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PRÓLOGO

TODO EMPEZÓ LA MAÑANA del martes 7 de febrero de 2023, cuando el profesor 
Pedro Paulino Grández, un ilustre jurista peruano, catedrático de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
entró en mi despacho de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Vino a verme no tanto en su condición académica sino como di-
rector fundador de la editorial jurídica Palestra Editores, que ya conocía por su 
magnífica “Biblioteca de Derecho Procesal” iniciada por el amigo Juan Monroy 
Gálvez. Y me formuló un proyecto que nunca me había propuesto: recopilar mis 
principales trabajos realizados en estos más de treinta años de dedicación al estudio 
del derecho procesal. Nunca pensé que ello fuera necesario pues están fácilmente 
al alcance de cualquier jurista, acudiendo a un lugar que desgraciadamente cada 
vez se frecuenta menos, las bibliotecas. Pero me razonó que ello era cierto para los 
juristas europeos, pero no tanto para los latinoamericanos, a los que en demasiadas 
ocasiones les es costoso acceder a las fuentes bibliográficas originales. Además, la 
pasión y empeño que puso en su proyecto acabó de convencerme. A partir de ahí, 
inicié un trabajo de búsqueda y selección de estudios que consideré podían ser de 
interés y preparé un listado de trabajos científicos que la editorial Palestra valoró 
publicar en esta nueva colección que se inaugura “Diálogos Europa-América”, 
pensada para juristas que ofrecen obras que se pueden leer en ambos lados del 
Atlántico. Mis “Estudios sobre el proceso y la justicia” se agrupan en tres volú-
menes: el primero, dedicado a los principios del proceso y a la formación de los 
abogados; el segundo, destinado al examen de diversos aspectos del derecho a la 
tutela judicial efectiva; y el tercero, sobre derecho probatorio.
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En este primer volumen que, como he indicado, se dedica a estudios sobre los 
principios del proceso y la justicia, aparecen veintisiete aportaciones científicas en 
torno a dos ejes temáticos: los principios del proceso y la formación del abogado.

Con referencia al primero ellos, y sin duda guiado por mi maestra universi-
taria, la profesora M.ª Victoria Berzosa Francos, rápidamente entendí que debía 
comprender críticamente los pilares fundamentales del derecho procesal, esto es, 
sus principios y garantías. Y desde esta perspectiva, deseo destacar los siguientes 
cinco estudios de este primer volumen. 

El primero de ellos es “Los conceptos esenciales del derecho procesal”, un 
trabajo inédito que preparé con apenas treinta años para acceder a la categoría 
universitaria de profesor titular y en el que repaso las ideas fundamentales de 
jurisdicción, acción y proceso desde la perspectiva constitucional actual. Así, 
tras destacar el carácter polisémico de los mismos, pues en función del dato que 
se tome en consideración para dotarle de contenido adquieren un significado 
u otro, realicé un planteamiento que conectara estos tres conceptos, llegando a 
la reflexión final de que en una sociedad pacífica los conflictos deben solucio-
narse a través de un método (proceso) en el que las partes pueden exponer sus 
argumentos y pruebas (acción) y son resueltos irrevocablemente por un tercero 
(jurisdicción). Esta esencialidad conceptual de la jurisdicción, la acción y el 
proceso debe contextualizarse en cada momento histórico por el ordenamiento 
jurídico que los regula. En España, como es obvio, deben modularse por las 
normas fundamentales de su Constitución de 1978, por lo que la “jurisdicción” 
debe reunir los requisitos de su art. 117, y la acción —junto al proceso— está 
protegida, básicamente, por las garantías de su art. 24.

En el segundo estudio, “El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: 
un debate mal planteado”, someto a crítica los renovados planteamientos auto-
denominados “garantistas” de Franco Cipriani (en Italia) y Joan Montero (en 
España) que giran en torno a tres ideas nucleares: la identificación de la figura del 
juez activo como juez fascista o autoritario, la exacerbación del carácter privado 
del objeto discutido en el proceso civil y la protección de la imparcialidad judicial. 

En el tercer estudio, sobre los principios vigentes del proceso civil español, tras 
un análisis del origen de su formulación dogmática y relevancia práctica, efectúo 
una interpretación de las normas que permitan al juez ser el verdadero director 
del mismo y no un mero sujeto pasivo. Para ello es fundamental diferenciar con 
nitidez los principios dispositivos y de aportación de parte, pues tienen distinto 
contenido y justificación: el primero guarda relación con el objeto del proceso 
y tiene un fundamento constitucional; el segundo hace referencia al propio 
proceso como instrumento de tutela judicial y carece de la citada justificación 
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constitucional. Esta diferencia conceptual de principios, plenamente asumida en 
la doctrina procesal europea, es esencial para permitir al juez cierta iniciativa pro-
batoria e introducir hechos secundarios en el debate procesal, pues este activismo 
judicial en nada afecta al fundamental principio dispositivo y favorece la más justa 
resolución del conflicto litigioso sin merma de ninguna garantía constitucional 
del debido proceso. Por ello, propiamente, deberíamos hablar de “principio de 
aportación de parte atenuado”, ya que, junto a las iniciales aportaciones fácticas 
y probatorias de ambos litigantes, el juez debe tener también cierta iniciativa en 
ambos ámbitos con los límites que se indican en el estudio.

Mención especial merece el análisis del principio de la buena fe procesal que, 
en la medida en que puede limitar la eficacia del derecho fundamental de defensa 
de la parte que está actuando presuntamente sin probidad, debe interpretarse bajo 
las garantías constitucionales del debido proceso. Sin duda alguna, el principio 
general de la buena fe es una de las vías más eficaces para introducir un contenido 
ético-moral en el ordenamiento jurídico, y supone otro avance más en el desarrollo 
de la civilización, tendente a superar una concepción excesivamente formalista y 
positivista de la ley, que permite a los juristas adecuar las distintas instituciones 
normativas a los valores sociales propios de cada momento histórico. El verdadero 
problema reside en dotarle de contenido. La buena fe es un concepto jurídico 
indeterminado, y por tanto solo pueden efectuarse meras aproximaciones concep-
tuales sobre la misma. Desde esta perspectiva necesariamente genérica, la buena fe 
procesal la defino como aquella conducta exigible a toda persona, en el marco de 
un proceso, por ser socialmente admitida como correcta. Soy plenamente cons-
ciente de que esta indeterminación del contenido concreto de la buena fe procesal 
(imposible de evitar) plantea el problema de la inseguridad jurídica, por lo que 
puede utilizarse por el juez como medio para imponer sus propias valoraciones 
personales al margen de las comúnmente aceptadas por la sociedad, favoreciendo 
de este modo la aparición de la arbitrariedad. Por ello, debe cohonestarse con el 
pleno respeto que merece el derecho de defensa de todo litigante, lo que me lleva a 
evitar una concepción amplia de este principio susceptible de incidir o limitar las 
estrategias procesales totalmente lícitas, y que se encuadran dentro del mencionado 
derecho de defensa. Llegados a este punto lo que me pregunté fue ¿Dónde está la 
clave identificadora del principio de la buena fe procesal? La clave la encontré en 
lo que debe ser la “conducta socialmente correcta” en el proceso en un Estado de 
derecho que prevé un listado inquebrantable de derechos fundamentales y valores 
e intereses protegidos. En consecuencia, todo lo que sea actividad defensiva que no 
vulnera ningún precepto constitucional no puede entenderse como maliciosa, por 
lo que no podrá frustrarse su validez o eficacia procesal. Si la actuación de una parte 
comporta en la otra una limitación de un derecho fundamental (normalmente, 
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de carácter procesal, como su derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso 
sin dilaciones indebidas, su propia defensa, etc.), ahí es cuando deberá entrar en 
escena el principio de la buena fe procesal para proteger a dicha parte. Así, toda 
conducta procesal “maliciosa” ha de producir una colisión de intereses constitu-
cionales: por un lado, el derecho de defensa de la parte que pretende efectuar una 
determinada actuación procesal de forma ímproba y, por otro lado, los derechos 
a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad de armas procesales, a un 
proceso sin dilaciones indebidas o cualquier otro de la contraparte. Debido a la 
infinidad de situaciones en las que pueden encontrarse las partes a lo largo del 
proceso, es difícil que las leyes de enjuiciamiento puedan prever el respeto a la 
buena fe en cada una de dichas situaciones, por lo que la ley se limita a establecer 
una norma genérica en la que se obligue a los litigantes a respetar las reglas de la 
buena fe procesal. Por ello, en muchos casos la identificación de tales reglas tan 
solo será posible por vía jurisprudencial, y de esta forma se irán concretando los 
supuestos reales que se valoran como atentatorios a la buena fe procesal. Sin em-
bargo, la aplicación de tales reglas al caso concreto nunca podrá ser automática, 
pues cada litigio presenta singularidades propias que lo diferencia del resto de 
procesos, por lo que solo después de analizarse estas peculiaridades se estará en 
condiciones de aplicar las citadas reglas. Gracias a investigación tuve el honor de 
obtener el “Premio Nacional San Raimundo de Peñafort” de la Real Academia 
Española de Jurisprudencia y Legislación.

Y, finalmente, deseo destacar el sexto estudio dedicado al fenómeno de la 
procesalización del contrato o la contractualización del proceso, tan de moda en 
la actualidad. Creo que la vigencia de los pactos o negocios procesales debe ser 
mínima, básicamente por dos razones: por la indisponibilidad contractual de las 
garantías constitucionales del debido proceso, y para evitar que la relación jurídico 
material (del pacto o negocio privado) interfiera en la relación jurídico procesal 
que se genera con la demanda judicial y el deber del juez de resolver el conflicto 
de la forma más justa posible.

Junto a estos trabajos, y dentro todavía de este primer eje temático, he re-
cogido estudios referentes a otros principios básicos del proceso civil —como el 
de oralidad— y al objeto del proceso civil —como los referentes a la regla de la 
preclusión de alegaciones, la modificación de la demanda, la formulación sobre-
venida de nuevas peticiones, o el principio de adquisición procesal—. Y, respecto 
del proceso penal, presento un trabajo sobre el complejo tema del ámbito de la 
discrecionalidad judicial en la determinación de la responsabilidad penal.

Con referencia al segundo grupo de estudios que integran este volumen 
—la formación del abogado—, el lector encontrará un reciente estudio sobre la 
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evaluación de los conocimientos de derecho procesal en los másteres de acceso a 
la abogacía, la formación de los abogados en España a través de las Escuelas de 
Práctica Jurídica y su formación máxima con el doctorado en derecho. De igual 
modo, se recogen cuatro estudios que analizan diversos métodos de aprendizaje 
del derecho procesal (por módulos o mediante noticias periodísticas, el cine o 
juicios simulados) así como algunos trabajos que inciden en las buenas conductas 
procesales de los abogados, como su deber de decir la verdad o la proscribible estra-
tegia de cambio injustificado de abogado en el juicio oral penal al único objetivo 
de provocar su suspensión, con lo que ello supone de indeseado retraso judicial. 

Barcelona, 8 de julio de 2023

Joan Picó i Junoy
Catedrático de Derecho Procesal

Universitat Pompeu Fabra
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