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FELlCIANI, GIORGIO, Le basi del diritto canonico. Dopo il codice de11983, 
Societa editrice il Mulino, Bologna, 1984, 176 paginas. 

Los afios finales de la decada de los setenta y los iniciales de la decada de los 
ochenta fueron momentos de graves incertidumbres para la Ciencia can6nica. El 
Concilio Vaticano II hacia imprescindible una reforma del Derecho de la Iglesia 
y, en efecto, poco despues de la conclusi6n del Concilio se reactivaron los meca
nismos de reforma del Codex de 1917, que habiendo comenzado su andadura de 
modo simultaneo al Concilio, sin embargo, se habian vistos sometidos a un pro
ceso de hibernaci6n hasta la conclusi6n de la asamblea ecumenica; pero no bast6 
con ello, sino que de modo simultimeo al desarrollo del Concilio y, de manera 
mucho mas senalada, a partir de su conclusi6n se produjo una intensiva activi
dad de reformas parciales del Derecho can6nico. Se comprendera, sin graves di
ficultades, que se establecian asi las bases para una producci6n cientifica de 
caracteristicas muy precisas: estudios de aspectos parciales del Derecho bien pa
ra analizar tas nuevas normas, bien para realizar propuestas de lege jerenda. El 
clima no invitaba, ciertamente, a realizar exposiciones de conjunto del Derecho 
can6nico y, aun menos, a acometer la tarea de publicar libros, destinados, con 
caracter prioritario, a ser instrumentos docentes en la Universidad civiL. 

En el periodo de referencia, el docente universitario tenia escasos puntos de 
apoyo bibliograficos que recomendar a sus alumnos; el problema, general, fue 
sin duda ~specialmente grave en Espafia ya que en nuestro pais la asignatura 
"Derecho Can6nico" figuraba con caracter obligatorio en los planes de estudio; 
se trat6 de paliar aquella penuria material con una obra colectiva que, aun a pe
sar de sus indudables meritos, no pudo cubrir el hueco por no gozar de la cohe
rencia interna minima y de la claridad expositiva necesaria para ser instrumento 
de trabajoutil a los alumnos. No era muy diversa la situaci6n en Italia, aunque, 
desde luego, alcanz6 cotas menos preocupantes al menos por dos motivos: 10 El 
"Derecho Can6nico" no era asignatura obligatoria en los planes de estudio; 20 

Existia una excelente manualistica que, aunque no plenamente al dia, podia utili
zarse como elemento complementario de las lecciones magistrales. 

Pues bien, en aquel panorama solo un autor acometi6 la tarea de redactar 
ex novo un "manual" que fuera realmente util para la docencia y ello sin esperar 
-10 que, tal vez, hubiera resultado editorialmente mas rentable-, ala promul-
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gaci6n del nuevo Codex. Tal autor fue el Profesor Giorgio Feliciani que con sus 
Le basi del diritto canonico (Bologna, 1979), rompi6Ia inercia que parecia dete
ner a la canonistica de adentrarse en ese campo hasta que no se produjese la defi
nitiva reforma de! Derecho de la Iglesia. Cuando tuve el honor de recensionar 
aquel Iibro ("Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense", Nueva epoca, 57, 1979, pags. 237-239 y !'Ius Canonicum", 
xıx, 37, 1979, pags. 423-424) trate de poner de relieve esas circunstancias y la 
importancia de la obra de Feliciani al indicar: "Creo que este libro era 
necesario", y parece que esa opini6n no era singular pues pronto apareci6 su tra
ducci6n al castellano con el titulo Elementos de Derecho Canonico (Pamplona, 
1980), que tambien tuve la oportunidad de recensionar ("R.F.D.U.C.", Nueva 
epoca, 60, 1980, pags. 181-182 y "LC.", XX, 40, 1980, pags. 200-201). 

Promulgado el Codex de 1983 la tarea de redactar un manual de Derecho 
Can6nico aparece menos ingrata que hace unos pocos afios (baste como ejemplo 
el pensar que la canonistica patria, que Ilevaba varios afios sin ocuparse de esa 
tarea, ha lanzado en un cortisimo plazo varios libros destinados a alumnos uni
versitarios y dos de ellos que pretenden atender a la totalidad del ordenamiento 
-a pesar de las notorias preferencias "metodoI6gicas" de quien escribe estas 
lineas me parece de justicia seftalar el muy diverso grado de madurez de ambos 
intentos-), pero no por eIlo menos necesaria; consciente Feliciani de tal necesi
dad poco despues de la promulgaci6n del Codex de 1983 aparece una nueva edi
ci6n de su libro con el subtitulo "Dopo il codice del 1983". 

Esta nueva edici6n del libro de Feliciani responde a una estructura muy si
milar a la de la primera. En el primer capitulo, con el titulo Le leggi della Chiesa, 
trasuna breve referencia al tema de la unidad y pluralismo en la Iglesia, con su 
correlato en el mundo del Derecho: Derecho particular y Derecho universal, re
aliza el catedratico de Pavia un rapido -no podia ser de otro modo dadas las 
caracteristicas del libro- recorrido por la Historia de la legislaci6n can6nica 
desde el Derecho c1asico hasta nuestros dias, deteniendose especialmente en eI 
analisis del Vaticano LI y del C6digo de 1983, al que aiın a pesar de considerar 
que tiene algunos aspectos sistematicos discutibles (vid. pags. 36-37), sin embar
go creo que juzga, por 10 general, favorablemente, tanto por entender 'que se tra
ta de un C6digo pensado para la Iglesia -"[Existe) una certa preoccupazione di 
elaborare un diritto ecc/esiale che non si proponga una acritica imitazione degli 
ordinamenti civile ma si ispiri a una rijlessione originale sulla natura propia ed 
esc/usiva della Chiesa" (pag. 38)-, como por considerarlo mas flexible que eI de 
1917 -" II nuovo Codice, a differenza di quello precedente, non e stato concepi
to come un testo tendenzialmente fisso 0 immutabile, ma come una legislazione 
programmaticamente aperta a un continuo rinnovamento della vita 
ecc/esiastica" (pag. 41)- y mas respetuoso con el Derecho particular -"Ii le
gislatore 'centrale' non concepisce il Codice come illibro, completo ed esclusivo, 
che raccoglie tutta la disciplina della Chiesa ma ritiene indispensabile un suo 
completamento ad opera dei legislatori 'periferici'" (pag. 42)-. Conc1uye este 
capitulo con un extenso apigrafe que Ileva como titulo La ''produzione'' del di
ritto, en el que el anaJisis de las fuentes de producci6n no se limita a la simple 
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descripci6n exegetica de la normativa codicial sino que la critica -p, ejem.: "Ri
sulta evidente che sotto la denominazione di atti amministrativi singolari il Codi
ce ha riunito categorie di norme tanto disparate da non avere tra loro nulla in co
mune oltre la mancanza di generalita" . (pag. 54)-, y se define claramente en 
cuestiones doctrin,almente muy controvertidas -p.ejem. "Non si vede, in/atti, 
a quale titolo si possano considerare amministrativi atti come i privilegi, che 
richiedono la potesta legislativa, 0 come le dispense, che sospendono 0 atte
nuano la obligatorieta della legge" (pag. 55)-. 

Es el segundo capitulo el mas breve de toda la obra, en el, bajo el titulo La 
legge nella Chiesa, se plantean, sin embargo, los mas graves problemas que sub
yacen en las discusiones en torno a la posibilidad de una autentica Ciencia 
juridico-can6nica. En un primer apartado se analizan las distintas posiciones 
doctrinales en torno a la naturaleza del Derecho can6nico partiendo de aquellas 
tesis que niegan el caracter juridico del mismo; si hubiese de escoger una de las 
afirmaciones del Decano de la .Facultad de Derecho de Pavia que resumiese su 
pensamiento a este prop6sito seria la siguiente: "Se non si vuole aderire al pen
siero di coloro che contestano la giuridicita del diritto della Chiesa e inevitabile 
concludere che tale studio deve essere condotto con metodo giuridico~' (pag. 62). 
El segundo apartado de este capitulo analiza una de las peculiaridades del De
recho can6nico que mayores perplejidades han de causar en los destinatarios de 
este libro -alumnos de Facultades de Derecho civil-: la relaci6n entre el De
recho divino y Derecho humano. Se cierra este capitulo con un reflejo de los re
sultados que produce la soluci6n que se da a aquella relaci6n -Derecho divino
Derecho humano- en el ordenamiento can6nico: la ausencia de certeza formal 
(para algunos un puro eufenismo de certeza sin calificaci6n alguna). Sin duda al 
lector especialista la agradaria que el Profesor FELlCIANI se extendiera mas ge
nerosamente en tan polemicas cuestiones, no obstante, debe admitirse que el tra
tamiento realizado por el autor es, con toda probabilidad, el unico posible en un 
manual para alumnos. 

La organizaci6n y relaci6n de poderes en la Iglesia son objeto de atenci6n 
en el tercer capitulo del libro de Feliciani, que lleva como titulo 1 poteri. Creo 
que no deja de resultar significativo que toda la tematica relativa a los laicos sea 
analizada en el siguiente capitulo y que en este practicamente no se aluda a ella; 
se trata, en cierta medida, de un reconocimiento expreso de que ninguna parcela 
de "poder" en la Iglesia esta en manos de ellos. Me parece que tambien debe ser 
resaltado el hecho de que a 10 largo de este capitulo -y es una regla que se man
tiene a 10 largo de todo el libro- las referencias al Concilio Vaticano II son con
tinuas; no se debe ello unicamente a que estemos ante una segunda edici6n de 
una obra que en su inicial versi6n fue anterior al C6digo de 1985 y que, por 10 
tanto, debia acudir ala nueva realidad normativa conciliar -superadora del C6-
digo pio-benedictino-, no es pues un puro residuo de aquella metodologia ini
ciıil; pienso que 10 que se trata de reflejar con tales continuas referencias es que el 
Codex promulgado por JUAN PABLO II es una pura consecuencia del Vatica
no II (probablemente sea asi y, en todo caso, asi deberia ser; pienso, sin embar
go, que el estudio que ponga de relieve en que medida el C6digo de 1983 es fiel 
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seguidor de los principios doctrinales conciliares esta por hacer. EI tema me pa
rece 10 suficientemente sugerente -y comprometido- como para ser estudiado 
con detenimiento). 

1 fedeli nella Chiesa es el titulo del cuarto y ultimo capitulo y que va destina
do a exponer las diversas posiciones en las que el subdito del ordenamiento 
puede encontrarse. Especial atenci6n se destina a los llamados derechos funda
mentales del fiel -categoria proveniente del Derecho secular y que algunos con
sideramos de dificil encaje en el Derecho de la Iglesia-; en este punto se hace 
necesario destacar que s610 un "derecho fundamental" merece ser tratado en un 
epigrafe especifico: el derecho de asociaci6n. Pienso que es un reflejo, aun otra 
vez, de una constante en amplios sectores eclesiales: la reivindicaci6n de un solo 
"derecho fundamental": el "derecho fundamental" de asociaci6n, sin que uno 
no pueda dejar de pensar que, en realidad, 10 que esta reclamando es la posibili
dad de cQnstituir pressure groups (pero esa es otra cuesti6n). Un jurista de la sen
sibilidad de Feliciani no podia en estos temas dejar de mencionar algunas posi
ciones doctrinales precisas, asi, por ejemplo, cuando pone de relieve la existencia 
de una intima conexi6n entre una categoria tipica del Derecho privado como es 
la autonomia privada, con otra del Derecho publico, como son los derechos fun
damentales, afirmando que "tutta la problematica relativa ai dirittijondamenta
li nella Chiesa attualmente in discussione implica e presuppone il riconoscimento 
dell'esistenza di una sfera di liberta dei singolifedeli e conferisce, quindi, nuova 
attualita al dibattito relativo all'autonomia privata nell'ordinamento canonico" 
(pag. 121); del mismo modo en que no puede dejar de apuntar algunas insufi
ciencias en la regulaci6n codicial de ciertas materias, asi cuando sefiala que 
"qualunque trasgressione esterna di legge sia divina sia umana puo essere san
zionata con una giusta pena se la speciale gravita della violazione 10 esiga e vi sia 
la necessita di prevenire 0 di riparare 10 scandalo (can. 1399). Ed e evidente che 
questa norma di carattere generale comporta una sensibile riduzione delle garan
zie che un'integrale applicazione del principio di legalita offrirebbe ai fedeli" 
(pag. 124). 

Se completa esta volumen con una amp1ia bibliografia (pags. 153 a 176), 
tando de obras generales, como especificas de las diversas materias analizadas en 
la obra. 

En definitiva, estamos en esta nueva edici6n del 1ibro de Feliciani ante una 
ciudadisima obra, de la que se pueden repetir las palabras que utilice al recen
sionar la primera edici6n: "Se trata de un 1ibro pensado para la docencia, 
utilisimo para dar una visi6n de conjunto del sistema de Derecho can6nico, bien 
como elemento central de un curso universitario, bien como parte general 
-introductoria- de un curso que se complementase con la exp1icaci6n de algu
na parte especial del ordenamiento". Libro pensado conıo curso universitario y 
no pura yuxtaposici6n de elementos dispersos -a 10 que tan acostumbrados nos 
tiene la manualistica espafiola; y no solo la can6nica- para atender a una poten
cial demanda editorial. Es decir, 1ibro respetuoso con la Ciencia y con el lector; 
10 cual no sorprendera a quienes conozcan otras obras de! Profesor Feliciani 
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que, sin duda, reune en su per sona, en grado maximo, las dos cualidades que el 
maestro De! Giudice consideraba exigibles a un canonista. 

IV{lll C. Iban 

AL V AREZ CORTINA, ANDRES-CORSINO, Violencia y miedo en el C6digo 
civil espaflol. Su aplicaci6n al matrimonio, Universidad de Oviedo. Servicio de 
Publicaciones, Oviedo, 1983, 198 paginas. 

Los procedimientos de se!ecci6n del profesorado para alcanzar el maximo 
nivel docente -la Catedra universitaria- generaban en el sistema mas tradi
cional un conjunto de generos literarios muy precisos. De entre aquellos generos, 
uno de los pocos que no desaparecenran con el nuevo sistema ideado por 
nuestros gobernantes es el de la tesis doctoral. Quien no comprenda con exacti
tud -tal es mi caso- cual es la rafio de la reforma en materia de selecci6n del 
profesorado, al menos queda parcialmente tranquilizado cuando comprueba 
queel mas tradicional procedimiento de sefialar aquellos que tienen capacidad 
de ensefiar (docere) -la obtenci6n del grado de doctor- subsiste. 

Una peculiaridad, pienso, ofrece la redacci6n de una memoria para la ob
tenci6n del maximo grado academico: en ese trabajo el investigador pretende 
agotar el contenido de un tema y, de otra parte, se propone realizar un trata
miento original del objeto de su estudio. Reunen, asi, las tesis doctorales dos re
quisitos que me parecen basicos para alcanzar un resultado aceptable de un pro
ceso investigador: tratar de no olvidar ningun dato y, ademas, tratar de que ese 
trabajo sea un dato, a su vez, inexcusable para cualquier u1terior intento investi
gador sobre la materia. Naturalmente, es el propio autor del trabajo quien, poco 
tiempo mas tarde, descubre que ni el tuvo en cuenta todo 10 que debia ser tenido 
en cuenta, ni su resultado es definitivo, pero eso es la gran servidumbre y la gran
deza de toda investigaci6n cientifica. La bondad -la utilidad; pues todo trabajo 
de investigaci6n, si 10 es autenticamente, es necesariamente util- de un trabajo 
de esa naturaleza es directamente proporcional al grado de cumplimiento -que 
en su nive! maximo nunca puede ser alcanzado- de esos dos objetivos; aporta
ci6n de datos y aportaci6n de soluciones originales. Pues bien, el trabajo que 
pretendo presentar a la consideraci6n del lector en estas lineas creo que cumple 
ambas condiciones en un grado elevado. 

Siempre ha pensado que para un jurista hablar de matrimonio es hablar de 
consentimiento matrimonial; resu1ta perfectamente evidente que hablar de re
quisitos de forma es hablar de voluntad de! legislador; aunque menos evidente, 
creo que no se nos puede ocu1tar que hablar de requisitos de capacidad no es, en 
e! fondo, cosa diversa que referirse a criterios sefialados por el legislador para de
termin ar en que consista la capacidad (piensese en el distinto tratamiento que da 
e! legislador can6nico a la esterilidad y ala impotencia, y sobre todo a los crite-


