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MEDICINA LEGAL EN EL "LIBER IUDICIORUM" 

Manuel J. Peldez - Sixto Sdnchez Peret 
(Facultad de Derecho de l a  Universidad de Barcelona) 

E l  hecho de que a un Congreso Internacional de Historia de la  
Medicina Catalana concurramos con una comunicari6n sobre e l  Liber 
Iudiciorum, tiene su razbn de ser en l a  circunstancia de que esta fuente 
estuvo vigente en l a  Cataluíia altomedieval en e l  dmbito de l  derecho 
privado, penal y procesal, ta l  y como ha demostrado fecundlsimamente, 
y nos ahorra cualquier t ipo de explicacibn, A. lglesias Ferreirós 
(1).  Se puede decir, por tanto, que e l  conocimiento de la  medicina 
legal en Catalufia durante 10s siglos VI11 a l  X I I  est5 incontrovertidamente 
ligado a una ponderaci6n no casual y asistematica, sino exponencial 
y de conjunto, de ese cuerpo legal . 

E l  t i t .  1 de l  1ib.XI est& dedicado fntegramente a l a  regulación 
de la act iv idad y atribuciones, derechos y obligaciones de l  medico 
en relaci6n con e l  enfermo . En primer lugar, l a  responsabilidad cr imi-  
nal  de l  medico aparece clara en e l  caso de homicidi0 . En este sentido 
e l  texto indica que "nullus medicum inauditum, excepto homicidi causam, 
i n  custodia retrudat" ( 2 ) ,  abriendo igualmente un postigo en esta ley 
a l a  indemnizaci6n de posibles deudas que t u v i e r ~  contraidas con ante- 
r io r idad  a l a  comisi6n de dicho de l i to  . En 10s casos de flebotomia, 
s i  e l  medico ocasiona l a  muerte a l  enfermo -tratdndose de un hombre 
l i b re -  queda a merced de l a  familia de l a  vlctima; s i  debil i tase e l  
organismo de l  paciente, se establece una multa de 150 sueldos . Sin 
embargo, s i  se tratase de un siervo, en este caso la  responsabilidad 
llegaba hasta e l  extremo de entregar otro siervo a l  señor como propieta- 
r i o  de l  mismo en compensaci6n por e l  per juic io ocasionado (3 )  . La 
responsabilidad penal en uno y otro caso, constante dentro de l  derecho 
romano y germdnico en funcibn de l a  distinci6n de l i b res  y esclavos, 
es clarividentemente diversa, constituy8.?dose en una permanente hiper- 
menci6n dentro del  texto de l a  obra . 

Ningún medico debe flebotomar n i  dar medicinas a una mujer l ibre, 
salvo que tenga e l  oportuno permiso de sus parientes mds pr6ximos 
(en este caso, según l a  propia ley, padces, hijos, hermanos, t ios 
u otros famil iares), excepto en e l  caso de que sufriera fuertes dolores . 
En e l  supuesto de que no pudieran estar presentes 10s parientes suprain- 
dicados, se admite l a  alternativa de l a  presencia de vecinos ("boni 
homines"), esclavos o esclavas de dicha sefiora . Si: pese a todo ello, 
l e  diese fdrmacos, habrd de pagar a su marido o parientes l a  cantidad 
de diez sueldos . No deja de sorprender que e l  L iber  no haga mención 
de l  marido en l a  primera parte de l a  ley  en cuanto a l a  autorizaci6n 
para poder curar a l a  mujer . ¿Que razones cabe suponer detrds de 
semejante proposici6n? Se nos ocultan en absoluto, ya que ~ é l i x  Dahn 



al comentar brevlsimamente esta ley no 10s menciona en absolu- 
to "(4), ni tampoco Ureha (S), ni Pérez Pujol (6) en su monu- 
mental trabajo sobre el mundo visigodo . Co que puede quedar 
claramente excluido por su nominación es la prdctica de la 
medicina por las mujeres, que no fue extraña a la Bpoca romana 
en la Península. En una inscripción romana se advertia el 
caso de una mujer medico hispana que era 6ptima en estas 
artes y en las del manejo de 10s instrumentos (7). 

La ley 3 del t i t .  1 del L .  XI plantea la pretensión 
de curacibn del enfermo por parte del médico y en este caso 
el examen diligente que ha de hacer el enfermo. Una vez exa- 
minado, "statim sub certo placito cautione emissa infirmum sup 
cipiat" (8). El medico queda obligado a sanar al enfermo 
como mejor pudiere, y en el supuesto de que muriese dicho 
paciente, no se le debe abonar ninguna cantidad 'por sus 
servicios, ni tampoco en circunstancias ordinarias es imputa- 
ble penalmente (9). 

Entrando en la ley 2 del t i t .  1, L. XI, se nos piantean 
diversas cuestiones de orden medico-jurldico y social. En 
primer termino, la posibilidad de que 10s presidiarios enfer- 
mos puedan ser atendidos por médicos; sin embargo, durante - 
la visita han de estar presentes 10s carceleros. En las redac- 
ciones visigóticas de esta ley concreta se habla de 10s "comi- 
test8, "tribuni" "aut vilici in custodia retruduntur", no 
así en la versión romance del LI donde se especifica "en 
carcel sin aquellos que 10s guarden" . Sobre este particular 
hay que decir ocho cosas: 19)- Que estos "tribuni" solo son 
mencionados en LI, 1, 2. 29)- iQué relación existe entre 
estos "tribuniV y 10s "villici" y "comites" en el texto de 
referencia, ajena a otras correspondencias del Código visigo- 
do?. 39)- Puede ser y puede que no sea asi el que de hecho 
estos "tribuni'* sean duques, desde el momento que se ubicdan 
despues de 10s "corrites" en el texto. 49)- ‘Erari tal vez 
"vicarii"? . Sa) iPuede que se trate de una institución del 
derecho públic0 germanico, aunque aparentemente tenga una 
mayor posible relacibn con el rornano, tal y como es presumible 
en funcibn de un analisis comparativo? (11). 60)- ~Pueden 
ser unos "iudices" específicos? 79)- Es conveniente tener 
en cuenta 10 que sobre 10s tribunos en pleno.siglo XII el 
bizantino Zonara, 7, 15 (ver la p. 341 de la edición alemana 
usual) advirtiera al decir que s610 thou jronou proióntos 
bi démarjoi kai dikassein. 8a)- Puede ser un precedente de 
la institucibn luego recogida en la ley Aebutia (12). Se 
trata de evitar que 10s presos soliciten al médico el suminis- 
tro de un fdrmaco que pueda interirles la muerte, evitando 
de esta forma el castigo con el que estuviesen penados . 
La motivacibn no es otra que la grave alteración que sufriria 
la administracibn de justicia . Al mCdico se le p$nar8, tra- 
tando por otro lado de enmendar 10 hecho . 

E n  LI, XI, 1 ,  5 y 7 ant. se estipulan 10s honorarios 
del médico, diferenciando la profesign médica como actividad 
liberal retribuida . Lacuración de cataratas se paga con 



cinco sueldos. Nos resulta llamat ivo el que esta operacidn 
aparezca nomartivizada por una disposicidn legal, 10 que 
nos lleva a pensar que tal enfermedad fue bsstante comhn. 
Isidoro de Sevilla en su Etyrnologiae, mostr&pdose bastante 
preciso al hablar de otras enfermedades, sin m b a w  no mencio- 
na las cataratas (13) . La carencia de escuelas medicas debi6 
convertir en el siglo V y siguiente (dado que esta ley es su- 
puestamente de la &poca euriciana) la enseiianza de la medicina 
en una actividad eminentemente emplrica bajo el tutelaje 
de un medico con varios disclpulos, a 10s que cobraba doce 
s u e ~ d o s  por su labor docente, tai y como preceptba LI, XI, 
1 ,  8, ant. Las Etym dan una visi6n bastante amplia de la 
profesidn medica. No se la considera incluida dentro de las 
artes iiberales, en razdn de que estas versan sobre cosas 
singulares, siendo el campo de la medicina -a t'enor de la 
argumentaci6n isidoriana- mucho mes amplio, debiendo conocer 
el medico la gramatica, retbrica, díalectica, aritmetica, 
geometrla, mGsica y astronomia . Se considera, pues, a la 
medicina como una segunda filosofia en nazbn de que esta 
Gltima se ocupa del alma mientras que la primera versa sobre 
el cuerpo, idea ya clasica dentro del mundo greco-romano. 

El envenenamiento es una cuestibn ampliamente documentada 
en el L1 hasta ei punto de que es la que, en relacidn a sus 
principios conformadores, adquiere una contextura definitoria 
m6s interreferencial, que tambien aparecla en las Leges Baiy 
wariorum, 4, 22. Los que proporcionan f6~macos si llegan 
a ocasionar la muerte del que 10s ingiere han de ser penados 
capitalmente. Si sobrevive el envenenado a la ingestidn de 
tal p6cima, el envenenador queda a disposicidn de su víctima, 
constante institucional dentro del derecho germenico . El 
contenido de la ley en su versidn ervigiana ha sido claramente 
abreviado en la versidn romance del Fuero Juzgo. 

El curanderismo y la hechicerla esten prohibidos en 
LI, XI , 2, 1 ; en el caso de personas libres serlan reducidos 
a servidumbre y a 10s esclavos se les aplicarfan diversos 
tormentos o se les venderfa para ser 1 levados "in transmari- 
nis partibus". Se ha de castigar a 10s adivinos de la misma 
forma que se debe penar a aquellos jueces que traten de encon- 
trar solucibn a 10s pleitos que se les plapteen recurriendo 
a estos encantadores del futuro incierto y azaroso que vegeta 
agazapado entre 10s matorrales de la demagogia y del "flatus 
vocis8* . El agorero ha de recibir cien azotes y, si reinci- 
diese en ello, aparte de quedar desmerecido quoad colectivo 
social, se le volverfa a castigar con otros cien latigazos. 
El LI vuelve a redundar en el tema, indicando que 10s encan 
tadores y proviceros -que no son otras cosas que adivinosa 
seren penados con doscientos latigazos y marcadps en la frente 
con un hierro candente, oblig&ndoles a recorrer diez villas 
prbximas a la ciudad en que se encuentra, con una finalidad 
ejemplarizante e, incluso, se les ha de recluir con 10s miem- 
bros de la comunidad .. Esta ley procede del Codex Theodosianus 
y es una constitucidn imperial de 23 de niayo del 317-319 



( 1 4 ) ,  luego recogida en el Breviario de Alarico ( 1 5 ) ,  donde 
en la interpretatio existe una correspondencia real con LI, 
XI, 2, 3. 

Malefici vel incantatores vel inmissores tempestatum 
vel hi, qui per incovationem .daemonium mentes hominum 
turbant, omni poenarum genere puniantur" (Lex Rom. Vis. 
IX, 1 3 , l ) .  

"Malefici vel inmissores tempestatum, qui quibusdam 
incantationibus grandines in vineis messibusque inmittere 
peribentur, vel hii, qui per invocationem demonum mentes 
hominum turbant, seu qui nocturna sacrificia demonibus 
celebrant eosque per invocationes nefarias nequiter 
invocant, ubicumque a iudice vel actore sive procuratore 
loci repperti fuerint vel detecti, ducentenis flagellis 
publice verberentur et decalvati deformiter de cem con- 
vicinas possessiones circuire cogantur inviti, ut eorum 
alii corrigantur exemplis . OUOS tamen iudex, ne ulterius 
evagantum talia facere permittantur, aut in retrusiones 
faciat esse, ut ibi accepta veste arque substantla ita 
vivant, ne viventibus nocendi aditum habeant, aut regie 
presentie dirigat, ut, quod de illis sibi placitum fue- 
rit, evidenter statuat. Hi autem, qui tales consulisse 
repperiuntur, in populi conventu ducentenos hictos acci- 
piant flagellorum, ut inpuniti non maneant, quos culpe 
similis reatus accusatN (LI. VI, 2,4). 

En LI. VI,2,5 se estipula la pena del talión para 10s 
hechiceros y encantadores, en el caso de que DC: tales medios 
se ocasionaran perjuicios a personas o bienes. 

Cuestión dificil y problemhtica la del aborto en la 
que aparecen mezclados diversos principios no s610 jurldicos 
y sociales, sino éticos, rnorales y religiosos que refluyen 
según épocas tratando de dar soluciones concretas a algo 
que en la mayoria de las legislaciones primitivas -siendo 
no ajeno a las modernas inspiradas por sabios principios 
que se enmarquen dentro de un orden natural- es considerado 
como grave delito-. Principiamos por decir que en el LI el 
aborto es valorado como tal delito para el que se determinan 
-segÚn 10s casos y circunstancias- dLferentes penas . Veamos 
10s diversos tipos de aborto, y en relacibn a ellos, las 
penas establecidas . La ley 1 del t i t .  2, lib. VI ha sido 
tomada del Codex Eurici o, al menos, de la versión leovigil- 
diana; en cuaiquier caso esta ley, siguiendo a Karl Zeumer, 
es antigua. En esta disposicibn se habla del aborto por enve- 
nenamiento y, conforme a estas ci rcunstanc-ias, queda est ipu- 
lado que quien proporciona las hierbas -en eleFuero Juzgo 
se dice "algum onme" rnientras que en la versión latina aparece 
un indeterminada "quis", amplio cauce en el que pueden quedar 
igualmente incluidos personas del otro sexo- ha de sufrir 
la pena capital; no obstante, debe tratarse en este primer 
supuesto de un hombre por la contraposici6n "quistf en el 
primer término y wmulierlt en la segunda frase. La mujer que 



proPorciona hierbas para provocarle el aborto ha de ser ator- 
con doscientos latigazos, en el,-caso de que sea de 

condici6n Servil; ahora bien, tratdndose de una persona libre, 
se Produce una capitisdiminutio de reduccibn a la esclavitud. 

La constante diferenciadora de la tipologia iuspenaits- 
tita del LI sobre el aborto es la condicidn social o el StatuS 
de libertad de 10s individuos. En LI.  VI,^, 2 se refiere 

aborto involuntari0 por el hombre libre sobre mujer libre, 
mediante el us0 de la fuerza, en el cua1 el criminal es pena- 
lizado como homicida en el caso de que ocasionara el falle- 
cimiento de la mujer. Sin embargo, supuesta la circunstancia 
de que la mujer se desprendiese del feto sin que se le causara 
perjuicio alguno, entonces cabe un doble supuesto: a) si 

feto esta formado ha de pagar una indemnizacibn de 150 
sueldOs; b) si no tuviera todavia forma humana, la multa 
seria de 100 sueldos . 

En el supuesto de que se tratare de una mujer libre 
que Provocara involuntariamente el aborto a la madre libre, 
la penalizaci6n responde al mismo criteri0 prefijado en LI. 
VI, 3,2; pero, si se diera la circunstancla -dentro siempre 
del espectro del aborto no deseado, ni por el que 10 provoca 
ni Por la mujer embarazada- de que el hombre libre 10 ocasio- 
nara a una sierva ajena, debe pagar 20 sueldos al setior de 
esta Gltima (16). Si un esclavo ocasionara el aborto a mujer 
libre, el castigo serla de doscientos azotes, transfiri6ndose 
la propiedad de dicho siervo a esta mujer libre (17) . Por 
Gltimo, si es ur: siervo el que hace abortar a sierva ajena 
a su dueiio, debe pagar su setior diez sueldos al propietari0 
de dicha sierva, y el siervo provocador serla penado con 
doscientos azotes (18). 

Sin embargo, mutatis mutandls, el LI. VI, 3,7, al igual 
que la ley 1 -que es antlqua-10 postulaba, normativiza - 
en la indicada en primer lugar, que corresponde a la epoca 
de Chindasvinto- de forma meridians la penaiizacibn del abortq 
voluntario . En primer lugar, se pronuncia sobre la moralidad 
del acto de abortar, para terminar Indicando la pena caplt~l 
-tanto para la sierva como la iibre- que buscara consciente- 
mente el aborto . No obstante, el arbltrlo judicial es recono- 
cido en esta ley, al precisarse que si viese como demasiado 
rigurosa la pena capital, puede cegar a ia madre . Las mismas 
penas son estipuladas para el marido que obligar8 consciente- 
mente a abortar a su mujer (19). 

En LI. II,3, 4 se escribe sobre el tormento y sus reper- 
cusiones en el espectro social de la comunidad. SegGn Isidoro, 
Etym., V, 27, 22, tormento vlene de "torquendo mentem inve- 
niunt", es decir, hallar la verdad atormentando . En L I .  
VI, 1 ,  2 se indica que el tormento s610 puede ser aplicado 
a 10s nobles acusados de delitos capitales y a 10s hombres 
libres de condicibn Inferior presuntos delincuentes de robo 
cuya cuantla sea superior a trescientos sueldos, segGn algunas 
versiones del LI y 500, segdn otras incluido el propi0 Fuero 
Juzgo (20). Esta ley ha sido comentada desde un plano acusada- 
mente germanista por F. Dahn (Zl), aspecto en el que coinci- 



dlmos, ya que la misma es interconexionable con otras disposi- 
clones parecidas de otros pueblos germanos . En este sentido, 
el derecho romano no admitla la tortura de 10s hombres frente 
al germanico . El LI pena a 10s acusadores temerarios, hasta 
el punto de que estos si resultara ser inocente el atormenta- 
do, serlan reducidos a la condicibn servil de este filtirno, 
a no ser que 61 mismo opte por una compensac16n pecuniaria 
cuya cantidad queda a su libre arbi trio determinar . Mucho 
mas delicada se volverla la situaci6n del acusador, si de 
resultas de la misma se ocasionara la muerte al atormentado, 
pues en este caso quedaria a disposlci6n de 10s familiares 
de la vlctima, pudiendo ser condenado a la mhxima pena . 
Aunque se trate de un individuo presuntamente culpable, no 
se le puede atormentar hasta la muerte, ya que en este supues- 
to existirla una responsabilidad clara del juez; en la te6rle 
ca singladura de que este Gltimo probara haber actuado de 
buena fe no teniendo otra culpa que una descuidada vigilancia, 
debere pagar quinientos sueldos a 10s familiares de la victima 
y, si careciese de ese dinero, se convertir6 en slervo de 
aquellos (22) . En el X I I I  Concilio de Toledo (a. 683), ante 
la inflaclbn de atormentados, en su canon 2, al hablarse 
de habeas corpus -tema ya de sobra conocido por 10s trabajos 
de Torres Lbpez, autbntica luminaria iushistbrica, y J O S ~  
Orlandis- se estlpulb que ningGn noble o sacerdote en adelan- 
te, bajo sospecha de delito, pudiera ser atormentado; dicho 
de otra forma, l'ninguno del palacio del cey nin del convento 
de la sancta religibn" podfa ser atormentado o azotado (23). 

Como colof6n de nuestro estudio sobre la medicina legal 
en el Líber Iudiciorum, nos ha parecido necesario, en la 
medida que a nosotros interesa, hacer referencia a la cotnpleja 
problem6tica de la incapacidad jurldica por demencla y edad 
infantil. Es la ley 1 1  del tit. 5, del Ilb. I 1  de la que 
concretiza esta dlficil cuestibn, inhabilltando absolutamente 
10s actos jurldicos procedemtes de personas en estado demente, 
aunque esta disposiclbn legal deja abierto un porti110 ante 
la posibllidad de recobrar el julcio en un momento determinado 
("nam qui per intervalla temporum vel orarum salutem videntur 
recipere et Integra interdum mente persistere, de suís rebus 
ferre iudicium proiberi non poteruntl1), tal y como ya deter- 
minera la legislacibn romana (24). Tambien esta norma estable- 
ce 10s catorce anos de edad como llmite mlnimo para realizar 
actos jurldicos y disponer de sus bienes, a no ser que exis- 
tlera una grave enfermedad o una razonable sospecha de muerte 
inmediata, "nisi gravis langor occurrerlt, per quod eos for- 
tasse mori suscipio sit" (25) . La desapariclbn de estos 
extremos conllevarla la perdida del valor legal de dichos 
actos jurldicos, excepto si se produjese una nueva recafda 
mortal del infant* o si &te llegase durante este interval0 
a la edad susodicha de catorce anos (26) . 
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283. 

22. " Si in criminalibus causis discretlonis modus amlttitur, 
criminatorum malitia nequaquam frenatur . Ideoque, si 
in causa regie potestatis vel gentis aut patrie seu 
homicidii vel adulteri1 equalem sibi nobilitate vel 
dignitate palatini officii quicumque accusandum credl- 
derit, habeat prius figuciam conprobandi quod obiclt, 
et sic alienum sanguinem temtet inpetere. Quod si probare 



non potuerit, coram principe vel his, quos sua prínceps 
auctoritate preceperit, triwn testium suscrlptione robo- 
rata inscriptio fiat, et sicquestionis examen incipiat; 
itaita ut, qui subtiltur questfoni si innox romenta pertu- 
lerit, accusator ei confestim serviturus tradatur, ut 
salva tantum anima, quod in eo exercere voluerit vel 
de istatu eius iudicare elegerit, in arbitri0 suo con- 
sistat. Iudex tamen hanc cautelam servare debebit, ut 
accusator omnem rei ordinem scriptis exponat, et iudici 
occulte presentans, sic questionls examlnatio flat; 
et si eius professio, qui questioni subdendus est, conpar 
fuerit cum verbis accusatoris, criminis reus incunctantet 
habendus est. Certe si aliut dictio accusatoris habuerit, 
aliut eius confessio, qui subditur questioni, quia dubi- 
tari non potest, quod per tormenta slbi crimen inponat, 
oportebit accusatorem superioris legis huius sententiae 
subiacere. Ouod si accusator, priusquam occulte iudici 
notitiam tradat, aut per se aut per quemlibet de re, 
qua accusat, per ordinem instruxerit quem accusat, non 
liceat iudici accusatum subdere questioni; cum aim per 
accusatoris indicium detectum constet ac publicatum 
esse negotium. Similis quoque et de ceterls personis 
ingenius ordo servandus est. Nam si capltalia, que supra 
taxata sunt, accusata non fuerint, sed furtun factum 
dicitur vel quocumque inlicltun, si trecentorum sumna 
est solidorum vel amplius, inscriptione premissa sub- 
dendus est quaestioni qui petitur . Si autem actio mino- 
ris est quantitatis, quam trecenti sunt solidi, 'per 
probationem convictus qui accusatur secundum leges alias 
conponere conpellatur; aut si convinc1 non potuerit, 
sacramento se expians conpositlonem accipiat, que de 
mala petitione legibus continetur. Speciali tamen consti- 
tutione decernimus, ut persona inferior nobiliorem a - se vel potentiorem inscribere non presumat. Sed 
si petendum in causa patuerit, et probatio fortasse 
con vincende rei defuerit, nobilior ille vel potentior - 
conscientiam nec habeat penes se vel retineat rem, pro 
qua fuerit petitus; et reddito iuramento ille, qui male 
petit, sicut alia lex continet, ei conponere non moretur. 
Verumtamen seu nobilis sive inferior seu ingenua persona, 
si questioni subdita fuerit, ita coram iudice vel aliis 
honestis viris a iudice convocatis accusator penas infe- 
rat, ne vitam extinguat. Et quia per triduum questio 
agitar1 debet, si inminenti casu qui tormentis subditur 
mortuus fuerit ex malitia iudicis vel alico dolo, seu 
ab adve~sarui accusati corruptus beneficio talla tormenta 
fieri non proibuit, unde mors occurreret, ipse iudex 
iniquitatis proximis parentibus simill vindicta puniendus 
tradatur. Si certe suo se sacramento innocentem reddi- 
derit, et testes, qui fuerint presentes, iuraverint, 
quod nulla sua malitia vel dolo aut corruptione beneficií 
mors ipsa provenerit, nisi solo tormentorum eventu, 
pro eo, quod indiscretus conpellatur exolvere . Accusa- 



tor autem, In potestate proxlmorum parentum mortul tra- 
ditus, eadem mortls pena multetur, que li'le multatus 
est, qui per elus accusatlonem morte damnatus inte- 
ríltn (LI. VI, 1 ,  2). 

23. "Secundae conlatlonis oblectu res nOStr0 coetui lacry- 
mando occurrlt, quae tant est synodalls lud1cI1 pondere 
ablgenda, quanto lnmensam stragem popuiis afferet pariter 
et rulnam: etenlm decursls retro Pemporlbus vldlmus 
multos et felvlmus ex palatinl ordlnls 6fflclo cecidl- 
sse quos et vlolenta professlo ab honore degerlt et 
cltravale regum dactlsne Iudlclum 8ut mort1 aut lgnoml- 
nlae perpetue sublugavlt. Ouod lnportabtle malum et 
lmpletatls faclmus exhorrendun rellgiosl prlnclpls nostrl 
anlmus abolere lntendens gener811 0mnIum pontlflcum 
arbltrlo retractandun lnvexlt et ultrlcl synodalls poten- 
tlae auctorltate cohlbendun Instltult. Unde congruam 
devottloni elus sententlarn decerhentes hoc ln - . comnune 
decrevlmus ut nullus delnceps ex palatlnl ordlnls gradu 
vel rellglonls sanctae conventun, regla9 subtllltatls 
astu vel profanae potestatis lnstlnctu sivie quorumllbet 
hominum malltlosae volumptatls obnlsu cltra manlfesturn 
et evidens culpae suae lndlclum ab honore sul ordlnls vel 
servltlo, domus reglae arceatur, non ante vlnculorum 
nexlbus lnllgetur, non quaestlonl subdatur, non qulbus 
llbet tormentorum vel flagellorum generlbus maceretur, . non rebus prlvetur, non etlam carcerallbus custodlls 
manclpetur, neque adhlbltls hlnc lnde ínlustls occaslo- 
nibus abdicetur, per quod 1111 vlolenta,occulta vel 
fraudulenta professlo extrahatur: sed Is qul accusatur 
gradum suí ordlnis tenens et nlcli ante de supradlctorum 
capltulorum noclbllltate persentiens, ln publica sacer- 
dotum, senlorum atque etlam gardlngorurn dlscussione 
deductus (et lustlsslme perquisitus) aut obnoxlus reatul 
detectae culpae legum poenas exciplat, aut lnnoxlus Iudl- 
CI O  omnlum conprobatus appareatn (Concilio XIIIQ de 
Toledo, c, 2, vid. ed. J .  VIVES-T. MARIN- G. MARTINEZ,COI-J 
clllos vlslgbtlcos e hlspano-romanos, Barcelona-Madrid 
1963, 416-417) 

24. Cfr. C. VI. 22, 9. 

25. LI. 11, 5, 1 1 .  

26. "Qui si ab egrítudlne convalescere potuerlnt, quldquld - 
eos ordinasse constlterlt, toturn lnvalldum erlt, donec - 
aut rursilc, ego-u:antes 1 t ?rum que orinaverant nova or- 
dinat lone reforment, aut venlentes usque ad p!etium quar- 
tum declmwn annum ln mnlbus Indicandi de rebus suls 
llberam habeant absolutamque licentlam* (LI. 11, 5,ll). 


