
RAFAEL DE FLORANES O LA PREMONICION DELTIEMPO

AMODO DE INTRODUCCION

Recordo Tomas y Valiente en su Manual I, una conocida frase de Rafael de
Floranes: «la historia del Derecho de Espana, aun oy con ser oy, yace como se
estaba descansadisimamente en su antiguo reyno de las tinieblas . Ni yo se pala-
bra de ella, ni se quien la sepa, ni que aya disposicion para saberse 4como se ha
de saber la historia si el Derecho mismo espanol se ignora? En charcos le bebe-
mos, en lagunas. Sus deseadas fuentes aun no nos son comunes. Esas se escon-
den ally en varios depositos, donde tienen sus corrientes luchas con la polilla,
con el polvo y con el olvido».

Despues de la frase apunt6 nuestro historiador, que las palabras de Floranes,
«sin duds nobles y sinceras, rezumaban un pesimismo exagerado» . Se subraya
aquf, que quiza hubiese resultado mas preciso indicar, en lugar de <<nobles y sin-
ceras», adecuadas al momento en que se escribieron . De un modo u otro, desde
luego rezumanpesimismo, pero nos podriamos preguntar Zhasta que punto exa-
gerado? Sobre todo, si se tiene en cuenta que hoy, casi tres siglos despues, mucho
de ellas sigue vigente.

Es evidente que el estudio de la Historia del Derecho en la actualidad y sus
perspectivas, no tiene demasiados puntos de conexion con respecto al estudio e
investigaci6n de la Historia del Derecho del tiempo de Floranes, encasillada y
aislada de cualquier horizonte que no fuese el estrictamente juridico ; pero si se
toma percepcion de cbmo han cambiado los metodos de trabajo, la infraestructu-

TomAs Y VALIENTE, F., Manual de Hestorla del Derecho Espanol, 3 .11 ed. Madrid, 1981,
p. 37
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ra para hacerlos y la comunicaci6n y relaci6n con otras disciplinas, quiza no
resulte exagerado trasladar el sustrato «de olvido y desconocimiento» que subya-
ce en la frase aludida. Tengase como punto de referencia, queen 1997 (tres siglos
median de diferencia), todavia no han visto la luz muchos de sus manuscritos,
que como 6l mismo escribiera, con respecto a la Historia del Derecho de su
epoca, permanecen ocubiertos de polvo» .

Aprovechando la coyuntura del homenaje p6stumo aun historiador del Dere-
cho que gustaba de citar a Floranes me ha parecido oportuno «desempolvar» o
extraer del olvido uno de ellos: Origen deljuicio sumarisimo de interin z.

REFERENCIASA «ORIGEN DEL JUICIO SUMARISIMO DE iNTERIN»

Este manuscrito to escribi6 nuestro historiador como respuesta Fiscal de la
Academia de Jurisprudencia de San Carlos de Valladolid en el ano 1798, sobre
cierto expediente que se encontraba en ella, y en el que, el receptor a quien se
cometieron las pruebas del posesorio sumario, no examin6 el numero de testigos
que estaba en costumbre y practica.

Versa esta respuesta sobre el origen y tramites a seguir en el juicio sumarisi-
mo de interim en Espana, haciendo referencia en la misma a la fecha en que los
letrados to introdujeron como novedad, siendo, segun narr6 Floranes, acusados
en Cortes por el Reino y por D. Francisco Sarmiento en su Selectas Iuris 3.

Las breves ideas indicadas nos permiten una serie de aprioristicas reflexio-
nes, como preambulo para iniciar las referencias contenidas en la fuente de cono-
cimiento escogida . En este orden de cosas, se entiende que, para el asunto que
nos trae, quiza no resulte improcedente recordar que la voz interin aparece reco-
gida por Covarrubias 4 en su Tesoro de la lengua Castellana . . ., como, «t6rmino
forense introducido en nuestro vulgar, vale en el entre tanto"» Tambien se
encuentra en el Diccionario de Autoridades 5, donde no se la identifica con nin-
gun <<valor>> forense, senalandose simplemente, «se usa para significar que

Biblioteca Nacional, Mss 10818-6 . Real Academia de la Hlstona, colecci6n Floranes,
Sgn 9-27-1-5107 . Se encuentra una simple referenda a este manuscrito en : LLORENTE FERNAN-
DEZ, I ., Recuerdos de Llebana, Madrid, 1882, pp . 373-376 . Vid, tambien, MENEIJDEZ Y
PELAYO, M., «Indlce de los manuscntos de Floranes en la Real Academia de la HIstona», en
Boletin de la Blblzoteca MenMdez y Pelayo, t. XLI (1965), pp . 115-210

Mss, pp . 4 y 5 Floranes no recoge con exactltud el titulo de la obra , 61 mdlca Selectas
luris Siendo su referencia : SARMIENTO, F., Selectae Interpretatlone, ed . Burgls, 1572 ; cuyo
libro II, cap . XIH (como mdica nuestro autor), trata del juiclo posesorio y su epigrafe dice asi:
oDe ludicils possesonls, et quod peccaths, qui nullum habens ius in petltorn iudlclo mtentat
remedia possessoria» .

COVARRUBIAs HOROSCO, S . DE, Tesoro de la lengua castellana o espanola, (Imprestdn
de 1611) Madrid, 1943 .

Dlccionarlo deAutoridades, voz- intern, Madrid, 1732
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alguno entra a servir un empleo, mientras se provee con persona que to tenga en
propiedad» .

En Febrero 6, obra de caracter enciclopedico de obligada referencia, se alude
a su significacibn semantica, dentro del ambito procesal, indicando que la etimo-
logia de su nombre ha de buscarse Begun unos, en las palabras <<sentencia interim
dicta>>, y otros apoyandose en Justiniano en aquia inter duos dicitur>> . En este
sentido su acepcibn etimol6gica se derivaria de la nota de expedici6n, de <<comu-
nicaci6n reglamentada» entre dos personas . Tampoco falta quien la haga dimanar
del verbo ainterdico>> (prohibir) y de ainterdictum> (entredicho, interdicci6n) .

Apartir de esta revtsi6n terminolbgica en la que se retrotrae el t6rmino a su
ooriginario lenguaje>>, a su situacibn en el campo semantico que to alberga, pode-
mos percibir el origen del proceso de interin, relacionado con el termino interdic-
to, que en opini6n de Escnche 7, se tomb de los romanos, entre los cuales anti-
guamente no significaba otra cosa sino decreto bajo cierta f6rmula que
pronunciaba el pretor, «edtcere inter duos», mandando que tuviese interinamente
«intertm>> la posesi6n uno de los litigantes para evitar o cortar desavenencias y
rims hasta que se juzgase con mas conocimiento sobre la cuestibn de propiedad
y aun sobre la de mejor derecho a la posesi6n ; de tal forma que interdicto no era
mas que una sentencia o mejor decir una providencia interina «Sententia interim
dicta)) .

En funcibn de las premisas hasta aqui razonadas, no es dificil abordar que de
una forma u otra, en este caso, es patente su expreso significado : entredicho,
interino, temporal, provisional, ocasional. . . etc.

En otra dimension juridica, se dice <Sumario>>, Begun Hevia Bolanos 8,
oquando se produce sumaria y simplemente, de plano, sin estr6pito, ni figura de
Juicio>> . Con este termino, como se recordara, se alude al modo de proceder bre-
vemente en algunos negocios sin todas las formalidades de un juicio 9. Haciendo-
se referencia con el mismo a aquellos juicios en los que, prescindiendo de la
cuestibn de la propiedad (idea patente en Diego de Covarrubias y Leiva al indi-
car, oentretanto que este pleito se vee y determina difuiitivamente; sin perjuizio
de derecho de las partes en possesi6n y en propiedado 1°), se ejercita generalmen-
te alguna acci6n posesoria, o bien otra especial, como medio interino o de pre-
cauci6n para evitar un dano . En este proceso no es necesario guardar todos los
tramites prevenidos por las leyes, de tal modo que la idea de juicio sumario deri-

6 GARCIA GoYENA, F y AGUIRRE, J , Llbreria de Jueces y escrlbanos, t. IV, 4J! ed . Madrid,
1852, p. 443.

ESCRICHE, J ., DIccionarlo razonado de Leglslacl6n y Jurnsprudencea, t . 11, 2 H ed .
Madrid, 1839 . p . 492 .

8 HEVIA BGI.AfvOS, Curia Felepica, Madrid, 1747, p . 43 .
9 ESCRICHE, J ., Dlccionarlo razonado . ., op cit, voz : sumario.
10 CGVARRUBIAS Y LEIVA, D . DE, Prdcticarum Quaesaonum, 1556, p . 63 .
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va de una concepci6n relativa, no absoluta . Aunque si bien los tramites deben ser
abreviados, han de comprender las formalidades esenciales, omititndose s61o las
accidentales o accesorias .

Pero como se recuerda, se litiga en osumario»cuando se trata s61o de la pose-
si6n actual o momentanea ; gran parte de estos procedimientos tienen naturaleza
de precauci6n o ejecutiva y no impiden el procedimiento declarativo normal u
ordinario. Entre ellos hay algunos que son mucho mas rapidos que los demas en
la sustanciaci6n, siendo calificados simplemente de «sumarfsimos» .

No se cree inoportuno traer a la memoria a grandes rasgos sus tramites, que
se limitan a: admitir la demanda, dar traslado de la misma al demandado por un
breve termino que senalara el juez ; en la contestaci6n el demandado se abstendra
de alegar excepciones; y sin mas escritos el juez proveera que cada una de las
partes d6 su informaci6n dentro del t6rmino que 61 f1je, que nunca podra exceder
de quince dias . En el tiempo de la justificaci6n cada unade las partes podra pre-
sentar cinco testigos, y ademas el juez podra examinar otros cinco de oficio (esta
cuestidn constituye el ndcleo del manuscrito). Concluido el t6rmino, si el juez
entiende que para aclarar mas la verdad es conveniente que las panes aleguen,
puede conferir traslado por un breve plazo a los litigantes, y concluido senten-
ciar.

Sena16 D. Rafael de Floranes y Encinas, llamado mas tarde Floranes yVdlez
de Robles «Senor de Tavaneros» 't, en el manuscrito de referencia, que no igno-
raba el origen del juicio de interin, su introducci6n respectivamente modema, los
sucesos de su establecimiento en Espana, c6mo el Soberano to autoriz6, quedan-
do desde entonces casi con la nusma forma «que oy tiene», bastante tiempo para
que hays podido hacerse «la practica costumbre y la costumbre ley tacita de los
juicios que prescindiendo de su bondad por su sola ancianidad merece venera-
ci6n» 12 .

Floranes (se indica en cursiva y entre par6ntesis los titulos de los manuscritos
en los que nuestro autor hizo un estudio sobre la referencia senalada ; en nota a
pie de pagina se especifica el lugar donde se encuentran y la signatura) confiesa,
que del proceso sumarisimo no se halla el mero vestigio, ni en el FueroJuzgo
(Fuero Juzgo de los godos, Puntos curiosos para la historia de nuestra legtsla-

Vid., sobre sus datos bograficos amodo de ejemplo: GARRIDO, R., Memorias historlcas
de Rafael Floranes Velez de Robles, senor de Tavaneros, Valladolid, 1802 . MARCILLA,G , Notas
blogrdficas de D Rafael Floranes Hlstorlador de Valladolid, Valladolid, 1884. URENA YSMEN-
JAuD, R., Discurso del curso acadinuco 1906-7, Madnd, 1906 . MENENDEZ Y PELAYO, M.,«Dos
optisculos in6dltos», en Revue Hlspamque, XVIR (1908) PrFOLLEr, C., <Datos biograficos sobre
Rafael Floranes», en Revista de Filologia espanola, X (1923). REDONET Y L6PEz-D6RIGA, Los
escntores montaneses del s xvut, Santander, 1955 . ARRIBAS ARRANZ, F., D Rafael Floranes y
Encinas, Madrid, 1966 (esta (iltnma es la mds completa).

12 Mss, p. 2 .
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cion yespecialmente del Fuero Juzgo) 13, ni en el Fuero de ledn (Fuero de Le6n) 14,
ni en el de Sepulveda (Fuero de Sepulveda) 15, ni en el Fuero Viejo de Castilla

(Fuero Viejo de Castilla) 16, ni en el Fuero Real (Fuero Real) 17, ni en las celebres
Pandectas que llamamos Partidas (Apuntamientos curiosos para la historia de
las leyes de las VII Partidas, Fuero Juzgoy otros) 18, tampoco en las Observan-
cias mal llamadas Leyes de Estilo (Leyes de Estilo) 19, ni en el Ordenamiento de
Alcald (Ordenamiento de Alcala) z°, de ningfn modo en las Ordenanzas Reales,
ni en el volumen de las Pragmaticas de los Reyes Cat6licos, ni en la Recopila-
cton de 1567 z' .

No se cree necesario insistir, con respecto aestas afirmaciones, que por los
datos aportados es facil apreciar que nuestro autor tenia material y manej6 con
minuciosidad estas fuentes, pensando en preparar una edici6n sobre la mayorfa
de las mismas. Menendez y Pelayo, que vio sus manuscritos y conocio su labor,
escribi6 a este respecto 22, «rara vez mencionaba libro alguno que no hubiese
leido, distingui6ndose sus citas por una puntualidad rigurosa que desafiaban toda
compulsa».

Sin embargo es de suponer, en opini6n de Tomas y Valiente 23, «que por
entonces los plenarios rapidos ya se habian asimilado en Castilla . Por otro lado,
el tambien sumario ejecutivo estaba ya regulado desde una ley toledana
de 1480».

El origen de este proceso, segun Floranes, to sitda Covarrubias en los dere-
chos romano y can6nico 24 . Pero a nuestro autor, no le debi6 parecer demasiado
importante la referencia ya que, como se vera, relativiza el dato.

Esta perspectiva de analisis a la que hasta el momento se ha hecho referencia
favorece, a juicio de quien hace estas lfneas, una duda, quiza estrictamente prag-
matica . Produce extraneza la omisi6n en el manuscrito del cuademo legal que
contiene las disposiciones dadas por los Reyes Cat6licos en Madrid en 1499,

3 Biblioteca Nacional, Mss, 10.344 Academia de la Historia, Sgn T XX (Colecc16n Flo-
ranes) 9-27-1-5110 .

4 Academia de la Histona, Sgn : 9-27-1-5110 .
5 Biblioteca Nacional, MSS, 11 .286 (Osuna) . Real Academia de la Histona, Sgn:9-27-1-

5104
6 Academia de la Histona, Sgn : T XX, 9-27-1-5110 .
17 Academia de la Historia, Sgn : T XX, 9-27-1-5110 .
1s Bibhoteca Nacional, Mss, 11.275
9 Academia de la Histona, Sgn, T XX 9-27-1-5110.
20 Academia de la I-hstoria, Sgn : T XX, 9-27-1-5110.

21 Mss. op cit., p . 3 .
22 MENENDEZ Y PELAYO, M., «Dos op6sculos . .» op cit ., p . 297 .
3 Tomes Y VALiENrrF, F., «Estudio hist6rico-jurfdico del proceso momtono», en Revista de

Derecho Procesal, I Madrid (1960), p . 68
24 Mss, p 6 .
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Leyes por la brevedad y orden de los pleytos 25, donde se recogen una serie de
disposiciones, cuya finalidad era poner remedio tanto a los defectos de las nor-
mas hasta entonces vigentes, como a los abusos y corruptelas que se observaban
en la substanciacion de los plettos. Lo que hoy llamamos oexposicidn de moti-
vos» 2b, es evidente que las mismas no hacen referencia a procesos opetitorios» o
«especiales», ni mucho menos «sumanos», y si, a juicios ordinarios (en contra-
posicidn a especiales) y de «mayor cuantfa» (en unade las disposiciones se indi-
ca la necesidad de la fianza de 1500 doblas), pero no deja de ser notoria la inten-
ci6n de conseguir una mayor obrevedado en los tiempos procesales, «Fazemos
vos saber que nos somos informados que enlas causas pleytos y negocios que
estan pendientes assi en el nuestro consejo y enlas nuestras audiencias .. . se dilata
mucho la psecucion ydeterminacion d'los dichos pleytos y de sus abogados : assi
por las malizias y cabilaciones delos pleyteantes y sus abogados como por razon
delas dilaciones que cada parte delos pleytos y negocios se dan por las leyes
delas partes y delos fueros y ordenamientos y estilo de nuestro consejo y delas
audiencias...» . Idea que se percibe de nuevo en la ley XI del cuaderno, donde
dentro de las oexcepcioneso se perfila y establece, de unaforma que no implica
duda, una reducci6n de los otiempos» en las actuaciones de las partes .

Fuese en esa circunstancia olvido o intenci6n, en esta es estimable necesidad
no omitir la conexion existente, no ya con las disposiciones indicadas, sino con
el origen de los procesos sumarios y la Edad Media; cuando por parte de los
canonistas se sintid un evidente deseo de liberar al proceso de formalismos intiti-
les que to hacfan costoso y largo. Varios pontffices (Alejandro III, Inocencio III,
Gregorio IX, Inocencio IV) percibieron que el Solemnis ordo judiciarius no sur-
tfa resultados proporcionados a las fuerzas en 6l invertidas . Se hacfa precisa una
refonna para simplificar el proceso. Aesta idea de conseguir una «economia pro-
cesal», respondio Clemente V con su famosa Decretal Saepe contingit 27, para ser
aplicada en cualquier caso, es decir, en procesos indeterminados 28, siendo una de
sus medidas mas esenciales la de suprimir la litis contestatto 29.

u Leyespor la brevedady ordende lospleytos (1499), Granada, 1993 Este texto fue revo-
cado, en to relativo a los tlempos procesales de las apelaciones, por la Pragmi{tlca de 4 de dlclem-
bre de 1502 .

26 Vid MORENO CASADO, J , «Dos mcunables jurfdicos en la Biblioteca Umversltana de
Granada», en Boletin de la Universulad de Granada Revlsta General, t IV, Granada (1955).
Tamben en, Leyes por la brevedady orden de lospleytos (1499), (estudlo prelunmar de Moreno
Casado), Granada, 1993 .

27 Vid . Corpus lures Canonici, pars secunda, «Clememmarum» , L V, TXI, c II, Graz 1959
oSaepe contingit, quod causas commlttlmus, et m earum allqulbus sunpllclter et de plano, ac sine
strepitu et figura iudicil procedl mandamus; de quorum significatlone verborum a multls conten-
ditur, et qualiter procedi debeat dubltaturo Vid . Glossa de Juan de Andrea, 2 . C.5 .

28 P~REZ-PRENDES Mut&voz ARRACO, J. M , /nterpretacton Hist6rica del Derecho, Madnd,
1996, p. 1057 .

29 FAIREN GUILLI:N,V, El Juicio ordinareo y los plenarios rdpldos, Barcelona 1953,p . 41 .
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Volviendo de nuevo al hilo conductor de este discurso, en opini6n de Flora-
nes, este proceso apareci6 por primers vez en Castilla en 1552, aunque no al
«gusto del Reino» ni de las Cortes generales de Madrid de ese ano 3° que en su
petici6n 18 recogieron to siguiente: «Otro si, en las dichas audiencias de aboga-
dos y procuradores por hacer msspleitos. . . ban inventado un genero de ellos que
dicen de el en el entretanto, y ay en ellos vista, et revista, y probanzas y despues
tornan de nuevo o hacer to mismo sobre to principal; et ansi los pleitos no se aca-
ban. . .» . «VM., mande alos presidentes et oidores de vuestras audiencias escusen
los semejantes pleitos to mss que se pudiere, por que aya mejor y mas breve des-
pacho» . Respondiendo el monarca «A esto vos respondemos que en las audien-
cias tienen orden delo que en esto se debe hacer, y no conviene alterarla, porque
de ella resulta breve y conveniente despacho en los negocios» 31 . Siendo asf apro-
bado el proceso del interin reclamado en su misma cuna por el Reyno; pero esta
determinaci6n no se recogi6 en la Recopilaci6n posterior de 1567, por «incuria o
ya fuese descuido de sus celebres colectores» 32 . «Una omisi6n como esta, a jui-
cio de Floranes, "para que se vea las consecuencias que trahen semejantes des-
cuidos", es to que dio motivo a un hombre tan sabioy perspicaz como el Sr. Fran-
cisco Sarmiento, para poder decir: "Quod nostri doctores ex eorum propria
opinione nulla legis auctoritate configunt hoc remedium". Esto por haber ignora-
do la expresada petici6n de Cortes, y no hallarla registrada en el posterior Cuerpo
legab 33 .

Tambi6n escribi6 el «Senor de Tavaneroso que no habia noticia del mismo en
los escritores que trataron el juicio posesorio sumarisimo, «ella rezago olvidada
con otras mil cosas buenas en el Quademo de aquellas Cortes, que incluye Tam-
bidn las de Valladolid de 1555 34 y 1558»; sin embargo, se publicarfa, anot6, con
una extensi6n de 47 folios, en esa ciudad, siendo editado por Sebastian Martfnez,
en 1561 35 . Al parecer fue esta la edici6n que manej6 nuestro Fiscal. Lamentan-
dose de que no es posible conocer nuestra jurisprudencia sin el recurso del mane-
jo de las fuentes.

30 Las Cortes se miciaron el 15 de octubre de 1551 y concluyeron el 7 de marzo de 1552.
31 Mss, p 4. Vid . Cortes de los antiguos reinos de Ledn y Castilla, ed . Academia de la His-

toria, t V, Madrid, 1903, p . 506 .
32 Mss, p. 4.
33 Mss, p. 4
34 Cortes de los antiguos reinos de Le6n y Castilla, t V, op cet, p . 692 (petici6n CXIIII) .

En las actas de Cortes de Valladolid de 1555, una de las peticiones versaba sobre la dilac16n de
los pleitos . Vid . COLMEIRO, M , Cortes de los antiguos reenos de Le6n y Castilla, Madrid, 1884,
2 .a parte, p . 248 «No cesaban los procuradores de clamar contra la dilac)bn de los pleltos y
entendieron que se podia aplacar el mal anadiendo una sala al Consejo, en la cual se viesen los
pleitos mayores, otra en las Audiencias de Valladolid y Granada y un oidor mss en la Contaduria
para dar vado a los negocios de justhcia que alli se ventilaban» En ]as cortes de 1558 se volvi6 a
reiterar la petici6n .

35 Mss, op cit, p. 5 . No se ha podido comprobar esta referenda.
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Cuatro anos mas tarde, se indica en el manuscrito, en 1556, se publicaron las
Prkcticas de Diego de Covarrubias 36 dedicadas al propio Felipe II, testificando
en esta obra el use y practica del interin, en la Chancilleria de Granada y en la
Suprema Castelle republica tribunalia» 37 .

Seria Covarrubias quien to formalizaria yorganizaria entre nosotros al modo
que<<oy to tenemos» . <<Y el que aqui, se practica (Audiencia de Valladolid), ni en
un spice nec latum unguem, se separa de aquel» 38.

Las caracterfsticas del juicio, las resume el manuscrito del siguiente modo:
recibimiento a prueba por breve tiempo, cinco testigos de cada parte, cinco testi-
gos de oficio, no hay publicacidn ni prueba de tachas, como tampoco de restitu-
ci6n, redarguici6n de escritura, comprobaciones, cotejos. Ya que todo eso pasaria
despues al plenario, en el que se probaran estos mismos testigos sin necesidad de
ratificacibn 39 .

Se alude en nuestra fuente que alos siete anos 4°, en 1563, se publico en Valla-
dolid Prdctica civil y criminal de Gabriel de Monterroso yAlvarado 41, escribano
de la ciudad de Toro y oficial mayor de la escribania de Camara de Gonzalo Ale-
man; quien defmi6 el interin <<como remedio que ordena el derecho a favor de los
despojados y su amparo de possession, segun que to tenia la parte el qual dura
todo to que dura de pleyto y este remedio se puede pedir en los pleytos comenza-
dos en audiencia por nueva demanda, como en los que oviere por apelaci6n».

Esta obra expone asi el procedimiento del fnterin: <<El qual fnterin se suele
pedir despues de hechas las provanzas, ors se ayan hecho ante los oidores, ors
ante la Justicia de donde vino apelado. Pero sino estan hechas provanzas por
ambas partes no se suele preveer el interin, pues tan presto se puede ver el nego-
cio en to principal no aviendo mss provanza hecha que la de una parte, aunque
algunas veces acaece que se pide interin en rescibiendose el pleyto aprueba y
entonces se suele proveer que el receptor que hiciere las probanzas envie cada
seys testigos delos primeros que examinare, para que por aquellos se provea
cerca del interin. . . De esta petici6n se mandatraslado a la otra parte yse lleva a la
sala, et vista en la sala original se suele preveer que cads una delas partes nombre
y senale de su probanza seis testigos, y si dentro del termino no los quisiere nom-
brar alguna delas partes, es de estilo ver el negocio con los nombradospor la una
parte y con los seis primeros it la probanza del que no quiso nombrar. Si visto en

36 COVARRUBIAS Y LEIVA, D., Procticarum Quaestionebus llber unicus, 1556 . Cap XVII
<<De illo interdlcto quod practice apud Hlspanos interim appellant» .

37 Mss, p . 5 .
38 Mss, p . 6 .
39 Mss, p . 6 .
40 Mss, p 6 .
41 MONTERROSO Y ALVARADO,G ., Prdctlca Civil y Criminal y enstrucr6n de escrtvanos,

Madrid, 1587.(Tratado V, cap III, <<Del interim» ) .
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la Sala paresce que no ay justicia para proveer cerca del interin, o por no tener
bien fundada su intenci6n. . . se suele dar auto en que reservar el interin, para
cuando el pleyto se viere en definitiva. Despues pone la sentencia cuando se esti-
ma» 42 . «Dada la sentencia sobre el dicho interin, tiene la pane diez dias para
suplicar della» .

Indic6 Floranes las diferencias entre el proceso interin de la Chancilleria de
Granada y la de Valladolid, senalando queen Granada no se hablaba de los testi-
gos de oficio y en Valladolid si; esto se debi6, en opini6n de nuestro historiador,
a que en Valladolid todavia no se habia acabado de formalizar el estilo del proce-
so y esto no ocurriria hasta la obra de Covarrubias.

Despues de 1631 43, en opini6n de nuestro historiador, se public6 Jure pas-
cendi, de Diego Fernandez de Otero 44, tomo 1, donde se contiene un oestado de
la cuesti6n» sobre el interin con la bibliografia publicada hasta el momento
(segun Floranes es el unico tomo que existe, el segundo qued6 manuscrito y el
erudito Balmaseda to vio en la libreria de un letrado de la Chancilleria de Valla-
dolid), donde se recoge: «Et praxis in curia obtinuit, quod currente termino ordi-
nario probationis in negotio principali intra predictum terminum textos exami-
nentur, sub certo, et brevi numero quonum attestationes interdicti . interin
determinationi deserviunt». Es evidente que no se hace ninguna alusi6n a los tes-
tigos de oficio .

Apunt6 tambien que, en 1667, el procurador Manuel Fernandez de Ayala y
Aulestia, alias «Pachorra», public6 su Practica yformulario de la Chancilleria
de Valladolid 45, aludiendo a un proceso al «estilo de Granada. Subrayando,
Para hacer probanza de oficio en el juicio sumarfsimo del fnterin, se ban despa-
chado provisiones a pedimiento de ambas partes para hazer sus probanzas y que
en cada unade ellas se examinen cinco testigos . . . y para que mas bien se aclare la
verdad, os mandamos : que despues de hechas dichas probanzas. . ., vais al lugar o
lugares mas circunvecinos donde huviereis de hazer la dicha probanza . . ., exami-
nareis cinco testigos los mas viejos ancianos y noticiologos, para mejor se sepa y
aclare la verdad» 46.

Como se habra podido apreciar, toda la literatura jurfdica citada responde,
como se recordara, a un metodo de trabajo miciado en el siglo xvi, en el que
muchos juristas, por dar a conocer el ius comnune y su aplicaci6n opracticas»,

42 Mss, op . cit , p . 7 . Vid MoNTERRoso Y ALVARADo, G ., Pr6cttca Civil y . ., op . cet, p . 77 .
43 Mss, p . 7 .
44 FERNANDEZ DE OTERo, De Pascuis et de Jure Pascendt, Parma, 1698 Dedtca el capitulo

}CXXIII, al Interin, «An mterdtctum, quod practici vocant Interim, competat pro Pasculs, quomo-
do intentari debeat» .

45 FERNANDEZ DE AYALA AULESTIA, M , Pricttca y formularto de la Real Chanctllerta de
Valladolid, Zaragoza, 1733 .

46 FERNANDEZ DEAYALA AULESTIA, M., Prkcttca yformulario . ., op cit , p . 28 .
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llegaron a olvidar su propia labor creadora, como indic6 Tomas y Valiente 47 de
dogmatica jurrdica, limitandose en la mayoria de los casos a contar «usos» exis-
tentes en algunas materias, preferentemente en la practica forense o <<Stylus
curiae». Esta orientaci6n conducirfa aun empobrecimiento de ideas, al escribir
solo para informar de una mera descripci6n de un use continuado .

Volviendo a la fuente de referencia, explic6 Floranes que, desde hacia 122
anos, se practicaba el interin. Realmente no era «novedad» su aplicaci6n, en
opini6n de nuestro ocontestador Fiscal», ese tiempo es mas que suficiente para
considerarlo con fuerza de unaley tacitamente introducida en el orden oprocesa-
rio» 48 . Es obvio que, en la mente de nuestro autor estaba presente que el derecho
de una epoca, como plasmara Tomas yValiente 49, en su trabajo «Estudio histori-
co-juridico del proceso monitorio», ono es ni s61o ni todo el legislado. Del mismo
modo que es posible la inaplicaci6n real de cualquier texto legislativo, es tam-
bien factible recoger y aplicar en la vida practica instituciones desconocidas por
el derecho escrito» (no se debe olvidar, sin embargo, que se aluden a procesos
distintos y que, en concreto, el analizado en el artfculo resenado no se lleg6 a
aplicar) . Y asf, escribi6 no es «justo», ni oay motivo de alterar to que hallamos
establecido». . . «Este ilustre cuerpo sabe muybien con sus luces la potencia de un
estilo inveterado y el respeto que se merece especialmente quando esta indiferen-
te respecto a las leyes, a las costumbres y al buen orden. . .» so,

VALLADOLID 13 DE AGOSTO DE 1789

Adiciond despues que encontr6 un juicio sumarfsimo de fnterin, de la Chan-
cilleria de Granada, de 3 de septiembre y 8 de octubre de 1555, contra el Conce-
jo de la Mesta y a favor de la ciudad de C6rdoba y ganaderos. En el que fueron
hechas las probanzas con cinco testigos de cada parte y cinco de oficio . Juicio
reprobado por Sarmiento y en contra de Covarrubias; donde se trata algo sobre
su origen y se indica que Guillermo Durando 51 (siglo xul) en su Specul . luris,
informa quependfa ante 6l una causa posesoria que habia empezado antes de su
nacimiento, teniendo en ese momento 64 anos, todavfa no habia sido contestada
su demanda. . . Anade, indica Floranes en su adici6n, que el Sr. Samriento, a este
proposito, escribid : «que si este remedio no es el mismo que el Uti possidetis,
nullum habetfundamentum, y que en el dia apenas se saca de 6l utilidad y breve-
dad que le prometieron sus inventores . ..» 52.

47 TomAs Y VALENTE, F., Manual de . , op cet, p . 316.
48 Mss, p . 9 .
49 TomAs r VALIENTE, F., « Estudio hist6nco juddico del proceso monitono» , op cit, p . 67
so Mss, p . 10.
51 La referenda correcta no es Durando . Seria Du2ANDUS, G., Speculum tuns, Turin, 1678
52 Mss, op c11 , p. 11 .
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Finalmente indic6, «viendo los letrados que los juicios ordinarios petitorios y
posesorios se hacian interminables inventaron este juicio breve posesorio despo-
sesorio, en el cual con una Bola sentencia, se decide quien de los dos litigantes
hubiese de llevar el concepto de poseedor y el de actor o reo» 53 .

Acaba el manuscrito con un resumen del juicio de interin, escrito y refrenda-
do por el duque de Albuquerque.

OBSERVACION FINAL

La brevedad a la que estas lineas estan sujetas, como es comprensible, no nos
permiten extendernos; pero no queremos dejar de indicar, aun amodo de pincela-
da, el motivo que nos ha movido a elegir un manuscrito de Floranes para cubrir
estas paginas. No ha sido s61o el hecho del recuerdo a Floranes en el Manual de
Tomas yValiente, obviamente hay algo mas.

Rafael de Floranes 5°, historiador minucioso de amplia visi6n y s6lida cultura
de caracter enciclopedicomuy al gusto de la epoca, altruista en sus planteamien-
tos acad6micos ; sus conocimientos estuvieron siempre al servicio de quien los
necesit6, sin percibir a cambio demasiados agradecimientos expresos 55 . Casi
desconocido para la mayor parte de sus contemporaneos, recibi6 mas criticas que
alabanzas. Asi, su forma de escribir en mas de unaocasi6n fue calificada de esti-
lo mazacote y de metodo confuso, como dijese Antonio Trueba 56; debido quiza a
la proliferaci6n de referencias ogratuitas» o innecesarias al tema que trata. Pero
si su «estilo» incit6 a la critica, su metodologfa hist6rico-critica (no admiti6 sino
aquellos hechos satisfactoriamente probados mediante un severo analisis del
material hist6rico), su interpretaci6n (junto al interes por descubrir y analizar el
pasado, busc6 sentido y orientaci6n para el futuro), su visi6n de la Historia del
Derecho, incita a hacerle justicia y considerarle entre otras cosas, como una «pre-
monici6n» en el tiempo .

Nadie antes que 6l, como indic6 Menendez y Pelayo 57, habia dicho que la
Cr6nica general mandada escribir por Alfonso X se acabaria en tiempos de San-
cho el Bravo. Nadie habia destindado como 6l los dos capftulos monumentos de
la vieja historiograffa castellana : la primitiva Cr6nica general y la refundici6n
de 1340. Nadie habia probado antes que 61 que la Cr6nica particular del Cid habfa

53 Mss, p . 11
54 Quien estas paginas escnbe, ttene en tramite de publicac16n un trabajo sobre la vida y

bibhografia de este autor.
55 Recu6rdese el caso de Landazun . Vid M"oz Y ROMERO, T., Acceonario bibhogr6fico-

h5st6nco de los annguos remos y provenceas, voz: Vitona, Madnd, 1858
56 TRUEBA ,A ., Capitulos de un libro, Madrid, 1864, p . 53-65 .
57 MENENDEZ Y PELAYO, M , «Dos opusculos . .» , op cit, p . 340 .
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sido desglosada de la general o, por hablar con mas propiedad, de una de sus
derivaciones, to que apunt6 Floranes, indico que marchaba por el buen Camino y
que hubiera encontrado la verdad entera si los medios con los que contaba la
ciencia de su tiempo hubiesen sido menos escasos. Tambidn fue Floranes, quien,
adelantandose a Grimm, concibio el plan de una silva de romances viejos .

Pero hay algo mas, ante la creciente tendencia a la investigaci6n <<micro-his-
t6rica», del dato concreto, la fecha, el horario, el itmerario, los cargos desempe-
nados. ..etc . Floranes sin olvidar eso, que sin duda es importante, supo plasmar en
su labor investigadora la vision de conjunto, la panoramica, la coordinacidn, el
sfmil. En una palabra, la oarquitectura» que todo trabajo cientffico ha de tener.
Y en este sentido quiza sea recomendable recordar que <<el pasado inerte que el
historiador visualiza, Como ha escrito recientemente Emilio Lledo 58, con su
labor investigadora. . . no seria plenamente transmitido si careciese del esquema
organizador que la interpretacidn le presta "la historia se hace, indudablemente,
con documentos, Como el motor de explosion funciona con el carburante" 59,
pero una historia de meros hechos, de simples datos, serfa hoy tan incomprensi-
ble y absurda como la exploracidn de yacimientos petrolfferos sin la existencia
de motores que alimentar» .

En esta lfnea, «e1 esquema organizador» que siguid Floranes no implica duda,
tuvo conciencia del metodo que debfa seguir para escribir una verdadera historia
<<plena» . Asi, defendi6 que para hacer <<Historia» no solo se ha de abandonar el
<<c6modo» despacho y acudir al archivo, sino que tambien se ha de visitar valle
por valle, montana por montana, para poder realizar un conveniente estudio geo-
grafico, historico, economico, jurfdico . . . Propuso con su metodologfa, el mismo
planteamiento que muchos anos mas tarde hiciera otro historiador del Derecho:
D. Galo Sdnchez 60.

Si este discurso comenzo su andadura recordando una frase de nuestro autor,
no nos parece inoportuno acabarlo de igual modo . Escribio Floranes: «.. . Nada
hay mas estimable que las memorias que nos han quedado de la antiguedad y
!ojala! que estas estuviesen menos corrompidas. . . Las verdades mds interesantes
experimentan con mayor frecuencia esa suerte fatal, o bien el interes de alterarlas
produce el espiritu de partido, o bien el ocio o la ignorancia de los que las buscan
les obliga a seguir con necia escrupulosidad el camino mas desconocido, aunque
sea el mas equivocado . O escasos fmalmente de genio y de talento, se esfuerzan

58 LLED6, E , Lenguale e Historta, Madrid, 1996, p. 71 .
59 Vid , LLED6 E., Lenguale e historta, op cu , p. 71 . Vtd : MARROU, De la connaissance

htstortque, Paris, 1964, p6g 69
60 SANCHEZ, G.,<<E] Duero en la Historia Juridica» , AHDE, 5 (1928) . Idea a la que htzo

referenda en vanas ocasiones y que quedarfa plasmada en el artfculo de referenda que aparece
en la contraportada del citado Anuarto como de futura publicaci6n, sin que 6sta Ilegase a reali-
zarse .
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imitilmente en un empeno superior a la debilidad de sus esfuerzos» 61 . Pensa-
miento vivo y reivindicado en la actualidad de la pluma del ya citado Lled6 62,

«e1 pasado es to sido y to querido, to que el historiador ve o creia ver, y ademas
to que queria ver. El pasado es la mirada del historiador que selecciona to que le
conviene a aquel para quien trabaja. Asi encontramos una historia parcial y des-
gajada de la contextura total que le presta sentido» .

MAGDALENARODRiGuEZ GIL

61 FLORANES YROBLES DE ENCINAS, 1Z DE ., «Ongen de los estudios de Castilla especlal-
mente los de Valladolid, Palencia y Salamanca», en CODOIN,XX,p 51

62 LLED6, E., Lenguaje e Hlstona, op . cit , p. 73
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