esa Ambroaliw

(Friedbeg).
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Los elenicraos apócrifos del Decreto llegan a ser numerosisimos. Pe-
dro y Francisco Pithoeus han señalado "capitula conflicta, sine auctore,
mendose relata, omissa, addita ex manuscriptis, ex bonis graecis latina pes-
sima, Hieronymi tributa Augustino, Gregorio; Gregorii, Sylvestre; ae-
mentis Lucio; Prosperi, Paschasii, Hermetis, tributa Augustino; ex varus

9) Apoc. S. Amhrosii ad Corinthlos: Ex praemisis _Hague apparel" = Dec., D. 2, de Poe-
nit., C.

Referuntur verba glossae ordlnaglae" (CC. RR.).
10) Apoc. S. Ambrosii ad COrIntbiOs: "Licet ftdell attain uxorem ducere."-= Dec., C. 22.

q. 2, e. 2. "Si infidelis discedit."
"Non cOnsonat Gratianus cum original!" (Friedberg).

11) Apoc. S. Ambrosit ad Corinthios: "1.1x0r a viro non dlscedat.." = Dec., C. 82, q. 7, e. i7.
"Non est Arnbrosii" (Friedberg).

12) Apoe. Ambrosii De Sacramentis, V, 1: in callce mittitur vinum.".= Dec., D. 2, de Con-
secrat., c. 83.

13) Apoc. Ambrosii De Sacramentis, VI, 1: "Sicut est Verus Del Mug." = Dee., D. 2, de
Consecrat., c. 84.

Cfr. ALGEnUS : De Sacramentis, I, 12.
14) Apo. Ilieronytn. De Ntembels Domini: "Sacerdos Dei Patris."= Dec., D. 2, de CM-

secrat., C. 89.
15) Apoc. Augustiiii De Dogrnatibus Ecclesiestiels,  C. 24: "Salisfactio poenitentlae.":= Dec..

D 3, de POenit., C. 3.
"Non est Augustini" "Friedberg).

16) Apoc. de Vera et falsa POenit., c. XI, n. 5: "Adbue ¡man perfidl." = Dec., D. 3, de
Poenit., C. 32.

17) Ape. de Vera et falsa Poenit., c. VIII, n. 20: "Poenitentia est quaedam dolentis." = Dec.,
P. 3, de Poenll., c. 4.

18) Apoc. de Vera et falsa Poenit., c. VIII, n. 28: "51 autem apostolus pecoata." = Dec.,
ibidem, C. 5:

19) Apoc. de	 era et falsa Poenit., C. IX, n. 24: "Sunt plures quos pOenitet."= Dec.,
D 3, de Poenit., c. 32.

2 11 ) Apuc. de Vera et falsa Poenit., C. X: "Quem poenitet. Omnino." = Dec., D. 1, de Poe
nil., C. 88.

21) Apoc. de Vera et falsa Poenit., C. X: "Qui vult confiten peccata." = Dec., D. 6, de
Peenit., C. I.

22) Apoc. de Vera et falsa Poenit., c. XIV: "Consideret qualltatem crimlnis." = Dec., D. R..
• Poenit., C. 5.

:23) Apoc. de Vera et falsa Poenit., C. XVII: "Nullus spectet." = Dec., D. 7, de Poentte, C. 5.
24) Apoc. (te Vera et falsa Poenit., C. XVIII: "Qui in allud saeculum cilstuilt."= Dec.

D. .25, C. 5,
25) Apoc. de Vera et falsa Poenit., c. XXVI: "Si outs autern non habens carltatem."= Dec.,

D 3, de Poenit., c. 49.
(26) Senn. apee. Augustini, 86: "Majores nostrl," 	 Dec., C. 16, q. 7, c. 8.
27) Serm. apuc. Augustin', 116: "Quotiescurnque aut dies natalis Domlni." = Dec., C. 38,

D 4, c. 2.
28) Serin. alma. Augustini, 27 11 : "Quia radix omnium malorum." = Dec., D. 2, de Poe-

Mt., C. 13.
29) lie Symbol() apoe.: "Princeps vitiorum omnium." = Dec., D. 2, de Poenit., C. 32.
30) Frag. ex Pseudo-Theodor( Poerilt..: "Si vir votum virginitatts habens." = Dec., D. 27, C. 3.

Theodor. eapit.: D'A CHER., c: 37; F. W. H. WASSF.R.BC.HLEBgN • Die Buseordnungen
der Abenhlandischen Kirche (Halle, 1851), P. 148.

(31) F'rag. ex Pseudo-Theodorl Poenit.: "Infans pro infante potest dari In monasterio." =
Lee., C. 20, q. 1, c. 7.

Palea ex Poenit. Theod. Eadem leguntur in c. Theodori1, en Huzar.a.aaND: tinter-
Suellen ilber Paenit-bilcher, § 296.

3'2) A todos ellos hay que anadir los que son "Incerti auctOcrls": D. 29, C. 1; D. 24, e. 3, I
L, 40, c. 6.
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diversorum permixta" (I08). PHILL1PPS, tomándolos de BERARDI, da 61
apócrifos en la I.' parte, 265 en la 2. y 41 en la 3. (109).

AE. FRIEDBERG ha señalado las Pseudoisidorianas como fuentes inme-
diatas del Decreto (110), y nos ha dado una serie, todavía imperfecta (Ili)
de apócrifos de la más diversa procedencia: 54 de los Romanos Pontífi-
ces Clemente, Sotero, Fabian, Dimas°, Silvestre, Bonifacio, Celestino,
León, Gelasio, Hormisdas, Juan, Silverio, Benedicto, Pelagio, Deusdedit,
Pascual y León VIII (I12)—; 91 de los Padres—Cipriano, Ambrosio, Juan
Crisóstomo, Jerónimo y Agustín—; 12 de otros escritores, como Enodio,
Pseudoisidoro y Ludovico; 33 de los Capitula Angilramni; 3 de las obras
del Pseudo-Egberto; 25 del Pseudo-Beda y del Pseudo-Teodoro, y i del
Capitular de Ingelheim (113).

En este sentido, pues, su obra no merece alabanza. Se le ha juzga-
do deficiente en el conocimiento histórico, en usar colecciones defectuo-
sas (114), en dar una disciplina en oposición con los estatutos anti-
guos (115), en la falta de criterio para seleccionar los textos espúreos de
los auténticos (116).

Claro está que Graciano, como todos los hombres, es hijo de su tiempo.
Pedir una selección textual a una obra que se propone dar un conjunto del
"jus universurn", tal vez sea demasiado, si se tiene en cuenta que muchos

(108) Corpus ¡uns Canonici, t. I: Decrelom Gratiani (Colonize Munatianae, 1779), p. 1.
Cfr. SALAZAR: Inetituciones de Derecho canónico, p. 311.

(109) 0. c., pp. 100-204, C. II.

(110) Decretum Grattant: Prolegomena, pp. XXV-XXXI.

(111) No neta los canones espnreos Nanetenses y Triburlenses..

(112) A los que se deben affadir tres espareos de Nicolas I (as. 858-867). Cfr. E. PEBELS, en
'Dienes Archly.", 39 (1914), pp. 43 ss.

(113) Prolegomena, passim.

(114) J. DEUJAT: Praenotalionum canonicarum fart tres (ed.	 Venetils, 1764), 1. IV, t.
XII, pp. 753-358. Por el primer defecto da como verdaderos y auténticos Concilios falsos y
supuestas decretales; por el segundo, toma las "hallutinationes vet affectatos errores Burcarell";
cita un Padre y un Sínodo, por otro; cambia su nombre, lo omite, etc.

(115) "Opus—dice COUSTANT: Preeratio, p. CXXXIII—, nec exIgui fructus nee parvi labors;
at Isidorlants, ut el, antelase divulgatae compilationes, foecibus inquinatum. Adulterina dico De-
creta quae genuinis inmixta refert, tanquam si utraque uno eademque numero habcnda fo-
rent. Et bac quidern Decreta kuse abhorrerent a superiorIbus temporum institutls videbat
Gratianus, at idem etiam videbat gravissimls summorum pontificum nominibus Inscripta essent
diuturnoque usu recepta. Cul tantae auctorltati non ausus, salts habult canOnes referre intor
se, adhibitisque distinctionibus, discordes in concordlam redlgere." Cfr. VAN HOVE: (Mac Gr: -

anus contuerit scientiae. (Excerpt. cit. ex "ApollInaris", XXI, p. 18.)

(116) "Prileter canones, dicta Patrum, decretales, leges, adde multa falsa, apuren, conf:cts,
allis suppesIta, quae Gratianus sine ulle Judlcio in suum opus carrosit, veluti supposititias oll
eptstolas Pseudolsidoris afercatoris, quas integras fere descripsist; item pseudeepigrapha qua*
affinxit primls Urbis eplscopls." MASTRICHT, o. c., p. LXXX, n.o 317.
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'de los apócrifos habían pasado a las colecciones y a la vida eelesiistica.
Sus defectos serían más de su tiempo que suyos (117).

Una cosa es cierta, sin embargo: la falta de planteamiento del pro-
blema, como ya lo hiciera, aunque con un criterio insuficiente BERNOLDO

CONSTANTIENSE (I I8). Por lo demás, dado que la Concordia fué una obra
privada y como tal permaneció siempre, el valor jurídico de los textos que-
dó condicionado a su valor original, "ideoque tantum valere quantum a suo
auctore valent et quantum valebant antequam in ipsum Deeretum inserta
erant" (119). La presunción que les concedía un valor práctico "in scholis
et in judicio", en tanto no se probase que el texto aducido era espúreo o
había sido falsificado, en nada aumentaba el valor de los apócrifos; éstos
seguían siendo elementos espúreos y, por consiguiente, sin ningún valor, a
pesar de su inserción en el Decreto (120).

A lo sumo, y esto en número muy reducido, quedaban algunas pseudo-
decretales con un valor meramente doctrinal (121). Los espúreos, pues, of i-
cialmente no formaban con autoridad propia una parte integrante del cuer-
po legislativo de la Iglesia; sin embargo, su influjo real persistió mucho
más allá de Graciano. Los apócrifos de la Concordia, en virtud de las cir-
cunstancias de los siglos posteriores: ausencia de crítica histórica y tex-
tual y, sobre todo, acatamiento de la autoridad del profesor de Bolonia,
han sido explotados como argumento jurídico (122). Seguir su historia li-

(117) As' lo reconocen SARTI y Toso, quienes excluyen de Graciano toda la responsabilidad
,(cfr.. Sawn: De ciaris archigymnasii bononiensis pro(essoribus, en "Jus Pontifilcum", t. XIX

[1939], p. 23, n. 12, y pp. 149-150. Juicio de Toso, en "Jus Pontificium", annus II, fascie. II,
p. 74). Gfr. LE MIAs: Vues sur les problèmes poses dolour du "Deere!" de Gratien (excerpt.
cit., ex "Apollinaris", XXI, p. 113).

(118) Este, en su tratado De prudenti dispensatione (c. a. 1091), reconoce la existencia de
apócrifos: "Sunt enim multa SS. Patrum statutis falso adscripta ut scrIptum Widonis Music de
S!monlacis" (P. L., 148, 1287; M. G. H. Libetti, II, 59). El criterio de admisión de estos teetoe,
repite Bernolda varias veces, es su conformidad o disconformidad con el Evangelio. Cfr. ibid
P. L., col 1267, passim.

(119) BENEDICTUS XIV: De Synode dioecesana, 1. VD, 0. 15. n.. 6. Littera: Reddite nobts.
el , Bullarium Romanum (ed. Luxemburg), t. XVI, pp. 260 ss.

(120) Cfr. LAURIN: Introductio in Corpus ¡urja Canonici. 49, p. 80.

(121) V. gr., la pseudodecretal de Anacleto-Decretum Gratiarni, D. 22, C. 2. y la de Gelaso-
Cec., D, 21, c• 3.

(122) En el Medioevo, mas "ex ipserum substantia", como argumento de raciocinio, que
"ex ipsorum vi formali". o vakir intrinseco. "Reveraescribe ST. KUTNER: De Grattan{ opere no -
citer edendo, exc. cit. ex "Apolltnarls", p. 118— doctores et indices Medll Aev1, quamvls doe-
trIna de blerarchla fontium quoddam modo in Grattan() adumbrata esse, non ex pondere tor-
mall sea ex substantla canonum Jus interpretan i consueverant. Liber Deoretorum, corpus els
erat traditIonis, archivum scilicet rationum et auctoritatum quae omnes prout a Grattan() di-
gestae orant, argainenta ratlocinandi potins quam praecepta ex potestate legifera intelitga-
banlu".
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teraria, la de algunos al menos, es recorrer la historia decisiva y triunfar
de la Concordia Discordarttium Canonum (123).

RESUMIENDO : La autenticidad jurídica como hecho histórico no se
realiza más que en una Tglesia, en la española, bajo el amparo disciplinar
auténtico de la Hispana; las otras tienen que sufrir las circunstancias de
las verdaderas o falsas reformas, en torno a las cuales, y siempre bajo el
mismo impulso, librar a la Iglesia de los males interiores y exteriores, han
surgido las normas espitreas.

Las tentativas Gelasiana, Carolingia y Gregoriana se deshacen frente
a la existencia de problemas que reclaman una solución apremiante, pero,
inexistente en las fuentes legítimas. La intervención de Roma en ambos ,

momentos no fué lo suficientemente eficaz para contener el movimiento
de expansión e influencia de los apócrifos.

Con Graciano, sin llegar a su prescripción, se pone freno a su impul-
so; lo que no alcanza la autoridad lo empieza a conseguir y lo conseguirá.
luego de forma definitiva la ciencia; cuando sea ésta capaz de formular
principios de los que se deriven conclusiones concretas, el recurso al apó-
crif o será innecesario.

SECCION 2. *

LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO Y LAS COLECCIONES

La universalidad absoluta del Derecho se realiza en Occidente por el
Decreto de Graciano, y en Oriente, por las colecciones Trullana y Fociana.
El problema se planteó en todas las reformas de carácter universal, pero nin-
guna logró realzarlo. Son las mismas colecciones las que se encargan de
extender la disciplina local y ponerla en vigor en otras esferas.

La paz religiosa del 313 permite a los Obispos tener Concilios más
cuentes; al Romano Pontífice, una intervención más universal, y a los Em-
peradores, decidir en cualquier momento el Derecho público de la Iglesia.

(123) La nueva edición del Decreto debe tener en cuenta el separar cuidadosamente estos'
apócrifos y sus alteraciones sucesivas de los elementos auténticos, as f como de selialar su
origen Inmediato.

Raimondo de Perform% un siglo Inds tarde, milizara corno fuentes materiales . los Canones
Apostolorum y en su labor de einitir, reducir y afladir, cometen interpolaciones que alejan
de la originalidad textual: Con él se introduce nuevo la pseudoepigrafia y apoerifla en
los textos (STICKLER, o. C., pp. 244, 248 - 247); aparecen eptstolas con inscripciones erróneas
nombres de personas o lugares falsos, constituciones interpoladas, etc., errores que se on-,

ginah por no haber consultado las fuentes. "Quid autem—concluye LACKICS, O. c., p. 94—, pa
truncatas, mutilatas, interpollatas Gregorlus praedecessorum suorum deeretales epistolas obs.
tiudi volult Eccleslae?".
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Todo ello disminuye sensiblemente la fuerza de la costumbre y del parti-
cularismo jurídico, característica de los tres primeros siglos, época de
dispersión disciplinar (124).

La Ley va adquiriendo un valor ecuménico o, al menos, nacional; las
Iglesias se agrupan alrededor de una jerarquía y se sienten más unas. En
el momento de esta unidad regional se realiza un "status" globalmente
uniforme, una común reglamentación. La autoridad civil apoya la labor
conciliar en beneficio de la unidad legislativa. En Oriente, la labor es más
fácl, dada la unidad de cultura y la organización política perfecta. En Oc-
cidente, las colecciones canónicas, junto a la autoridad local, lucharán por
una legislación común a la región; el sistema de los colectores, al agrupar
cánones universalmente válidos a las leyes particulares de un territorio,
produjo de momento un retroceso, ya que los cánones formalmente uni-
versales se rechazaban por otras Iglesias al considerarlos como cuerpo le-
gislativo de una en particular, pero al mismo tiempo llevó a todas las cris-
tiandades estas mismas leyes universales; urgirlas como tales sería fácil a
la Renascencia Gelasiana; por lo demás, y es otro valor de las fuentes for-
males, la mutua ósmosis de las Iglesias en el trasiego de las colecciones
consigue que el Derecho particular rompa los límites originarios.

Las Versiones de los antiguos cánones griegos ayudan, si bien determi-
nando un sentido de imprecisión y oscuridad, a extender y urgir los cáno-
nes particulares de los Sínodos de Oriente juntamente con los universales.
Todas las colecciones hasta Graciano han servido de cauce a esta univer-

salidad; su estudio en este sentido quedaría reducido a seguir la trayectoria

de cada una de las disposiciones particulares en las fuentes, labor que no

es precisa. Hay dos que por ser de gran importancia y estar en el origen

OM PHILLIPS: Du Droll canonique flans ses sources Graeae,. franc. de CROUZET (Parts,
1952], c. 1, á 1, p. 3), nos habla de las fuentes jurídicas que viven en medio de aquella cos-
Sambre "secundan) legem" que impide la abundancia de una legislación escrita. Los elementos
auténticos legislativos son escasos y de un carácter eminentemente particular, en aquella so-
ciedad cristiana donde la unión del clero con el pueblo y el anhelo de unas virtudes comunes
reducen sensiblemente el campo de la ley. A esta clase pertenecen las dos cartas de Dionislo
de Alejandría (oft'. BEVRIDGE: Synodicon, IL col. 1), la canónica de Gregorio Taumaturgo
(MAoist: Col. Conc., I, 1023), el fragment() de Pedro de Alejandría. las fórmulas del Concilio de
Cartago del 254 (HARDuiNus: Concilia, I, col. 153); entre Las fuentes pontificias, la carta per-
dida de Sotero a la Iglesia de Corinto (COUSTANT: Rpist. Rom. Pont., col. 76), la de Victor I
Invitando a los Obispos a tratar del problema de la Pascua (CousrAtcr, Ibid., cOl. 9 1 ), y otra 4
de escasa importancia:

Testimonio del Derecho fragmentario y particular de los primeros siglos son las coleccio-
nes Pseudoopostólicas. Ellas nos ponen delante rie un mundo regido principalmente por los
crismas. La costumbre es la fuente principal de la disciplina apoyada en la Eserituret y tin

Tradición. Esta misma costumbre, dtversWcada en cada una de las iglesias, pondit luego en
peligro la unidad dogmatics, litórgtca y discipliner de la Iglesia, senalando una lines geo-
gratica de regiones que tienden a la autonomia (cfr. La Baas: Comptée re-adds, en "R. II. D.
F E.", t. X (19110), p. 152).
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de la expansión merecen referencia especial; son el Syntagma canonutn y
la Colección del Cartaginés, del 419.

I.° El "Syntagma canonum" 1, la universalidad jurídica.

La Iglesia oriental sintió la necesidad de recoger en colecciones los cá-
nones de su actividad conciliar para defender su pureza y poner límite a
las leyes extravagantes al estilo de los poderes civiles (125). Esta doble
finalidad origina el Syntagma Canonum Antiochenum—entre el 341 y

380—, "antiquarum collectionum fere omnium quasi principium et fon-
tern" (GASPARRI, ad "Praef. Codicis"), y al que parece aludir el Calcedo-
nense en el canon I: "Canones a sanctis patribus in unaquaque synodo us-
quenunc latos vigere statuimus". Su autoridad fué reconocida e inmen-
sa (126), y por él, a pesar de no recibir autenticidad legal, se extendieron
todos los cánones orientales de Ancira, Neocesarea, Granges, Antioquía
y Laodicea a todas las colecciones. En Oriente se hacen versiones en siría-
co y se reciben en las iglesias persas (127), luego se enviara al Concilio
de Cartago del 419 y, desde allí, pasará al continente (128).

Sus fuentes, aunque auténticas, son particulares. El Svntagma, al di-
fundirlas, contribuye a su universalidad (129).

Las Versiones completan en Occidente la labor del Syntagma, univer-
salizando sus decisiones. La de Dionisio, principalmente, pone de relieve

acrecienta cl valor de los cánones griegos. Símaco, en el Sínodo romano
del 504, cita dos cánones de Gangrense (330); Juan II, en el 543, enumera
las disposiciones de Antioquía entre los cánones que deben observarse (333).

A partir de entonces, y a pesar de las restricciones de Inocencio I, que sólo
admite los de Nicea (132), los Sínodos particulares se han abierto paso y

(125) co.. VON MASTRIGHT, O. C., p. XVIII, n. 48.

(126) Cfr. S. ',Acmes, o. c., pp. 25-28, § XXI.

(127) Cfr. STICKLER, o. c., pp. 32-33.

(128) En el siglo v, el Synlagrne arlauctum es Ivaduicdo al atin y así lo recogen las
versiones Isideriana o Hispana y la Prisca o Hale; Monist° el Exiguo lo lraduce igualmente
(dr. Vart Hove: Prolegomena, pp. 144-145-148-148, 157-180). En Oriente influye en la Truhana
y luego en la Photiana.

(129) La aflrmación adquiere mils valor st se tiene en cuenta que la colección, como tal,
no tub recibida en la iglesia romana (Cousrmer, o. c., p. I.V1).

• (130) "Quoniarn etsi provinclalis asset, (amen, cum aucloritate Saedis Apostolicae Jam amp%
Ma Occidente recepta, perinde erse ac si ab initio eadem auctoritate canones suos constituisset".
P. Di MARCA : Dtgertationum..., Dissert. XIV, ed. cit., p. 139, n. V:

(1:21) N. G. H. Rpistolartsm-.., III: Epial. Merv. et Karolin. sen i (Berolina, 1892), p. 48.
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urgido con valor universal en la vida, gracias a la labor inicial del Syntag-
ma y de las colecciones posteriores.

Elegimos entre muchos los de Ancira (año 314) y Neocesarea (aa. 3'I4-
325). Según MAASSEN (133), recogen estos Concilios, en la Versión Isi-
doriana, los manuscritos de Freisingen, Vaticano, Parisino, Würzcebur-
genpe, Corbejano, Coloniense, de Albi, Merseburgense y el Vaticano 5751
del siglo X, además de las colecciones de Teodosio el Diácono-cód. Vero-
nense LX, del siglo VIII-, San Mauro, Epitome Hispana-Veronense LXI,
siglos VII-VIII, Hispana y Fragmento de Verona (i34).

Según la Versio Prisca, el Vaticano, el de Quisti y el de Justelo. Según
la Gálica, la colección sistemática de San Juan-cód. lat. San Germ, 938,
siglo IX-, que los da: "Ex Synodo Nicaeno, cc. 22 y 23". Según la pri-
mera redacción de la Dionisiana, el manuscrito Vaticano-Palatino, 577,
Según la segunda, el Bodlejano, 3689; Vaticano, 5845; París-Latino,
3837 y 1356, y el Paris, 3845 y 3848.

A través de estos códices de la más diversa procedencia llegaron a las
Pseudoisidorianas Burcardo, Ivo y Graciano (135).

2.° La Colección africana del Concilio cartaginés XVII (a. 419),
reconocida por Justelo como "Codex canonum Ecclesiae africanae", re-

(133) Geschichte..., pp. 71, 100, 425, 427.

(134) Ya en su forma antigua la versión Isidoriana poseia estos cánon es en los mmss. lat.
Moose. 6243 del s. ix, y en el cod. WIllreeburgense Mp. th., s. IX. Cfr. MAASSEN, O. C., p. 924..

(135) Burcardo Wormatiense krecoge, entre otros, el canon L. de Ancira (Decretum, V, 40)
el 11 (en IX, 38), el 23 (V, 5), el 28 (I, 36). El 10 reaparece en AnseImo Lucense, IV, 26; el
11, en Anseimo dedicate, VII, 276, la que igualmente contiene Cl 23 (VII, 106) y el 28 (II, 100).
Ivo Carnutiense tiene el Le en el Decretuin (II, 49); el 10, en Panormia (III, 87); el 11, en
Decretum (VII, 176) y Panormia (VI, 19); el 23, en Decretum (IX, 2) y Panormia (VIII, 62); cl
28, en Decretum (V, 147). Polycarpus tiene el L. en VI, 12, 2; el 10, en IV, 31, 73; el 23,
en VI, 12, 19; el 28, en II, 1 3, 3. Graciano utilizara los camones 11, 23 y 28 en su Concordia
(C. 27. q. 2, C. 46; C. 96, q. 5, e. 2; D. 92, C. 6) según la versión Dionisiana; los cánones
1 10, 15, 19, 22 (D. 50, C. 32; D. 28, c. 8; C. 12, q. 2, c. 42; C. 27, q. 1, ce 24; D. 50, 0. 41)
según la Hispana.

En cuanto al NeOcesarense, es recibido en las colecciones universales a partir del siglo
El can. L. en Anselmo dedicate (IV, 65), Reginón (I, 85), Burcardo (II, 108), Decreto de Ive
(VI, 185) y Panormia (III, 91).

Los cans. 3 y 7, en Burcardo (IX, 22), .Anselmo de Luca (X, 69), Decretum (VIII, 160). El
El 9 y 10, en Burcardo (II, 49), AnseImo (VI. 70), Decreto (VI, 150) y Panormia (III, 151)
El 11, en Ansetmo dedicate (1, 19, y IV, 7), Región (1, 421), AnseImo (VII, 95), Deus -

(ledit (II, 19), Panormia (Ill, 29), Caesaraugustana (VI, C2), Polycarpus (II, 27, 4).
El 12, en AnseImo dedicate (VI, 21), Burcardo (IV, 33), Decreto de Ivo (1, 227), POlyear-

pus (II, 31, 47).
El 14, en Ansetmo dedicate (IV, 129), Burcardo (II, 119), Decretum (IV, 294 y 295).
Graciano aduce los canines de Ancira (1, 3, 8, 9, 10, 11. 12, según la !Espana; el 13, según

la Dionisiana, y el 14, según ambas) en D. 28, C. 9; C. 31, q. 1, e. 8; D. 34, c. 11; C. 15,
q. 8. C. 1; D. 78; c. 4; D. 57, c. 1; D, 95, C. 12; D. 93, c. 12

A pesar de la reserva de Inocencio, los anones adquieren primero una universalidad re-
gional y luego ecumenica. Lo que dijimos de los Cananes Apostolorum y del influjo de laS
colecciones en su divulgación, lo podríamos repetir de los canines del Trullano, nO obstants
las oposiciones de Roma.
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sultado de la lección de las cánones Nicenos según la Versio Caeciliani, de
la interpretación dada a esos mismos cánones por Cipriano y otros, y de
los ioo cánones tomados de los Concilios de Aurelio desde el 394 en ade-
lante, juega también un papel importante en la universalidad jurídica en
esta época de unidad católica regional. MASTRICHT (136) nos habla de
este "codex specialis", que recoge los cánones hiponenses, milevitanos y
cartaginenses. Sería aprobado por los 217 Obispos presentes en Cartago
el 439, y la colección, privada hasta entonces, dejaría de serlo para con-
vertirse en pública, jurídicamente auténtica y, como tal, obligatoria para
toda la provincia de Africa.

Dejando aparte la autenticidad y exclusividad de la colección—hoy
ambas cosas se niegan—, lo cierto es que los cánones "vi consecuentiae",
es decir, por la mera inserción en la colección, comienzan a gozar de una
universalidad nacional. En Oriente se recibe su versión griega bajo el
título de "Concilium Carthaginense" (i37). Así lo atestigua el Quinisexto
o Trullano (a. 692), en su canon 2. °, enumerando los cánones africanos
recibidos en Oriente (138). Su autoridad fué posteriormente confirmada
por Focio, Zonarás y Balsamón, quienes seguirán hablando del Cartaginés
como consecuencia de su inserción en la colección (139). En un círculo de
expansión ininterrumpida, la colección del Cartaginés pasó a Oriente y
luego, a través del Codex griego, a Roma; más tarde, mediante la versión
de Dionisio, a Africa. Así realiza de forma positiva la universidad, pri-
mero regional, luego universal, de los Sínodos particulares de Africa (340).

Las colecciones de la Galia en este período: Arelatensis, Concilium
Arelatense II, Andegavensis Prima y los Statu ta Ecclesiae Antiguae, re-

(136) 0. c., p. XXVI, nn. 96-98:

(137) MASTRICHT, ibid. y KURTSCHID-WILCHES, O. C., pp. 64, 69.

(138) Al final del c. 2, se le confiere, como a todos, un valor universal para los orien-
tales. "Null! Deere prius declaratos canones adulterare v el non admittere, vet alba praet.sr
hic proposItos recipere canones". MANS!: Concilia., XI, 941:

(139) El Nomocanon XIV Titulorum, colección privada de la primera mitad del siglo va,
que llega a ser Derecho universal de la Iglesia de Oriente a partir ciel X, nos habla del
cartaginés como de fuente material de derecho (KURTSCHEID-WILCHES, o. c., p. 72; A. COUSSA:
Epitome., p. 126). Todo ello prueba su autoridad, constituyéndole en un "qua's' jus tillquocl
gentium receptum utrobique". MASTRICHT, O. c., p. XXIX.

(140) Por no citar mas que lapin ejemplo, Burcardo, Anselm0, la colección Anselmo
dedicata, el Decretum y Panorrnia de Ivo. Deusdedit y Polycarpus utilizan los ctinones 4, 6.
8. 11 del Cartaginés del 348, que luego se hallali en la Concordia, de Graciano (C. 21, q. 3, c. 2;
D. 71, c. 6; D. 54, C. 3; D. 15, c. 73):

Rahn° Mauro y los citados arriba alegan los canones 2, 5, 7, 8, 10 y 12 del Cartaginés
del 390, que pasaron a Gra(lano (D. 31, c. 3; D. 84, e. a; C. '26, q. 6, c. 1 y 5; C. 16,
q 1, c. 50; C. 11, q. 3, c. 5 y 28; C. 15, q. 7, c. 4; C. 3, q. 8, c. 2; D. 65, C. 5).
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cogen disposiciones particulares predominantemente (140, aunque contri-
buyen, los Statuta sobre todo, como veremos luego, a que los documentos
pontificios tengan un valor legal mayor.

En Italia, la Renascencia Gelasiana señala un tránsito de la era de las
colecciones particulares a aquella de las generales; en las fuentes jurídicas
de la Renascencia queda en claro el predominio de la disciplina romana
sobre la costumbre, de la ley común sobre los usos particulares, del espíritu
universal sobre el local. La antigüedad cristiana, ansiosa de una unificación
externa de la disciplina, no había dado más que colecciones particulares,
donde los elementos comunes ocupaban un puesto secundario.

3.° Dionisio y la universidad jurídica.—E1 mérito de las colecciones
de final del siglo V es haber abierto un hueco importante a los elementos
griegos y latinos (142). Con la Dionisiana y Quesnilliana se constituyen
colecciones generales "ommium summarum ecclesiarum regulas continen-
tes" (343). Ambas colecciones, transcritas a todas partes, divulgan este
Derecho común. Todo ello había sido efecto de 1a exploración de los ar-
chivos romanos y de la confluencia en Roma de todo el Derecho oriental,
africano y continental, unido al deseo de conservar intacto el Derecho an-
tiguo. Con ellas, las colecciones regionales, con valor para una provincia o
patriarcado, incapaces de atravesar las fronteras étnicas o lingüísticas,
pierden terreno.

Dionisio, "scyta natione, sed moribus omnino romanus..., totus catho-
licus..., totus paternis regulie perseveranter adjunctus", en expresión de
Casiodoro, intermediario de las culturas diversas, hará posible a la Edad
Media el utilizar los tesoros antiguos que él ha comunicado a sus escritos,
impelido por la fuerza unificadora y universal de Roma.

Este momento histórico merece el honor de ser considerado como de-
cisivo en la historia de la Iglesia y del Derecho canónico: la época de
unificación sucede a la de dispersión jurídica; el Derecho fragmentario
cede el puesto al común ; la costumbre particular, a la ley de los Concilios

(141) &nexus', o. c., pp. 40-41; VAN Nova: Prolegomena, pp. 152-154.

(142) La BRAS: Notes pour servir a l'histoire des collections canoniques, en "R. H. D. F. E."
(1930), t. IX, 4.. ser., p. 509:

(143) LE BRAS: "Quantam partem halouerint Romano..., en "Jus Pontinclum", t. XIII
(19313), p. 238. QUESNEL: Praelatio, n. 8, quiere ver en la Quesnell'ana la discipline auténtica
de Roma que no se encuentra ni en la Versio IsiclOriana "mendls, 1nterpellationlbus allisque
corruptells vitiate" ni aun en la Dionislana, que traduce libremente sin tener en cuenta la
discipline recibida por Roma. Adn mas, nos darla a conocer, sesdn 61, el nexo entre las
nermas africanas y romanas completando algunos decretos de esta dltima Iglesia y restitu
yendo a la integridad documentos interpolados del R. Pontifice (Cfr. BALLERINI: De antiquis...,
pars II, C. 8, P. L., 56, c01. 141):
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y Romanos Pontífices. La actividad de Roma en la Renascencia deja en la
conciencia de las diversas iglesias su sentido de centro unificador de la
cristiandad*. La Hispana, y con ella todas las reformas posteriores, utili-
zarán las grandes colecciones inspiradas por Gelasio y Hormisdas, de las
que dependen en gran parte el porvenir del Derecho canónico.

Pero el esfuerzo de la Renascencia Gelasiana en favor de la unificación
jurídica no surtió todos ilos efectos, debido a las circunstancias nuevas in-
troducidas por los bárbaros. El particularismo disciplinar se nutre de estas
divergencias raciales y políticas y se llega de nuevo al peligro de la dis-
persión por la multiplicación asombrosa de las colecciones locales, que lo
introducen y extienden; "unitas et universalitas dissolvitur et locum cedit
saepe particularismo" (i44). Aun las normas de Derecho universal, al ser
adulteradas y corregidas arbitriamente por cada una de las Iglesias, pier-
den su eficacia. Al sustrato politico de diversidad racial se une el particu-
larismo interno o jurídico y en él viven aquellos pueblos nuevos, donde las
costumbres, muchas veces en oposición con las leyes de la iglesia, forman
la principal norma de conducta.

Las Decretales pontificias, que, en teoría, pudieran haber realizado la
unificación, siguen la 'misma suerte que los cánones conciliares: al ser
aceptadas por una Iglesia se convierten en "única", con un valor pura-
mente local. El particularismo invade principalmente la Galia y sus co-
lecciones abren de nuevo la era del confusionismo, de la arbitrariedad (145).

La falta de seriedad en tratar los textos amplía o reduce su valor y se
llega a la oposición y divergencia en contra de la misma unidad (146). En
la Galia morovingia, más que en ninguna otra parte, se nota esta lucha
centrífuga que lleva a la anarquía jurídica, abriendo una profunda fisura
en el edificio de la legislación eclesiástica, brecha que perdura más allá de
los esfuerzos de centralización empleados inútilmente por la Renascencia
Carolina, por Burcardo y Gregorio VII (i 47).

(144) STICKLER, O. c., p. 62.

(145) "PrInelpal1Ores eccles1ae Galliae proprlus collectiones compllarunt quae ob arbi-
trium privatOrum collectorum magnae Juris incertitudlni vlan panderunt". KunTsamm-WIL-
WES, o. c., p. 99. Cuando las normas insulares invaden :a Galia, los galos "inter se diviss1"
serán el refugio de toda la arbltrariedad y su sede propia. Cfr. LE BRAS: Quantam partem
halbuerint Gatti..., en "Jus Pontillcium", L. XVI (1936), pp. 14 y 16.

OM STICKLER, o. c., p. 82.

(147) Los Libri Canonum echan en olvido el Derecho común al poner Junto al Derecho
antiguo, aducido con parquedad (dlr. J. TARRK Etude des collections du Droit canonique avant
Charlomagne, en "R. H. D. F. E.", 4.. ser., I, XII (1933), pp. 208-210), normas nuevas de los
Santos Padres, de Reglas montistIcas, de Teología y Derecho civil.
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La Colección de Angers demuestra el daño causado por la era de las
colecciones privadas; en medio del particularismo anárquico, esta colección
supone una reacción, ya al final del VII, en contra de la dispersión, "señal
distintiva de las colecciones merovingias" (148); pero es una reacción pre-
matura que no consigue poner coto al desorden y dispersión discipli-
nar (I 49). El particularismo aparecerá de nuevo en la Herovaliana.

Italia, desde el 523 al 700, no tiene colección alguna de importancia
la renovación del monofisismo, el "affaire" de los Tres Capítulos, ponen
a los canonistas italianos en una situación de apologistas e historiadores;
la disciplina vive de las reservas gelasianas. Pero lo demás, el Papado res-
peta y autoriza la diversidad de leyes y costumbres; Gregorio Magno habla
con benevolencia de los usos de las Islas y de España (I50).

La Iglesia africana sufre en este período un influjo oriental en el sis-
tema de sus colecciones. La obra de Justiniano había tendo una importan-
cia decisiva para las fuentes canónicas de Oriente. Aquí, por primera vez,
imitando al Codex y al Digesto, se piensa en el orden sistemático. Con
Ferrando y Cresconio se da un paso decisivo respecto al método seguido
anteriormente en la estructura interna de las fuentes. Abandonada la cro-
nología y la simple aducción de las actas conciliares "quod multum adju-
vat ad historiam et seriem rei gestae" (1p), se acumulan textos del más
diverso origen bajo una misma rúbrica o título.

El hecho tiene gran trascendencia en función de la universalidad jurí-
dica: Efectivamente, los textos aducidos en el Breviarium o la Concordia

(148) FOuRfiricii-LE BRAS: Higare, I, p. 50. Ur. DucHateel: Les origines du mate cretienne,
ed. 5.., p. 118. La anarqula de las colecciones locales aparece principalmente en el me. de
Albi, con una serle de colecciones abreviadas.

No puede olvidarse, por otra parte, el aspect() positivo que aportan en favor de la uni
versalidad, como eslabón de una cadena, donde existe un mutuo Influjo, las colecciones lo-
cales, principalmente de la Gana. Asi, los mmss. de Albi, CorbeJano, Colordense y la colee-
clen de S. Mauro, sirven de hilo conductor a os cánones de Andre, del 1.. de Arles, etc.
(Cfr. MAABSEN: Geschichte..., pp. 71, 100, 188); la de San Amando extiende en la Galls, los de
Elvira.

Lo mismo podriamOs decir de los documentos pontificios de valor concreto, como la
carta de San DArnaso I Per (Ilium meum. (Dave: 57), la de Siricao a Himer'o de Tarragona
Directa ad decessorem... (Jaret: 65), y las otras dos del mismo Pontifice Optarem semper... y
Etsi tibt (rater— (JArrit: 89 y 85), que luego recogen con valor universal la Hadriana co-
mentada y La Hispana.

(149) LE MIAs; Notes pour servir., art. cit., "R. H. D. F. E.", t. VIII (1929), pp.773 - 774.
MAASsE.N: Geschichte., pp. 558, 821, 828.

(150) WERILLII: De la coutume..., p. 85. Gregorio tiene conceptos claros sobre la cos-
tumbre; ninguna puede derogar el Derecho divino o natural; pero se meestra benévolo cou
las costumbres particulares y privilegios locale.s (cfr. GIUBErPE DAMIZIA: Lineamenfi di Diritto
canonic° net Registrum Epistolarum di S. Gregorio Magno. Pont. Athen. Lat. [1949], pp. 44-45.

(151) MA8TRICHT, O. c., p. XLIII.
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cambian su valor original para adquirir otro, el locativo, que da "ratione
positionis" una categoría de principio al argumento. Bajo una rúbrica ge-
neral; los textos se universalizan. Después de Cresconio y de Ferrando, el
sistema dentro de las colecciones, Graciano inclusive, tendrá este valor. La
Concordia del Maestro utiliza con frecuencia un único texto-argumento,
originariamente de valor reducido, para probar una afirmación con aplica-
ción universal. El paso fué tan decisivo para la disciplina, que los enemi-
gos de la Iglesia se apoyan en él para probar sus afirmaciones en contra
de la autoridad pontificia y en él buscan la razón histórica de la conser-
vación, del valor y de la urgencia en Oriente de las respuestas patriarca-
les (152).

Las Iglesias orientales empiezan a vivir su independencia disciplinar
de Roma. Constantinopla extiende su derecho a todos los pueblos someti-
dos. El Syntagma adauctum, la Colectio systhetnatica L Titulorum y el
Nomocanon XIV Titulorum, fundamento de la Photiana, serialan el mo-
mento en que empieza para Oriente la historia de su Derecho y de sus
propias colecciones. Estas no son más que exponentes de las diferencias
legislativas, de la disonancia jurídica entre el particularismo oriental y el
universalismo de Roma. Al Derecho de las fuentes desconocidas o recha-
zadas en Occidente se afíade el Derecho particular de cada una de las Igle-
sias, los "dicta Patrum"—los 12 Padres orientales—y las decisiones im-
periales, que ponen en marcha diametralmente opuesta a Roma toda la dis-
ciplina de Oriente. El particularismo llega a la atomización en las Iglesias
menores, melquita, armena, caldea, antioquena y alejandrina, donde em-
piezan a surgir colecciones con Derecho común a Oriente y propio ex-
clusivo de cada una de ellas.

La invasión de las leyes Civiles en las colecciones, a partir de la mitad
del siglo VI pone en riesgo el Derecho canónico antiguo y contribuye a
una confusión y mezcla en las fuentes materiales del Derecho (153.).

(152) MASTRIC.HT (o. c., p. L., n. 187), ha querido ver en la Concordia de Cresconio el pun-
to inicial del valor universal de las Decretales POntlilciai. Su valor originario—dice—, con-
ciliAtOrio o de respuesta, llevó a Cresconto a darles un puestc—siendo mayor el prestIgia
del R. P. que. el de los Obispos—en la Concordia. Dionisio, segnn MASTR1GRT, no les did tanto
valor, separándolos de los citnones. Cresconio los funde con una audacia y atrevimiento In-
excusables.

Advlerte opOrtunmente la nota 22—ibid—, que, aparte de la autoridad de que siempre
gozaron, la Concordia de Crescon10, al no sec ollolal en la Iglesia, no pudo aumento su valo.•
Cfr. Baumann: De col. Dionysii, pars. III, C. 1.., § 2, n. 0, P. L„ 56, 200.

Debemos, sin embargo, admitir que el sistema de la colección, por st mismo, rompe last
fronteras originarlas y se hace agradable a los teóricos y prácticos del Derecho.

(153) Todavla Las colecciones continentales se !Oran eco de la discipline oriental y el
concilio Trullano con 15 de sus cilnones (4, 6, 7, 0, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 28, 31, 32, 35, 36)
encontrara ini lurar en la Concordiai de Graciano, a la que llegan a traves de las colee-
clones de Ivo.

— 101 —

Universidad Pontificia de Salamanca



110Q1JE LOSADA COSME

A este particularismo y confusión contribuye en el continente, de for-
ma especial, la Iglesia insular.

Sus características le dan una fisonomía inconfundible: costumbres
diversas a las romanas en la Pascua, tonsura, liturgia sacramentaria; or-
ganización orientada a un ascetismo y purificación cuyo centro es el mo-
nasterio, que vive una vida independiente y que agrupa en torno de si al
pueblo. Pero el sistema penitencial exigía una vasta disciplina, un sinfín
de soluciones, como sinfín eran los posibles delitos o pecados. Esto obliga-
ba a recurrir a muchas fuentes legislativas y aun a hombres privados que
con sus respuestas y apreciaciones solucionaran los conflictos no formu-
lados en la Sagrada Escritura, en los "dicta Patrum" y en las costumbres.
Mas el recurso al varón docto o piadoso, por cuya exclusiva autoridad pue-
den urgirse sus "judicia"—jurisprudencia, fuente de derecho—, lleva con-
sigo el subjetivismo y, luego, la oposición no sólo con las leyes de Roma,
sino aun entre sí; el mismo concepto de penitencia se falsifica y oscurece
al quedar reducido a una apreciación que podia seguir toda la gama de la
conciencia, desde el rigorismo a la laxitud; esta cualidad de la penitencia
privada, perfectamente definida y reglamentada, coloca a las Iglesias in-
sulares en un puesto de excepción dentro de las Iglesias de Occidente (154).
Más tarde, los misioneros comunicarán el particularismo al continente y
aparecerán con gran profusión las tarifas penitenciales, donde tienen un
puesto de honor las costumbres locales (155).

4.° La Iglesia española y la unificación externa del Derecho.—Dia-
metralmente opuesta a la Iglesia insular, está la Iglesia española. En Es-
parta se tiende a la unidad disciplinar con Roma, cortando todo aquello
que tuviera sabor de excepción o particularismo. Profuturo, obispo de
Braga, consulta a Vigilio sobre ciertos puntos-de la Liturgia en el ario 538.
La respuesta del Papa (JAFFE, 907) y los textos litúrgicos enviados son
acogidos con respeto. En el Concilio nacional Bracarense del 56T, en el
canon 4. 0 , se exige la conformidad con Roma en la celebración de la Misa,

•
(154) No es que fuera desconocida en otras iglesias (c/r, pars la espailola S. Gouzlas7

1VAS: La penitencia en la primitiva Iglesia espatiola [Salamanca, 1949], pp. 118 - 121)
pero ruera dc las Islas se resisti6 a admitir siempre otra penitencla que no Nara la cant)
nica O pública.

SPECTATOR: De Vetustissiniis Eeclesiae Hibernensis legibus Sylloge, eh "Jos Pontinclum",
1. Xi [1932], p. 00), ve en la Hibernensis la aplicicbón a las necesidades de la Iglesia insular
del Derecho común que obra, de los ConriliOs, vIgla en la Iglesia universal hasta el siglo y

(155) Bajo Carlomagno se controlara el progreso de estas costumbres penitenciales, deter-
minando las cualidades del Derecho privado someterlas a is legislación común del Imperio; la
itenascencla Carolina se inspira en este deseo de unificación y coherencia con el Dereell0 tra-
dicional; ta sustitución de las colecciones particulares por las de la RenascenaLa Gelasiana y
por la Hispana lo prueban suficientemente.
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y en el 5.°, en la del bautismo (156). La jerarquía, fuertemente organizada
en el país meridional, es Una barrera inmensa contra la invasión de normas
y costumbres particulares; el arbitrio que alejaba cada vez más a todas las
Iglesias de Roma no tiene éxito en la Iglesia de España (157).

Por otra parte, la Colección visigoda hispana conserva el Derecho
tradicional; los gérmenes de particularismo contenidos en el Derecho ger-
mano quedan modificados "sensitn sine sensu" por la unidad legislativa
gut presenta la Colección; el fenómeno de particularismo legal, síntoma
de todas las Iglesias en la segunda mitad del siglo VI y del VII, se produce
a la inversa en la Iglesia española; aquí las normas particulares no elimi-
nan a las universales, sino que éstas, en evolución homogénea, se acomodan
a las circunstancias y lugares concretos, y todo ello en un momento histó-
rico en que se desprecia el Derecho romano y el particularismo insular
arbitrario y confuso invadía las Iglesias del continente. La gloria principal
de la Hispana es ésta su labor conservadora y reguladora del antiguo
Derecho universal, el haberlo comunicado a todas las colecciones medieva-
les y singularmente al Decreto de Graciano (158). Su obra será comple-
tada y universalizada por la Reforma Carolina.

5. 0 La Reforrna Carolina, en función de la unficación externa.—La
Reforma Carolina había nacido con un deseo de universalismo y unidad
en el orden de las ciencias y de los hombres, y era un nuevo grito en favor
de los escritos católicos (15o) en aquella sociedad eclesiástica, donde la con-
servación y aplicación del Derecho estaban, seriamente comprometidas.
A los elementos de dispersión y particularismo inducidos por la separación
jurídica entre Oriente y Occidente se unían las fantasias insulares y las
costumbres de los pueblos bárbaros convertidos en masa, pero que con-
servaban en medio de la sociedad sus características propias. Al desprecio

(156) Can. 4 "Placuit ut in eodem ordine Missae celebrentur ab omnibus, qoem Prefutu-
rus, ab ipsa Apostolicae Saedis auctoritate suscepit sorlptum". Can. 5 "Placuit ut nullus eum
ordinen baptizandi graetermilttat quem antea metropolitans Bracarensis ecclesia, et pro ampu-
Lands aliquorum dubietate praedictus Profuturus eplscopus scriptum sibi et directum a Saede
Beatissimi apOetoli Petri suscepit".

(157) Cfr. DUCHRSNE : Origines du Culte cretienne... (5.0 ed., Paris, 892,5), g 3, p. 100, y
La BRAS: Part de la Belgique dans l'histoire des collections canoniques. Comptés rendds des
Journées d'Histoire du Draft, en "R. H. D. F. E." (1930), pp. 588-589. En la Galls los es-
fuerzos del COncilio de Vannes Dacia el 465 y del de Agde en el 506, fueron 1mitiles en orden
a la uniformidad litúrgica, dada la defiCienCia de un centro religioso común y de un legisla-
dor superior,

(1 68) Ganda VilLADA, ibid., p. 480.

(159) ,F. Giftwuca• L Mouvement..., p. It.

— 103 —

Universidad Pontificia de Salamanca



HOQUE LOSADA COSME

del antiguo Derecho en la Galia merovingia seguía su ruina en la Iglesia
española, invadida en los albores del siglo VIII (160).

La Reforma se quería basar, como la de Gelasio y luego la Gregoriana,
en los textos antiguos y universales, aplicables a todos. El Derecho nuevo,
que aparece desde el 742 al 850, apenas ocupa un lugar en las 'fuentes,
lo que demuestra el deseo de tratarlo aparte. El Sínodo de Leptinnes
(a. 744), el Concilio general franco del 745 y el de Ver (a. 755). se pre-
ocupan de los cánones antiguos. Carlomagno, en la "Admonitio generalis"
invita a los clérigos a observar las "canonicas sanctiones... traditiones pa-
ternas universalium conciliorum" (I61).

El antiguo Derecho conservado en Roma era entregado al Emperador
en el 774 por Adriano y fué reconocido en Aix-la-Chapelle; con este,
colección Dionisio-Hadriana, quedaba en claro la superioridad de Roma
en la formación de colección y, lo que es más importante, se iniciaba la
decadencia de las fuentes locales (162); al mismo tiempo que se extiende
la Dionysio-2H4driana, todas las colecciones romanas adquieren prestigio.
la Quesnelliana, el manuscrito Freisingense, la Samblasiana, son traduci-
dos o copiados en la Germania, contribuyendo así a la restauración del
antiguo Derecho.

La Hispana pondría orden en aquellas normas penitenciales que inva-
dían la Galia con gérmenes de confusión y particularismo. Carlomagno
necesitaba una colección que llenase las lagunas de la Dionisiana en orden
a la disciplina penitencial. Entre todas, solamente la Colección visigoda
podría utilizarse sin recelo en el deseo de acomodar los cánones locales
a la tradición universal (163). La conjunción interna de ambas en la
Dacheriana, centro de todas las colecciones de la reforma y fuente prin-
cipal 'en la primera mitad del siglo IX, supone el mayor esfuerzo en favor
de la unidad disciplinaria.

Los nuevos penitenciales: Halitgaro, Quadripartitus, etc..., tienen un
carácter eclictico y utilizan todo aquello que está de acuerdo con la disci-
plina universal. El del Pseudo-Teodoro, utilizando las tarifas insulares,

(16O) FOURNLER-LE BRAS: Histoire— 1, pp. 78-91, sefiala el estado de anarquía legiala-
Ilva en la primera mitad del siglO VIII.

(181) Capitutitria, t. I, n. 22, p. 53.

(182) FOURNIER-LE BRAS: Histoire..., I, p. 95.
(183) Con la Hispana "consenencunt collectlones particulares, poenitentialia damnantur'

I.  BRAS: Quentain partem habuerint Romani..., en "Jus Pontilicium", t. XIII (1933), p. 238

(184) En estas mismas colecciones se inspiran los Capitula Rpiscoporum, gulas prácticos
de la administración parroquial y de la vida de los clerigos.
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se aparta de la línea de la Reforma; Rábano Mauro, en cambio, toma casi
todos sus textos de la Hadriana e Hispana (164).

La ortodoxia o conformidad con la disciplina romana se consigue; pero
no se extirpan, por el recurso a los textos de las islas, las semillas de par-
ticularismo y disolución; éstas perduran en la primera mitad del siglo IX
en las Colecciones particulares de 72 Capítulos, dos libros y sobre todo
en la colección de Laon, donde los textos del origen más desigual tienen
un lugar.

A estos gérmenes de particularismo había que añadir la legislación
episcopal o nueva, pero frente a ella los contemporáneos. se mostraron
más severos; el sentir común, la conciencia general, no admitía sino las
normas emanadas de un poder universal. Agobardo es un testimonio de
esta apreciación (165), aunque desborde el problema con una consecuen-
cia inadmisible.

Roma es, en la opinión general, la única que puede lanzar de huevo
las fuerzas unificadoras de la disciplina ; si ella no lo hace, se hará en su
nombre, Usurpando su autoridad y su prestigio de centro de la cristiandad.

Ya hemos hablado de la libertad del medioevo frente a los textos. Sal-
tando hacia atrás, los inventores de la mitad del siglo IX no harían otra
cosa que enlazar con el Derecho universal de la Reforma Carolina; las
Falsas Decretales abren una nueva era de prestigio para el Derecho tradi-
cional; con las obras pseudoisidorianas, las falsificaciones, más de forma
que de fondo, contribuyen a universalizar las normas pontificias que acá
y allá vigían con un carácter particular. En definitiva, el intento de los
falsarios es la lucha por la universalidad jurídica que permitiera luego la
aplicación también universal de la disciplina reformista. A este fin, some-
terán las causas generales a la jurisdicción y Tribunales de la Iglesia Ro-
mana, como también harán depender de ella los concilios provinciales.

La Augustodunensis apoyará sus dicisiones insertándolas en una co-
lección universal, la Hispana; los Capitula Angilratmni se dará como to-
mados de los cánones griegos y latinos, de los Sínodos romanos, de los
decretos de los emperadores y Romanos Pontífices; los Capitularia Bene- -
dicti Levitae, en la materia tomada de una autoridad particular, la propo-
nen como emanada de la imperial o, al menos, aprobada por ella en con-

(165) "Varum quia aunt qui gallIcanos canones aut allarum regtonum putent non recl-
p:encles eo quod legatl romani seu Imperatorls in eorum constitutione non interiueilni, res-
tat ut etiam clarissimorum sanctorum patrum doctrinas et expositiones diversosque tract.atus
ut aunt Cypriani, Athanasil, 11111artI, Illeronymi, Augustin' doeeant non esse reciplendos, quia
cucu haec tractassent val ezponerent, legati Romanis Pontificis vet Inventorie non 'aderant"
P. L., 104, 441.
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nivencia con la suprema autoridad eclesiástica (166). Las Pseudodecreta-
les, por sí solas, son una defensa y un elegio del Primado de Roma, y, en
forma implícita, dol Derecho universal.

Todas ellas, a través de su influencia en las colecciones, literatura ca-
nónica e institutos eclesiásticos (167), dejan en el ambiente el deseo de
unificación y universalismo; extienden, si no la doctrina, el reconocimiento
práctico de la primacía de Roma; restauran el antiguo Derecho y empujan
con su espíritu unitario a la realización de un Derecho común. Desde este
punto de vista, el influjo y la ayuda que prestan a la Reforma Gregoriana
es enorme.

Las colecciones entre el Pseudoisidoro y la reforma de Gregorio VII
(mitad del IX hasta mitad del XI) apenas tienen influencia en orden a la
unificación. Obras de privados, no podrán desentenderse de los problemas
concretos que quieren solucionar. Los espíritus, incapaces todavía de con-
cepciones generales, se gastan en la solución urgente que requieren las cir-
cunstancias del momento; las normas quedan así reducidas a un territorio
y a el se acomodan con una limitación de ámbito; las universales, tomadas
de la Hispana, perduran; pero junto a ellas reaparecen autoridades par-
ticulares de escritores eclesiásticos y, sobre todo, elementos insulares, ex-
tendidos en el continente al final de la era merovingia y que se mantienen
en la vida, lo mismo que las costumbres locales, a pesar del esfuerzo caro-
lino y el deseo de unidad de los Pseudoisidorianos.

El excesivo respeto o, mejor, la inercia frente a los textos conocidos,
hace posible la supervivencia de fuentes legislativas de valor reducido; la
Hibornensis se introduce y usa en la Galia, Germania e Italia, y éste a
partir ya del siglo VIII; la falta de prestigio del Papado en el siglo de
hierro de la Iglesia compromete la unidad legislativa; todo ello inutiliza
el esfuerzo anterior en favor de la universalidad (168).

(166) Los Capitularía de Benedict° responderlan en la mente de los falsarios a la perte
de la autoridact civil en la Reforma. Al demostrarse la ineficacia de las di.sposiciones epis-
co pales en el Concilio de Epernay (a. 847), por ser emanadas de una autoridad insunciente,
lot falsarios creyeron posible reducir al orden a los nobles con una autoridad de caracter uni-
versal. El autor de los Capitutaria connesa en el Praefatio que ha tomado las disposiclOnes
do Pipino, CarlOmagno y Ludovic0 Pio; otras veces alude a aquella conformidad entre ambas
potestades, v. gr., en c. II, 97 y 383, y al principio de la Ad,dttio IV. La misma intelidad de
universalismo aparece en los retoques textuales, donde a leyes Inexistentes o de valor par-
ticular se les concede otro nuls anipllo. ASi, o se les antepone a la ley falsa un "placult" o
"statutum est" (c. I, 315), o se cambia la autoridad de un COncillo regional en el "summi pri-
mates" (Ill, 158) o la "Saedes Constantinopolltana" se convierte en "Saedes Apostolica" (Ill,
153, 321). A, veces es La ley personal la que, por adiciones, invade esferas adenas. AM, ea el
I. III, c. 154, se athlete "vol LaicIs", etc.

(167) FOURNIRR-L2 BRAS: Histoire., I, 201-203.

(168) Ya hemos hablado de los retoques al Triburiense y de los nuevos apócrifos de
Worms y otros concilios.
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Entre las colecciones que aparecen con un fin universal están los Libri
duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (Post a. 895), de Re-
ginón de Pri.im y la Colección italiana AnseImo dedicata (aa. 882-896).

La primera aparece como continuación de la Reforma Carolina ; pero
se preocupa de institutos particulares de la Iglesia franca, v. gr., de la
jurisdicción sinodal, y no atiende sino al fin práctico y reducido de la visita
pastoral de la diócesis (1 69). Al lado de documentos de valor universal no
tiene inconveniente en recurrir a Concilios merovingios o carolingios y
otras fuentes particulares, que la situan en un mundo ajeno al roma-
no (170). Las leyes han sufrido en Reginón su propia intervención para
poder ser acomodadas a los usos y leyes particulares (171).

La colección Anselmo dedica ta tiene un espíritu marcadamente romano
y pudiera considerarse como un "intento de tratado sobre el primado de
Roma" ; ella es la única en esta época que se libera de los elementos bár-
baros, rechazando lo que no está en conformidad con la tradición greco-
latina; pero el desprestigio del Pontificado eclipsó su suerte.

Las colecciones menores germanas: manuscrito 1979 de Troyes, sobre
el orden y procedimiento en las asambleas sinodales; la de Werms, que
recoge disciplina particular; la de San Eme rán, que utiliza ampliamente
textos insulares; finalmente, los nuevos penitenciales Pseudorromanos y

Anglosajones prueban que el estado anárquico introducido por los textos
celtas no se ha eliminado.

Al final del siglo X, Abbón de Fleury compila su colección con un fin
también redu'cido: defender la vida monástica y, en concreto, su propio
monasterio, aunque hace un gran elbgio del Papado y 'deja en claro el
valor de los documentos pontificios frente a las decisiones de los Obis-
pos (172).

Puede, pues, afirmarse, que todo el siglo X supone un estado de re-

gresión en el movimiento de unificación disciplinaria.
El siglo XI se abre con el deseo de la reforma imperial iniciada por

Enriqp'e II y que quiere seguir la tradición de Carlomagno. Burcardo de
Worms es el principal representante del grupo renano y de esta reforma.

(169) Durante esta visita se celebraban los Concilios judiciarlos,  donde los testigos sino -

dales deponl6n, bap i juramento, sobre los crimenes, defectos y esctindalos conocidos.

(170) Ademas de la jurisdicción slnodal, los conjuros y las ordallas, muestran la d i te

renca entre la cultura mixta, clue recoge Región, y la inas espiritual de Roma.

(171) FouRISIER-LE BRAS: Histoire, 1, 259.

(172) Cfr. Epistola a los religiosos de S. Martin de Tours y la Colección, en P. L., 189,
4U y 479.

— 107 —

Universidad Pontificia de Salamanca



ROQUE LOSADA COSMB

Con el Decreto de Wormatiense empieza una nueva era para las coleccio-
nes, la de la mezcla de Teología y Derecho en las fuentes, que perdura
hasta Graciano. La obra de Burcardo, por otra parte, ha pretendido dar
autoridad a todos los textos utilizados, ya sean de Derecho secular o dio-
cesano, cambiando su intitulación por otra más universal, con el fin de
poder aplicarlos a todos los fieles; en materia penitencial, ha recogido
solamente aquella que dan los penitenciales romanos y los de Beda y
Cummeano; el de Teodoro se descarta (173). Pero Burcardo, llevado de
la excesiva libertad en tratar los textos, comete retoques tendenciosos, en
favor de sus ideas, en los textos antiguos, con lo que éstos pierden su
universalidad originaria (174). Su obra supone, en general, un esfuerzo,
como luego la Colectio quingue libroruin, hacia la unidad del Derecho. Pero
las circunstancias no permitían realizarla, ya por defecto de una autoridad
común con influencia en toda la cristiandad, ya también porque, en defecto
de aquélla, no había posible snstitución por un conjunto homogéneo legis-
lativo. La Collectio XII Partium (aa. 1020-1050), que señala una época
de transición en las colecciones, demuestra la razón de esta falta de unidad,
a la par que quiere dar al Pontífice toda la fuerza centralizadora en me-
dio de los abusos imperiales y de las intromisiones episcopales.

6.° La Reforima Gregoriana y la unificación externa del Derecho.—
La época que se abre con Gregorio VII y. termina con Graciano se ha ca-
lificado como un "tournant" o giro en la Historia del Derecho (175). Den-
tro de ella hay dos períodos perfectamente configurados. El 1.°, el de los
gregorianos, se inicia con un deseo crítico textual en busca del antiguo

Derecho conservado en los escritos primitivos y en los archivos. El 2. * ,

con Urbano II ( m88- 1109), es el momento de la adaptación, habida cuen-
ta de las circunstancias nuevas, de los ensayos, de la síntesis, de la cons-
trucción de la obra canónica, de la armonización de los cánones, a la luz
de la Historia y de la dialéctica (176).

(173) FOURNIER - LE BRAS: Histoire., I, pp. 378 sa. Burcardo, frente al mundo que vive
excesiva suprernacia que se irrogaban los Obispos en sus sedes, negación de la apelación a
la Santa Sede, doctrine que niega a las Decretales el poder de derogar los Concilios, no Bene
inconveniente en Inventar decreteles, convencido como estri de que sólo puede urgirse un
texto cuando esta. patrocinado por la suma autoridad de la Iglesia; es mitt, sin ella no tiene
valor alguno. (Decretum, I, 179).

(174) EjemplO claro es el can. 21 del Concilio I de Orleans, que, por una adicIón, queda
recogido en Burcardo (VIII, 87) en esta forma: "Non sernel sed saepius in anno visitent mo-
uasteria... et sr quid corrigendum fuerit, corrigant".

(175) P. FOURNIER : Un tournant de t'llistatre du Draft (1040-1140), en "Nouv. Rev. Ma-
wr. de Droit Franç. et Etrang..", t. 41 (1917), pp. 129-169.

(176) GHKLLINCK Le Mouvement..., p. 43.2.
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El primer momento puede caracterizarse por el retorno al antiguo De-
recho (i77). Ello sería el único medio de unificar la disciplina en toda la
Iglesia. Con este fin urgen las leyes que llegan a ser universales por la
aprobación explícita o implícita del Romano Pontífice. Todas las opuestas
a la disciplina romana quedan excluidas. Por el mismo motivo se abstienen
de legislación particular y se oponen a las costumbres y abusos locales,
invocando la tradición conforme con los Decretos de los Concilios gene-
rales, de los Romanos Pontífices y con los "dicta" de los Padres (178).
Ante la insuficiencia de las colecciones antiguas, los partidarios de Grego-
rio buscan en los archivos los testimonios de la tradición (179).

Las circunstancias nuevas impidieron la obra de unificación iniciada
por los gregorianos y la solución que ellos presentaron no era adecuada
para realizarla (t8o). Las diversas fuentes que circulaban con valor des-
igual, desde las particularidades penitenciales a Burcardo, siguen su ruta.

Las colecciones que aparecen al final del XI y principios del XII ini-
ciarán un nuevo camino: el de la síntesis, único capaz de llevar a feliz
éxito la obra de unificación del derecho.

Ivo de Carnot copia al obispo de Worms (181), y comienza a caminar

de nuevo por la vía media, atenuando el rigorismo gregoriano; su Dere-

cho, ecléctico, no satisfacía las exigencias de los 4ue estaban de frente,

ni podía realizar la unidad legislativa; su labor en este sentido creaba difi-

cultades. Prueba de ello es la aparición numerosa de colecciones locales,
más acá y más allá de los Alpes, donde aparecerá de nuevo el Derecho

fragmentario insular (182).

(177) FOURNINR-LS BRAS: Histoire..., II, p. 45.

(178) Ifurersamm-WILcaxs: Historia Fortnum, pp. 158-157. Al hablar de la autenticidad v1
mos las expresiones de Damián (Met* Oomorrhtanus, cc. 10 sa.; P. L., 145, 169 as.) y de Atteo
(MAI: Script. Vet, nova colleen°, VI, pars II, p. 60) sobre los penitenciales celtas y romanos
desprovistos de autoridad en muchos textos.

(179) FOURNIZR-La BRAS: Histoire..., II, p. 7.

(180) La *usenet; de todo métOdo critico de InterpretaclOn y la libertad en tratar los testa,
permite a impeclallstas y gregorianos utilizar en su favor los mismos argumentos. La diferencia
de opinldn es lo Moo que separa a ambos. Cfr. E. VOOSEDI : Papauté et pouvoir civil a l'époque
de Gregoire VII (Gembloux, 1927), pp. 42-99.

(181) Fouaraza-Ls Bats: Histoire..., II, pp. 70-72.

(182) All, la de Verona, que los recibe de la Colleen° V Librorum, lo mismo que la colecciOn
de Feria.

Los Indicio Cummesni, Theottori Cantuariensis y la Hibernensis hablan originado los peni-
tenciales Hubertense, Boblense, Vindobonense 1.., Floriacense, Parislense, Merseburgense, San-
gallense, Bigottianum, TrIpartitum, la Colleen° 400 Capitulorum y otros.

Por lo demás, al flnal del MOO XI en la Galla se con/Irma por un Concilio derecho particular:
"Normanorum, antlquae consuetudines et justitiae in Condit() spud ullebonam confirmatae."
Cfr. MARTS:NE-DURAND: Thesaurus novus anecdotarum, vol. IV (LuteUae Parisiorum, 1717),
Cols. 117-120.
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-
Es verdad que alguna, la de Bonizón de Sutri, contiene ciertas reser-

vas contra el Derecho particular, omitiendo el valor originario de Conci-
lios locales o provinciales, y que Polycarpus, al utilizar textos germanos
o francos, lo hace con reserva, fiel a la tradición romana, la que, con ma-
yor o menor pureza, recoge luego la Colección en siete libros, y otras de
menor importancia de origen italiano.

7. 0 Graciano y la universalidad jurídica. —Las colecciones que apa-
recen influenciadas por Ivo : Caesaraugustana, manuscrito de San Germán
de Pras, la , Collectio X Partiurn, etc..., están impregnadas del eclecticis-
mo del Decreto y, si bien marcan etapas diversas en razón de la armonía
canónica, nada aportan en favor de la unidad legislativa, sino el haber
preparado el camino para que todos los canones, aun de valor desigual y
aun particular, encontraran un puesto en la Concordia de Graciano y lle-
garan'a ser, de hecho, disciplina común en la Iglesia.

Solamente en el Decreto logran colocarse en un mismo plano las dis-
posiciones que, a partir ciel siglo VII, marcan tendencias diversas y poco
conciliables entre sí , como la romana, germana, celta, visigoda y orien-

tal (183), lo que no consiguieron los tiempos anteriores, ya por falta de

autoridad universal, ya también por la dislocación del poder civil.
Aun las colecciones más aceptadas, como el Decreto de Burcardo y la

Collectio V Libroruni, contenían textos exóticos y no fueron capaces, en
un momento en que se buscaba la unidad, de establecer la supremacía de

un centro legislativo común capaz de establecer y mantener esa misma

unidad. Las esperanzas gregorianas de conseguir la unificación eri las

colecciones de Anselmo y Deusdedit no encontraron eco en la vida, opuesta

(183) 1,ns "auctoritates" partictilares recogidas por Graclano son innumerables. Ademas
Ce los 17 Canones Apostolorum, utlizados en la Concordia, ósta contiene (según AE. FRIEDBERG :
Corpus Junin Canonici, vol. I: Decre(um Graliani [Lipsine, 1879], pp. XIX-XL):

a) 98 canones particulares de Sínodos de Oriente: 8 de Anclra, ii dc NeOcestirea, 19 de An-

tioqula, 8 de Serdes, 28 de Laodicea y 22 de Granges.
b) 18 del Trulano y uno del Slnodo de Focio (a. 879).
e) 89 de Africa, de ins Concilios cartagineses y Milevflano 2.°
(1) 144 cationes espailoles 12 de Elvira, 8 de Zaragoza 5 de Gerona, 77 (le los Concilios de

Toledo 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9. 0 , 10. 0 , 11. 0 , 12. 0 , 13. 0 , 10. 0 ; 8 de Lerida; 18 de los de
Braga 1.0, 2.0 y 3.0; 8 del HIspalense 2.° y u no ciel Einerttense del (Or,

e) 1139 de Concilios particulares de la Galla, desde el Arelatense 1.0 basta el Trecenas
(mi. 314-1107).

f) 84 de Concilios alemanes, desde el 1.0 germanlco (a. 742) basta el Salegunstadtiense
(a 1022).

g) 78 de S1nodos romanos, desde el aflo 449 431 1095.
h) Uno de Concilios hibenmenses.
1) 84 leales penitenciales del Pseudo-Teodoro y de Rábano, principahnente.
J) Del Derecho civil se citan en 15 lugares is LPX fontana 1Vistpothorum, y en mas de 50.

los Capitula ficgurn Francorum y as Conslitutiones flegunt Germaulcorum.
Esta sola enumeración es un testimonio de que una buena parte de los textos de la Con-

cordia son de un valor originariamente particular.
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a aceptar todas las consecuencias de los principios reformistas. Aun la obra
metódica de Ivo, la Panormia, que influye grandemente, no contiene un
cuerpo legislativo homogéneo capaz de imponerse; ella y el Decreto son
más bien exponente de las divergencias existentes entre Burcardo y Gre-
gorio.

Graciano no es un simple compilador; a su cualidad de maestro y a la
parte teórica de su obra se debe el que, sin dificultad alguna, se imponga
su Concordia, eliminando las colecciones anteriores y dejando en la vida
de la Iglesia ucn Derecho común, universal, en su aplicación y en su objeto.

Así, la Concordia realiza un doble valor en favor de la universalidad
jurídica: el haber elevado a categoría de principio los cánones, muchas
veces de origen particular, y el de haber impuesto éstos, juntamente con los
universales, como disciplina común.

ROQUE LOSADA COSME,
Profesor de Historic do! Durrch0 CanOW('
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